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INTRODUCCION 

 

Escribir una biografía no es una labor fácil. Grandes personalidades se han ocupado de esta 

tarea, historiadores, escritores, periodistas y hombres de letras. Desde la antigüedad, el poner por 

escrito los hechos y la vida de un hombre ha merecido la  atención de un gran número de 

profesionales. Entre los motivos que citan para escribir una biografía, se encuentran: hacer justicia a 

un personaje a quien consideran olvidado, exponer la influencia de un individuo en una época 

determinada,  explicar los acontecimientos sociales mediante la narración de la vida de un hombre o 

poner de relieve nuevos descubrimientos archivísticos. Hacer biografía es todo un reto y el relato  

bordea frecuentemente entre la novela y la historia, quien a menudo la ha considerado como un 

género menor.  

Pero en todo caso, es necesaria una empatía con el personaje biografiado, puesto que el autor ha de 

meterse hasta donde le sea posible en el interior de su objeto o sujeto  de estudio, ha de comprender 

sus emociones y compenetrarse de su personalidad y aun así no será posible decir todo ni saber 

todo acerca del personaje biografiado ya que necesariamente, al escribir se hace una selección de 

hechos, documentos y  testimonios, que valorados e interpretados por el historiador, darán sentido 

al relato y éste,  estará  siempre abierto a la discusión y a nuevas interpretaciones. 

Lo que esta investigación plantea es: ubicar al General de División Antonio Nava Castillo, en el 

entorno y época que le tocó vivir y destacar que fue un típico representante de una clase militar que 

tomó el relevo generacional de los antiguos revolucionarios y  mediante la narración de su vida, 

manifestar  los cambios que se dieron en la manera de ejercer la política y el poder, y  apreciar los 

cambios político-sociales locales y nacionales ocurridos  durante  el periodo de los gobiernos que 

desarrollaron el proceso de modernización  económica del país.  

Poblano y egresado del Colegio Militar a los diecinueve años, fue el General un militar que 

combatió contra las rebeliones delahuertista, cristera y escobarista, que fueron los  últimos intentos 

de derrocar al gobierno legalmente constituido. Fue también deportista destacadísimo en polo, 

quién obtuvo, con su equipo, la medalla de bronce en la olimpiada de Berlín en 1936, oficial al 

mando de tropa, legislador en el Congreso de la Unión, co-fundador de la Confederación Nacional 

de Organizaciones Populares (CNOP) y gobernador del estado de Puebla.  

Asimismo fue  amigo  y colaborador cercano  del presidente Manuel Ávila Camacho y amigo 

también de muchos otros políticos, civiles y militares de la época. 
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Estuvo como gobernador del estado de Puebla, hasta que, a raíz de un conflicto con los 

productores de leche, los brotes de descontento popular lo hicieron caer del poder. Posteriormente 

fue invitado  por el General Alfonso Corona del Rosal, a la sazón, regente del Departamento de 

Distrito Federal, para ocupar  el puesto  de  director del Rastro de Ferrería. 

Es interesante hacer notar que   la narración de la vida de éste personaje permite vislumbrar 

destellos de lo que fueron algunos aspectos del sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, 

cuyo gobierno quedó un tanto opacado entre el fervor nacionalista y esperanzador del cardenismo y 

el despegue del México industrial del alemanismo.  

Desde luego,  asentaré que la razón que me mueve para la realización de este trabajo es el deseo 

de dejar constancia de la vida de  una persona que durante su breve mandato como gobernador, 

ejecutó en todo el estado de Puebla, un ambicioso programa de obras públicas que contribuyó al 

progreso. Y en  su pueblo natal, Ixcaquixtla y la región de la Mixteca poblana tradicionalmente 

desatendida y marginada, obras de las que yo personalmente soy  beneficiario al haber estudiado la 

escuela secundaria como  tantos otros jóvenes   lo hicieron después.    

Así pues, deseo dar respuesta, a las preguntas de: ¿Cómo llegó  a ser gobernador de su estado? 

¿Cuál fue el camino que recorrió? ¿Cuál era entonces  el entorno del país y del estado de Puebla en 

esa época? ¿Por qué tuvo que dejar el cargo antes de dos años de asumirlo?  Preguntas cuyas 

respuestas están dispersas en la bibliografía actual y no han sido cabalmente respondidas.  

Adicionalmente, estoy cierto de que su  lectura, contribuirá  a difundir el conocimiento de 

quién,  a mi juicio,  merece más que  media cuartilla en un diccionario biográfico y  motivará a 

algunas personas a aportar su testimonio para  aclarar,  ratificar o rectificar lo escrito, con lo que 

será posible ampliarlo  posteriormente.  

Esta es  una obra colectiva cuya realización fue posible gracias a todos aquellos que me 

apoyaron, mis maestros, mi directora de tesis, mis informantes, los encargados de archivos,  

bibliotecas y hemerotecas, mis compañeros. Estoy  especialmente agradecido con  los nietos del 

General, María Concepción  y Antonio Nava Herrera, quienes me brindaron su confianza y su 

valioso testimonio y también con  todos mis entrevistados que a pesar de su natural resistencia, 

finalmente accedieron a relatarme sus recuerdos.  

Mención especial merece  mi esposa, quién además de las pesadas tareas del hogar y de los 

hijos, hubo de concurrir al sostenimiento del hogar en tanto terminaba mis estudios,  y  mis hijos, 

quienes me aportaron valiosos comentarios y me estimularon para terminarla.     
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Capítulo 1.  La revolución 

 

1.1. De la revolución a la Constitución de 1917 

  

La Revolución terminó con el régimen del anciano caudillo oaxaqueño, General  Porfirio Díaz 

Mori, poniendo fin a su larga permanencia en el poder. Don Francisco I. Madero, en  el Plan de 

San Luis, firmado el 5 de octubre de 1910,  invitó al pueblo a levantarse en armas para derrocar al 

gobierno. Después de algunos combates, de los cuales el más importante fue el que culminó con  la 

toma de Ciudad Juárez, por las fuerzas combinadas  de Francisco Villa y Pascual Orozco,  Díaz  

renunció a la Presidencia de la República  el  21 de mayo de 1911.  

Merced a los Tratados de Ciudad Juárez, el día 25 de mayo del mismo mes y  año,  Francisco 

León de la Barra asumió el cargo, con carácter provisional y se avocó a la tarea de  organizar 

elecciones para presidente de la República, en las cuales resultó triunfador por un amplio margen, 

Francisco I. Madero, quien asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911. 

Poco duró el gobierno de Madero, escasos quince meses, en los que tuvo que enfrentar 

rebeliones  armadas, huelgas, conspiraciones e intrigas contrarrevolucionarias. Además, su  

posición moderada y conciliadora hacia los porfiristas, desalentó a quienes esperaban que la 

Revolución traería consigo transformaciones radicales inmediatas.  

Muchos revolucionarios se sintieron defraudados, entre ellos  Emiliano Zapata, quien, el 8 de 

junio de 1911, conferenció con Madero en la casa que la familia de éste tenía en la calle de Berlín 

de la ciudad de México. Zapata expresó a Madero. “Lo que a nosotros interesa — dijo, hablando en 

nombre de sí mismo y de sus partidarios— es que,  desde luego, sean devueltas las tierras a los 

pueblos y que se cumplan las promesas que hizo la revolución.”1 Madero hizo muchas objeciones y 

pretendió que Zapata  licenciara sus tropas; éste puso en duda la lealtad del ejército federal a un 

gobierno revolucionario desarmado. No se entendieron y no hubo arreglo posible. Posteriormente y 

ya  en franco rompimiento, el 25 de noviembre de 1911, Zapata, mediante el Plan de Ayala le 

declaró la guerra.   

Por si fuera poco, la prensa de oposición atacó constantemente al Presidente e incitó la 

desconfianza hacia su  régimen; en tanto que  el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson 

amenazó y atacó al gobierno de Madero por diferentes medios. 

                                                 
1 John Womack, Jr., Zapata y la Revolución Mexicana, Trad. Francisco González Arámburo, Siglo XXI Editores, México, 
1985, pp. 443 

Neevia docConverter 5.1



4 
 

En ese ambiente, no fue una sorpresa la noticia, el día  9 de febrero de 1913, de que había un 

levantamiento en contra del gobierno, encabezado por la tropa del cuartel de Tacubaya y los 

alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes, al frente de los cuales estaban  Félix Díaz y Manuel 

Mondragón,  quienes liberaron al General Bernardo Reyes, que estaba preso en Santiago Tlatelolco, 

y juntos se dirigieron a Palacio Nacional, donde se unieron con el contingente de la Escuela Militar 

de Aspirantes. En los primeros tiroteos cayó muerto el General Reyes y herido el General Lauro 

Villar, Gobernador de Palacio nacional y leal a Madero, quien   al tener conocimiento de los 

hechos, ordenó que los cadetes del Colegio Militar lo escoltaran hasta la sede del Ejecutivo. El 

General Villar fue reemplazado del cargo y su lugar ocupado por el General Victoriano Huerta, 

quién pronto entró en tratos con los sublevados, pero fue descubierto por el hermano de Madero, 

quien lo arrestó y lo acusó frente al presidente. Madero no creyó las versiones y lo puso en libertad, 

sólo para enterarse dos días después que Huerta lo había traicionado. 

El 17 de febrero, Madero y el Vicepresidente José María Pino Suárez fueron hechos prisioneros.  

Huerta y  Félix Díaz negociaron acuerdos en el llamado “Pacto de la Embajada” por haberse 

firmado en el edificio de la embajada norteamericana, facilitada para el efecto por el  embajador 

Wilson. En  dicho pacto se desconoció al gobierno de Madero y se estableció que Huerta asumiría 

la presidencia provisional y que Félix Díaz no tendría ningún cargo,  para poder estar así  en 

libertad de contender en las elecciones; además se  notificaría a los gobiernos extranjeros el cese del 

ejecutivo anterior y el fin de las hostilidades. 

La noche del 22 de febrero se ordenó el traslado de  los prisioneros Madero y Pino Suárez a la 

penitenciaría de Lecumberri, pero en el trayecto fueron asesinados, después de un ataque simulado 

a la guardia que los conducía.   

  A la muerte de Madero, ante el  Congreso, reunido en sesión extraordinaria, se presentaron las 

renuncias del Presidente y Vicepresidente, obtenidas previamente bajo presiones y amenazas, el  

Congreso nombró Presidente a Pedro Lascuráin Paredes, ministro de Relaciones Exteriores con 

Madero, quien duró en el cargo solamente  el tiempo necesario para nombrar a Huerta Secretario de 

Gobernación y renunciar inmediatamente, despejando el  camino  para que el desleal General  

asumiera la presidencia de la república, de acuerdo con la ley entonces vigente.  

Ante estos hechos, Venustiano Carranza, que había sido Secretario de Guerra y Marina en el 

gabinete de Madero y después Gobernador de Coahuila,  se levantó en armas, enarbolando el  Plan 

de Guadalupe. Al  mando del llamado Ejército Constitucionalista, defendió los principios de la 

constitución de 1857.  
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Logró la renuncia de Huerta, publicada el 15 de julio de 1914. En forma interina asumió la 

presidencia Francisco Carvajal, quien la transfirió a Carranza, quién durante su gobierno enfrentó la 

invasión del puerto  de Veracruz en 1914, por lo que protestó ante el gobierno norteamericano y  

rechazó enérgicamente la intromisión extranjera.  

Ese mismo año se celebró una Convención Nacional, con la finalidad de conciliar intereses 

entre las diferentes facciones revolucionarias, elaborar un programa de gobierno y decidir quién 

gobernaría al país, y en que forma. La Convención Nacional, que  se reunió por primera vez el 1º 

de octubre de 1914, fue trasladada a la ciudad de Aguascalientes, reiniciándose las pláticas  el 14 de 

octubre. Este intento de negociación política entre los grupos que conformaron la coalición 

antihuertista, y en el que cada facción trató de imponer sus convicciones, terminó cuando por 

acuerdo de zapatistas y villistas, se declaró soberana y nombró presidente interino al General 

Eulalio Gutiérrez, que había sido Gobernador provisional de San Luis Potosí y quien  ejerció la 

Presidencia de la República  del 1 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. 

Carranza, inconforme con esta determinación, abandonó la ciudad de México para instalar su 

gobierno en Veracruz. El enfrentamiento de posiciones, tendencias ideológicas, y proyectos 

políticos que pudo dar pauta a un entendimiento  de alcance nacional para instaurar un proyecto 

común  de nación se ahondó y muy pronto se convirtió en el preámbulo de una lucha armada  entre 

los mismos revolucionarios.  

El Presidente interino, en un intento de equilibrar  a las distintas  fuerzas revolucionarias formó 

un  gabinete plural con gente de los diversos grupos, entre los maderistas, estaban  José 

Vasconcelos y Pascual Ortiz Rubio. Como la capital del país estaba en manos de los zapatistas y los 

villistas, para evitar los desórdenes públicos, expidió una proclama en la que exigía la más 

completa disciplina a ambas  fuerzas militares, sin embargo, el exhorto no tuvo resultado alguno. 

Ante los hechos salió de la capital el 16 de enero de 1915  e intentó establecer su gobierno en San 

Luis Potosí, donde declaró a Villa y a Carranza traidores al "espíritu revolucionario"  y mediante un 

manifiesto publicado  en esa ciudad se pronunció contra ellos, pero las condiciones que prevalecían 

lo obligaron a disolver sus reducidas tropas,  exiliarse en los Estados Unidos  y renunciar  

formalmente a la Presidencia el  2 de julio de 1915. 

Entonces se designó a Roque González Garza,  representante de Francisco Villa durante la 

Convención de Aguascalientes,  como Presidente de la República, y  desempeñó el  cargo desde el 

16 de enero de 1915, fecha en que  Eulalio Gutiérrez abandonó la capital  hasta el 10 de junio  de 

1915 y solamente en los territorios controlados por el ejército de los  convencionistas.  
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El tercer presidente de la convención fue Francisco Lagos Cházaro, designado Presidente de la 

República el 10 de junio de 1915. Había sido secretario de González Garza en la Convención.  Su 

misión era  terminar con los enfrentamientos entre las distintas facciones revolucionarias, pero  

concluyó su encargo el 10  de octubre de 1915, sin haber logrado la concordia, pues  no pudo  

sostener su gobierno. Dado el distanciamiento que se produjo entre los principales jefes 

revolucionarios y por acuerdo de la Convención de Aguascalientes,  trasladó su gobierno a la 

ciudad de Toluca, la situación se hizo más aguda cada día, y Lagos Cházaro tuvo que salir del   país 

por el puerto de Manzanillo, Colima, radicándose en Centroamérica. 

Carranza, entre tanto, había abandonado la ciudad de México y establecido su gobierno en el 

puerto de Veracruz, poniendo bajo las órdenes de Álvaro Obregón al ejército constitucionalista. 

Éste  combatió a los convencionistas con éxito, logrando derrotar primero al villismo en las 

famosas batallas del bajío, de las que Villa ya nunca se recuperó y donde Obregón perdiera un 

brazo por el estallido de un obús. Ahora sólo el  zapatismo representaba un obstáculo a la 

consolidación del nuevo gobierno y  contra él  se dirigieron numerosas fuerzas, que prácticamente 

arrasaron el estado de Morelos.  

De esta manera, triunfó el constitucionalismo y  Carranza, que había sido encargado del Poder 

Ejecutivo en 1914, fue electo Presidente de la República en 1917 y  estableció  su gobierno en la 

ciudad de México. Ese mismo  año, en la ciudad de Querétaro,  se instaló  un Congreso 

Constituyente, para elaborar una  nueva Constitución Política.  

El periodo propiamente revolucionario de nuestro país, terminó con  la promulgación de la 

Constitución de 1917, que  tomó las demandas  y las reivindicaciones por las que se había luchado. 

Esto no quiere decir que se haya logrado totalmente la paz  y  la conformidad entre los grupos 

antagónicos, los cuales siguieron presionando de todas las formas posibles por lograr la  imposición 

de sus ideas, y no vacilaron en llegar en ocasiones a la rebelión contra el gobierno legítimamente 

establecido, sin embargo, el gobierno aunque todavía no era muy fuerte, supo controlar el 

descontento e hizo fracasar todas las tentativas que en su contra sucedieron.  
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1.2. Inicio del México Institucional 

 

Venustiano Carranza, no quiso ostentar ningún grado militar y  era un convencido de que el 

poder debería estar en manos civiles. Hacia el final de su gobierno y frente a las elecciones 

presidenciales de 1920, buscó favorecer  la candidatura del Ingeniero Ignacio Bonillas, embajador 

de México ante los Estados Unidos, en contra del candidato natural y  vencedor del villismo, el 

prestigiado General Álvaro Obregón, Secretario de Guerra, quien, inconforme  al ver limitadas sus 

aspiraciones a la Presidencia de la República, se trasladó a Chilpancingo en donde firmó un 

manifiesto con fecha 20 de abril, con el que se levantó contra el gobierno; y el 23 del mismo mes, 

con los Generales Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta como principales firmantes, 

proclamó el Plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza como presidente,  comenzando de esta 

forma un nuevo movimiento armado.  

Carranza tuvo  que evacuar la ciudad de México y se dirigió al puerto de Veracruz con todo su 

gabinete, cargando los archivos y el tesoro nacional y escoltado por sus leales. Al anochecer del 21 

de mayo de 1920, decidió hacer alto en Tlaxcalaltongo, Puebla, para dormir, y allí fue asesinado 

por tropas del General Rodolfo Herrero.  

  Provisionalmente, del 10 de junio al 30 de noviembre del mismo año,  asumió la Presidencia de 

la República Adolfo de la Huerta, quien se encargó de organizar elecciones presidenciales. Y 

aunque su permanencia en la presidencia fue breve, se esforzó en lograr la pacificación del país con 

considerable éxito, pues se ganó a los últimos generales zapatistas rebeldes, Genovevo de la O y 

Gildardo Magaña, logrando también  la rendición de Francisco Villa, con condiciones  favorables 

para éste, por si fuera poco: 

“…de la Huerta fue un presidente que ejerció el poder con sentido común —pocos lo habían hecho— Se 
hizo acompañar de hombres intachables como José Vasconcelos, Juan Sánchez Azcona, Salvador 
Alvarado y Antonio I. Villarreal y heredó a Obregón una situación política inmejorable. Comprometido 
con la reconstrucción del país, aceptó la Secretaría de Hacienda en el nuevo gobierno donde puso a 
prueba sus cualidades como administrador llevando acabo una importante negociación de la deuda 
mexicana con Estados Unidos.”2 
 
Obregón contendió como candidato y resultó electo para ocupar la presidencia para el período 

1920-1924. Con su  ascenso al poder, comenzaron los esfuerzos por encaminar al país por una 

senda institucional, que dejaría atrás al régimen de caudillos, aunque habría de costar todavía 

mucho esfuerzo. Su gobierno no fue fácil, había que reparar lo que la Revolución destruyó y 

                                                 
2 Rosas, Alejandro, Adolfo de la Huerta, un tenor en la presidencia, en Presidencia de la República,  
http://www.presidencia.gob.mx/mexico/sabiasque/index.php?contenido=17815. 20 de enero de 2006.   
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cumplir con lo que había ofrecido a los mexicanos, buscando además la unidad nacional. Su 

gobierno comenzó a establecer horarios de trabajo y a fijar condiciones mínimas de seguridad en 

minas y fábricas, se apoyó también a los obreros para que pudieran fundar los primeros sindicatos y 

dio comienzo un tambaleante, aunque formal reparto agrario, para lo cual se expropiaron algunos 

latifundios. En el  aspecto militar enfrentó numerosas dificultades: 

“…Obregón, como presidente, se enfrentó a numerosos contendientes que, compitiendo en prestigio y 
poder con él, amenazaban con quitarle el mando del país. Ejemplo de ello fueron los hechos de armas de 
1921 y 1922, encabezados por el general Francisco Murguía, cuya intención era derrocar al presidente, 
culpándolo de la muerte de Carranza, hechos que finalmente fueron reprimidos.”3   

  
 Otro de los problemas a que se enfrentó su gobierno, fue el crecido numero de los miembros de 

las fuerzas armadas, que para esas fechas, sobrepasaban ya las necesidades del país,  absorbían una 

parte considerable del presupuesto y ponían su lealtad  más con los jefes de su facción y sus 

intereses personales, que con el gobierno. Comenzó entonces el proceso de depuración del ejército 

a cargo de una comisión revisora, la cuál logró: 

“…después de un cuidadoso examen se dieron de baja 106 generales, 965 jefes 3057 oficiales y 27 233 
elementos de tropa, dándoles como ayuda económica tres meses de haberes […] En 1922 se continuó 
depurando el ejército, suprimiendo 77 generales, 440 jefes y 2186 oficiales; además pasaron a la primera 
reserva con medio haber 91 generales, 774 jefes y 111 oficiales, permitiendo un ahorro —considerable 
entonces— de 26 millones de pesos.”4 
 
Dio impulso a la reforma agraria y  apoyó a organizaciones obreras como la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Confederación General de Trabajadores (CGT). 

Construyó centenares de escuelas para consolidar la enseñanza pública; inició el movimiento 

conocido como la “Revolución Cultural” cuyo representante más distinguido fue José Vasconcelos, 

quien al frente de la Secretaría de Educación, motivó a un amplio grupo de  muralistas, artistas e 

intelectuales para iniciar una cruzada nacional en favor de la educación. Grupos interdisciplinarios 

se internaron por los más apartados rincones del país para enseñar a los pobladores rudimentos de 

artes y oficios, de enfermería, de nutrición y las primeras letras.  Obregón inició el camino para 

transitar hacia un gobierno de instituciones, camino que sería seguido por su amigo, compañero de 

armas  y sucesor, el  General Plutarco Elías Calles. 

 

 

 
                                                 
3 Lajous, Alejandra, Et. al., Manual de Historia del México contemporáneo (1917-1940), Coord. Alejandra Lajous,      
  UNAM/IIH, México, 1988,  355 p., p. 130          
4 Fuentes, Gloria, El Ejército Mexicano, Col. Política Mexicana, Ed. Grijalbo, México, 1983, 326 p., p.130 
 

Neevia docConverter 5.1



9 
 

1.3. Las últimas revueltas 

 
Al asumir la Presidencia de la República el General Obregón, los principales firmantes del Plan 

de Agua Prieta, estaban en  armonía. Era del conocimiento popular que Obregón respaldaba a 

Calles y que de la Huerta se declaró asimismo como su partidario. Al acercarse la sucesión, el único 

problema que había que resolver era el orden en que se turnarían la presidencia. Narra John W. F. 

Dulles que: 

“…en  cierta ocasión el Presidente Obregón discutió  la sucesión presidencial con el General Calles y  de 
la Huerta. La conversación tuvo lugar durante un paseo en automóvil por el Bosque de Chapultepec. 
Sentado Obregón,  con Calles a la derecha, de la Huerta a la izquierda. El Presidente observó: Tú y yo, 
Plutarco, no debemos abandonar la política porque nos moriríamos de hambre, en cambio Adolfo sabe 
cantar y dar clases de solfeo. En estas condiciones ¿Quién crees tú que debe seguir después de mí en la 
Presidencia de la República? Mientras Calles permanecía  callado y  pensativo, Obregón pidió su 
opinión  a de la Huerta, quien logró contestar: Bueno, después de ti debe seguir Plutarco.”5    
  
Cuando concluía el periodo presidencial de Obregón, en noviembre de 1924, el General 

Plutarco Elías Calles fue postulado como candidato para sucederle, contando con la simpatía del 

presidente. Pero muchos generales, con sus grupos de incondicionales, apoyaron a Adolfo de la 

Huerta, pues consideraban la candidatura de Calles como  una imposición. Así, sintiéndose 

ampliamente respaldado,  de la Huerta se separó de su cargo en el gobierno y aceptó ser candidato, 

declarando en un Manifiesto a la Nación:  

“…el General Obregón ha violado la soberanía de los estados de la República […] ha hecho más [...] 
convirtiéndose en líder político de la impopular candidatura del General Plutarco Elías Calles, a fin de 
asegurar más tarde una inmediata reelección que nuestra ley condena…Ante tan graves males que es 
necesario detener, y habiendo sido yo postulado por la gran mayoría de la Nación, candidato a la 
Presidencia de la República, faltaría al deber fundamental del ciudadano si no correspondiera al clamor 
nacional que ha resuelto no soportar un gobierno que atenta en contra de nuestros principios 
constitucionales.”6 
 
Después, se dirigió a Veracruz,  donde contaba con un amplio grupo de simpatizantes y se 

declaró en rebeldía.  

“…en su  apoyo se insubordinó la guarnición que mandaba el General Guadalupe Sánchez y las 
unidades navales del golfo, mandadas por el General Carballo. En Jalisco,  se levantó el General Enrique 
Estrada, seguido por Buelna, Alvarado y Diéguez. En Michoacán el General José Rentería, en Oaxaca, 
García Vigil y Fortunato Mayacotte, En Yucatán, el Coronel Juan Ricárdez, en Puebla, Cesáreo Castro, 
en Tabasco, los Hermanos Greene y Alberto Segovia.  En Nuevo León se levantaron  los Generales 
Antonio I. Villarreal y Armando Flores, los Coroneles Regino y José María Vargas, Pedro Chapa y 

                                                 
5 Vázquez Montalbán, Manuel y  Francisco Arce Gurza, Ayer en México, Imágenes y recuerdos  1919-1930. La rebelión de 
las masas. Trad. Julio Zapata, Textos y selección de citas, Manuel Vázquez Montalbán y Francisco Arce Gurza, Prol. 
Carlos Monsivais, Coord. Gráfica, Lola Ferreira, Editor. Joaquín Diez-Canedo Flores, Dir. Editorial Jorge Edwards, Ed. 
Difusora internacional, México, 1985, 652 p., fots., ils., p. 188.  
6 Ibidem, p. 189. 
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Everardo de la Garza.  Por el rumbo de Allende, Nuevo León, las fuerzas rebeldes de los Generales 
Francisco Cos y Américo Sarralde.”7  
 
El levantamiento, conocido como la “Rebelión delahuertista” cundió por todo el país y fue el 

más importante y peligroso, pues contaba con generales de primera línea, experimentados y 

fogueados en la lucha armada y  logró poner en grave riesgo al gobierno establecido. “Adolfo de la 

Huerta encabezó la rebelión armada contra el Presidente Obregón y junto con otros generales 

arrastró tras de sí a dos tercios del ejército.”8 

La insurrección era producto también de la ambición de los generales revolucionarios, pues 

“Ellos habían expuesto la vida por la revolución y no veían por que no tener derecho también a 

ocupar la Presidencia de la República.”9 La situación se presentaba grave para el gobierno de 

Obregón. Respecto al  balance de tropas, encontramos que: 

“…el 1º  de diciembre de 1923 el ejército contaba con 508 generales, 2758 jefes, 8532 oficiales y 59020 
elementos de tropa; defeccionaron 102 generales, 573 jefes, 2417 oficiales y 22 224 de tropa. El 
movimiento rebelde llegó a tener 56 mil hombres contra 44 418 que le quedaban al gobierno.”10 
  
Este movimiento, duró unos cuantos meses, pero fueron meses de rudos combates y  fue 

perdiendo intensidad gradualmente, a medida que iban siendo derrotadas sus fuerzas, sin embargo, 

tuvo consecuencias muy importantes, pues: “Obregón aprovechó sagazmente la oportunidad de 

eliminar a aquellos jefes de facción que ya fuese por animadversión personal o por ideas opuestas a 

su gobierno significaban un peligro constante.”11 Algunos de los oficiales prisioneros  derrotados, 

fueron sometidos a un juicio sumarísimo y, posteriormente, fusilados. Otros  tuvieron que salir del 

país, el mismo Adolfo de la Huerta se refugió en los Estados Unidos. Como medida adicional:  

 
“…a mediados de 1924 se ordenó la baja de los generales que participaron en la revuelta. De División 

Enrique Estrada, Fortunato Mayacotte,  Guadalupe Sánchez, Francisco Coss, Cesáreo Castro, Higinio 
Aguilar, Gabriel Carballo, Valentín Reyes y Manuel M. Diéguez. De Brigada Juan Lechuga, Fermín Carpio, 
Jesús Novoa, Rómulo Figueroa, Rafael Buelna, Samuel Santos, José Lagunas, Eduardo Loyo, Alberto 
Nájera, Alberto Pineda, Gustavo A. Salas, Modesto Solís y Benito Torruco. Los Brigadieres fueron dados de 
baja en crecido número y se eliminaron otras importantes figuras militares y civiles entre ellas, el 
Gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, fusilado el 3 de enero de 1924 en el panteón de Mérida.”12 

 

                                                 
7 Fuentes, Op. cit.., p. 113 
8 Lozoya, Jorge Alberto, El ejército  mexicano, (1911-1965), Col. Jornadas, No.  65, COLMEX, México, 1970,      
   156 p., p. 44 
9 Ibidem, p. 38 
10 Fuentes, Op. cit.., p. 113  
11 Lozoya, Op. cit..,  p. 45  
12 Fuentes, Op., cit., p. 115 
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Plutarco Elías Calles, tomó posesión del cargo de Presidente de la República el 1º de diciembre 

de 1924. Siguiendo los pasos de Obregón, desplegó una singular actividad en la modernización del 

país. Promovió la legislación agraria, de irrigación y de crédito para el campo y fundó los bancos 

Ejidal y Agrícola. Destinó recursos a la construcción de presas y nuevos caminos y repartió más de 

3 millones de hectáreas de tierra entre los  campesinos. Se estableció la comunicación telefónica 

con Estados Unidos y Gran Bretaña y se creó la Comisión Nacional Bancaria. Se expidió la Ley 

General de Instituciones de Crédito y se fundó el Banco de México. En cuestión política, el 4 de 

marzo de 1929, se funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) buscando que la disputa por el 

poder ya no fuera por las armas sino  por la vía institucional.  

En el ámbito militar, obligó a la alta oficialidad a revalidar su grado y continuó el proceso de 

modernización y profesionalización de las fuerzas armadas. Pero también, durante su mandato, se 

inició la llamada Guerra Cristera, debido a la  resistencia de la Iglesia Católica a cumplir ciertas 

disposiciones legales, por lo que Calles expulsó a los sacerdotes extranjeros y cerró algunos locales 

religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de la jerarquía eclesiástica y de los fieles, 

quienes se levantaron en armas. “Los principales jefes cristeros fueron los Generales Pedro 

Quintanar, Luis Navarro, (conocido también como Fermín Gutiérrez) Jesús Degollado y Guízar, 

Lauro Rocha; el famoso guerrillero Victoriano Ramírez “El catorce” y el ex General federal 

Enrique Gorostieta.”13 El movimiento tuvo especial importancia en el centro del país y no  concluyó 

sino hasta 1929.  

 Al acercarse el fin de su mandato, Calles promovió una reforma a  la Constitución para permitir 

que un ex presidente pudiera volver a ocupar el cargo, cuando no fuera en el periodo inmediato 

posterior, y para que nadie se perpetuara  en el poder, sólo se permitiría una reelección, es decir, 

únicamente se podrá ocupar la Presidencia de la República dos veces, con un periodo intermedio 

entre ambos periodos. Anteriormente, se había aumentado de cuatro a seis años el periodo 

presidencial.  Esto se interpretó como una dedicatoria para  que Obregón volviera a la presidencia, 

sobre todo cuando él mismo había declarado que legalmente no existía ningún escollo para que no 

volviese  a figurar como candidato. 

 En respuesta, se organizó el Partido Nacional Antireeleccionista que impulsó al General 

Arnulfo R. Gómez. Por su parte, el General Francisco R. Serrano, renunció a su cargo de 

Gobernador del Distrito Federal para buscar también la Presidencia; pero ante la fuerza de 

Obregón, serranistas y gomistas entablaron negociaciones para formar el Frente Único 

                                                 
13 Ibidem,  p.117 
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Antirreeleccionista; pero fueron acusados de promover una sublevación. Serrano fue detenido en 

Cuernavaca y asesinado en Huitzilac el 3 de octubre. Gómez que se encontraba en Perote, 

Veracruz, fue  perseguido y fusilado en Coatepec el 4 de noviembre de 1927. Obregón, ahora 

candidato único,  fue electo presidente en 1928, pero durante un banquete que se le ofreció en el 

restaurante "La Bombilla" fue asesinado por José de León Toral, quién se le acercó pretextando 

hacerle una caricatura.  

Se designo entonces un Presidente Interino, cuyo principal cometido fue convocar a nuevas 

elecciones, la designación recayó en  el licenciado  Emilio Portes Gil, que fue Secretario de 

Gobernación en el gabinete de Calles y partidario de Obregón. 

 Portes Gil ejerció un mandato tolerante con la libertad de cultos,  reafirmó la separación de la 

Iglesia y el Estado y  logró un acuerdo con la alta jerarquía de la iglesia católica que logró suavizar 

las actividades rebeldes cristeras, aunque no fueron sofocadas por completo.  

En el aspecto militar,  hizo frente a la  rebelión militar de 1929, encabezada por el  General 

Jesús M. Aguirre quien se rebeló contra el gobierno en Veracruz y fue secundado en Sonora por el 

General Francisco R. Mazo, quien bajo el  Plan de Hermosillo, desconoció también al gobierno. 

Como jefe supremo de ese movimiento y del Ejército Renovador de la Revolución, fue designado el 

General Gonzalo Escobar, jefe de operaciones de La Laguna, a quien se unieron Francisco 

Urbalejo, de Durango, y Marcelo Caraveo, de Chihuahua.  

Los escobaristas lograron tomar la ciudad de Monterrey, evacuándola un día después, cuando 

fuerzas federales al mando del General Eulogio Ortiz llegaron procedentes de Tampico, no sin 

haber obligado antes al personal de la sucursal del Banco de México a la entrega de un millón de 

pesos en oro. Ortiz salió en seguimiento suyo hasta Paredón, participando también en esta 

persecución las fuerzas de Juan Andrew Almazán y en Ciudad Jiménez, Chihuahua, fueron 

aniquiladas las tropas de Escobar.  

 Para las  elecciones de 1930, el candidato triunfador fue el ingeniero  Pascual Ortiz Rubio, 

quien se había sumado  al Plan de Agua Prieta y había ocupado la Secretaria de Comunicaciones y 

Obras Públicas en los gabinetes de Adolfo de la Huerta y de Obregón. Desempeñaba el cargo de 

Embajador de México en Brasil, cuando, enterado del asesinato de Obregón regresó al país, donde 

el  Partido Nacional Revolucionario, recientemente creado lo designó candidato a la presidencia 

para completar el periodo que quedó inconcluso. Electo para el periodo de 1928 a 1934, se enfrentó 

al candidato obregonista Aarón Sáenz y a la candidatura ciudadana del ex rector de La Universidad 

Nacional Autónoma de México, José Vasconcelos, quien tenía muchos partidarios. 
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 La elección fue muy reñida y existen dudas sobre la veracidad de los resultados oficiales que le 

permitieron acceder a la presidencia. Tomó  posesión de su cargo, el día 5 de febrero de 1930. 

Durante su gobierno se creó la Comisión Nacional de Turismo y se promulgó la Ley Federal del 

Trabajo, se dividió la península de Baja California en dos territorios, el norte y el sur y se dio a 

Quintana Roo categoría de estado.   El Presidente Ortiz Rubio renunció al cargo en septiembre de  

1932, después de su segundo informe presidencial, por la oposición que encontró de las dos 

cámaras, de los gobernadores de los estados y del ex presidente Calles. 

El General Abelardo Luján Rodríguez, Secretario de Industria Comercio y Trabajo y después de 

Guerra y Marina en el gabinete de Ortiz Rubio,  fue designado para sucederlo, ejerciendo la 

presidencia del 4 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. Durante su gobierno 

fundó el banco Hipotecario y de Obras Publicas,  creó la Nacional Financiera, estableció que los 

organismos privados de altruismo, fueran regulados por la Secretaría de Gobernación, otorgó al 

Banco de México el completo control de cambios, envió al Congreso una Ley antimonopolio y una 

iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de establecer 

en enero de 1934, el salario mínimo. Por otro lado, exigió a la iglesia que se sujetase a la ley, 

teniendo serios enfrentamientos políticos  con el clero en Veracruz, Tabasco y Jalisco. 

Hasta aquí éste breve recuento que  no pretende ser exhaustivo ni abarcar todos los aspectos 

ocurridos en el periodo, sino ubicar en el tiempo el desarrollo de acontecimientos que de una 

manera u otra influyeron en la vida nacional y por ende en la de  nuestro personaje. 
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Capítulo 2.  El Militar 

2.1. El  Alumno 

 En 1921 el Secretario de Guerra y Marina recibió la carta de un jovencito de nombre Antonio 

Nava Castillo en la que le decía:  

“…siendo mexicano de nacimiento, de quince años de edad, originario de Ixcaquixtla, distrito de Tepexi, 
estado de Puebla y vecino de esta capital, ante usted, con todo respeto me permito exponer: Que 
deseando dedicarme a la carrera de las armas, con el fin de consagrar mis servicios al bien de mi patria y 
habiendo cursado los estudios que el reglamento requiere para poder ingresar al Colegio Militar, a usted 
muy atentamente pido y suplico   se sirva acordar que se me admita en el citado plantel, en el concepto 
de que mi tutor, el ciudadano General de Brigada Manuel Castillo Gil, está de acuerdo con esta 
resolución y aprueba mi solicitud, en fe de lo cual firma conmigo”14  
 
En el periodo de la lucha armada, era frecuente encontrar en las filas revolucionarias a gente 

muy joven empuñando las armas, algunos ya con alta graduación, sin embargo,  en los años de 

1921 y posteriores, el modo de ingresar al ejército era cursando la instrucción formal en el  Colegio 

Militar. Considerando que era apenas un adolescente, surge la pregunta obligada, ¿Cómo puede 

estar seguro ya de que su vocación es hacia la carrera de las armas? Para su elección influyó sin 

duda la tradición familiar; en la que  hubo varios militares y por la época en que solicitó su ingreso, 

sus tíos Manuel y Alfonso  Castillo,   estaban todavía  en el   servicio activo. El joven cursó  los 

primeros años de  instrucción primaria en Ixcaquixtla, estado de Puebla y después  en la  escuela 

“José María Lafragua” de la ciudad capital; en donde el director de la Institución, le vio, sin duda 

las suficientes cualidades y dotes de mando para que: 

“…en atención a las facultades cívicas que concurren en usted, he tenido a bien nombrarlo  Sargento 
Segundo del Segundo Pelotón de la Tercera Sección de la Primera Compañía del Batallón Escolar de 
esta Escuela.” 
 

Su petición de ingreso fue resuelta favorablemente, y el 9 de marzo de 1921 fue aceptado y 

causó alta en el Colegio Militar como alumno civil. Durante su estancia y hasta  1º de febrero de 

1923, en que causó baja por haber terminado sus estudios, observó una conducta ejemplar. Solo se 

hizo acreedor a  cuatro sanciones: 

2 /Jul/1921.-  Un domingo de arresto por falta de aplicación en la clase de Hipología 
3 /Jul/1921.-  Medio domingo de arresto por faltar a lista de retreta el día 18 
8/Oct/1921.-  Tres domingos de arresto por no presentarse al toque de levante los días 4,5 y 6           
2 /Nov/1922.-Medio domingo de arresto por tener mal tendida su cama. 

                                                 
14 Los datos de este capítulo  se tomaron   del expediente número XI/III/1-634, Archivo de la Plana Mayor,  que consta de 
tres mil quinientos folios agrupados en siete tomos y que  corresponde al Ciudadano General de División Especialista en 
Equitación; Antonio Nava Castillo. Consultado en el Departamento de Archivo, Correspondencia e Historia de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y que se citará como AHSEDENA. Las citas están tomadas de los documentos ahí encontrados, a 
menos que se especifique otra cosa. 
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Obtuvo destacadas notas en las materias de Tiro de Pistola, Herraduría, Dibujo, Ordenanzas, 

Fortificación, Armas portátiles y Esgrima con sable. Un compañero de generación e íntimo amigo 

suyo de toda la vida fue Alfonso Corona del Rosal, quién como él, llegaría a alcanzar el grado de 

General de División. Es de llamar la atención que ambos tendrían carreras muy parecidas, juntos 

estuvieron en el Colegio Militar, en la Escuela de Aeronáutica, en el Regimiento de Guardias 

Presidenciales, como Profesores en el Colegio Militar, en la Dirección de Abastecimiento e 

Industria Militar como ayudantes del Director General, por entonces General Gilberto R. Limón, 

sirvieron en el Estado Mayor Presidencial, fueron Diputados Federales y cofundadores de la CNOP,  

Gobernadores de sus estados y Funcionarios públicos. Juntos compartieron  las penurias y glorias 

de la vida de estudiantes.  

“…con Corona del Rosal se llevaba tan bien que se daban trato de hermanos. Durante su estancia en el 
Colegio Militar, era frecuente que no disfrutaran de sus días de asueto porque no tenían dinero para salir, 
Corona del Rosal y él  se quedaban en el colegio”15 

 
Condiscípulo suyo fue también Marcelino García Barragán y en 1922 ingresaría Hermenegildo 

Cuenca Díaz; ambos llegarían a ser Secretarios de la Defensa Nacional y sus amigos. 

La ceremonia de graduación de la  generación de Nava Castillo se llevó a cabo en el teatro 

“Esperanza Iris” presidiéndola el General  Roberto Cruz, subsecretario de Guerra y Marina en  

representación del Presidente de la República, y   

“…tuvo como novedad que los alumnos que terminaron sus estudios, recibieron además del despacho 
que acredita su personalidad y nuevo empleo, la insignia del mando que representa la espada, símbolo de 
los caballeros de todas las épocas y reglamentaria como indispensable complemento del uniforme en 
esos años”16 

 
El joven graduado tenía entonces 17 años cumplidos.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 Nava Herrera, Ma. Concepción. Entrevistada por Victor Manuel Jiménez en  México, Distrito Federal, en Mayo     
   de 2006.    
16 Cravioto, Op. cit.., p. 183.  
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2.2. De Teniente a Capitán 

 

Sus  primeros empleos fueron  en el mismo Colegio Militar, donde fungió como oficial de 

alumnos de la Escuela de Clases y después como Profesor Auxiliar de Caballería, donde para 

cumplir con su comisión  utilizó su propio caballo, que era  “…retinto golondrino, lucerillo, de  

1.43 metros de alzada” corriendo a cargo de la escuela, aunque por breve tiempo, la pastura del 

mismo. La estricta disciplina militar sufrió algunos descalabros cuando el Teniente fue  arrestado 

por: “no haber cumplido una orden”,   “por no haber asistido a clase de herraduría”, “por haberme 

presentado a instrucción sin espada”,  “por llegar tarde a lista y no cumplir una orden”.  

 Atraído  por la novedad que significaba entonces el inicio de la aviación militar en México, que 

comenzó con Venustiano Carranza y fue impulsada por Adolfo de la  Huerta, solicitó su ingreso a 

la Escuela Nacional de Aeronáutica, mismo que le fue concedido después de aprobar el examen de  

conocimientos, donde destacó en geometría y trigonometría.  En esta escuela obtuvo calificaciones 

sobresalientes en las materias de comunicaciones inalámbricas, ametralladoras y  mecánica y 

motores, y en su breve estancia, por dos meses seguidos, octubre y noviembre fue incluido en el 

“Pelotón de distinción” pero también   arrestado por “reprobar  la clase de álgebra” y “por hablar en 

filas”.   

Su estancia en esa escuela terminó el 21 de diciembre de 1923, en que por acuerdo de la 

Secretaría de Guerra causó alta en el 77º  regimiento de caballería, renombrado posteriormente 

como el 51º, bajo las órdenes del Coronel Genaro Guajardo, quien había recibido órdenes de la 

Secretaría de Guerra para combatir contra los contingentes militares sublevados que apoyaban a de 

la Huerta y que operaban  en los estados de Puebla,  Oaxaca y Veracruz. El joven teniente tuvo  su 

bautizo de fuego entrando en campaña, desde fines de diciembre de ese año  y hasta mediados de 

junio de 1924. Participó en los siguientes hechos de armas, según consta en el certificado expedido 

por el propio Coronel Guajardo: 

29 y 30 de diciembre de 1923.  

“Combate en la barranca de Malinaltenango, México. Contra delahuertistas mandados por Rómulo 

Figueroa, Ocampo y otros”. 

El General Figueroa fue fiel partidario de Madero hasta su muerte, y después se sumó al Plan de 

Guadalupe, impulsado por don Venustiano Carranza,  Participó en las batallas del bajío contra Villa 
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y en 1920 apoyó la candidatura de Obregón. Nombrado  Jefe de Operaciones Militares en Guerrero,  

desde ahí secundó la rebelión delahuertista”17 

De Figueroa, El General zapatista  Amador Acevedo recuerda:   
 

“Pregunta: ¿Y Rómulo Figueroa?      
AA: Era Jefe de Operaciones de Guerrero. 
Pregunta ¿Rómulo Figueroa fue el que encabezó el delahuertismo en Guerrero? 
AA: Sí, pero él no era delahuertista […] siendo Jefe de Operaciones Figueroa, se distanció del  
gobernador, Neri. Ya entonces desconoció al gobierno el General Figueroa y siguió atacando a Neri […] 
vio a Obregón dos o tres veces; queriendo que quitaran a Neri…cuando Obregón se negó, Figueroa se 
disgustó y se le echa encima… se levantó con Crisóforo Ocampo, Urbano Lavín, los Basave y todos 
esos.”18 
 
Por su parte, “El General Crisóforo Ocampo, secundó la rebelión delahuertista, encabezando el  
levantamiento en Amatepec, Estado de México”19 

 
17 de enero de 1924. 
Combate en Acajete, Puebla. Contra infidentes [sic] delahuertistas.  
 
23 de enero de 1924.  
Tiroteo a inmediaciones de Tepeaca, Puebla. Contra los mismos infidentes. 
 
2 de febrero de 1924.  
Combate en Oriental, Puebla. Contra rebeldes mandados por Guadalupe Sánchez. 
 

El General Guadalupe Sánchez comandaba la guarnición de Veracruz, en ese cargo se adhirió  a 

de la Huerta y se insurreccionó junto con  las unidades navales del golfo al mando del General 

Carballo. 

  
27 de febrero de 1924.     
Combate a inmediaciones de San Marcos, Puebla.  Contra los mismos. 
 
29 de marzo de 1924. 
Combate en la hacienda de Tilaza. Contra rebeldes mandados por Higinio Aguilar. 
 
El General Aguilar venía del gobierno y del ejército de Porfirio Díaz y logró  reciclarse con la 

revolución, afiliándose a la  facción zapatista. 

 
 

                                                 
17 Instituto Nacional de Estudios Políticos A. C. http://www.inep.org/content/view/3184/105/. 25 de enero de 2006.   
18 Urióstegui Miranda, Píndaro “Entrevista al Gral. Amador Acevedo” en Testimonios del Proceso Revolucionario de 
    México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. México, 1987,  p. 137-187.  
19 Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de México, Amatepec.  
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15008a.htm. 27 de enero de 2006 
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31 de marzo de 1924.  
Ataque y toma de la hacienda de Tilapa,  Puebla. Defendida por los mismos infidentes. 
 
15 de abril de 1924.  
Tiroteo en las Salinas, Oaxaca, Contra rebeldes mandados por Manuel Lezama y Porfirio de Hoyos. 
 
19 de junio de 1924.  
Tiroteo en el pueblo de San Simón, Oaxaca. Contra rebeldes encabezados por Joaquín Romero, 
Pioquinto Zaragoza y Teofilo García. 
 

El Teniente, entonces estacionado con su regimiento en la ciudad de Oaxaca, ante la 

disminución de las hostilidades, que presagiaba el fin de la rebelión, decidió  proseguir sus estudios  

de piloto aviador, por lo que en agosto de 1924 se dirigió al Secretario de Guerra y Marina para 

solicitar su reingreso exponiendo: 

“…que al estallar la próxima pasada revolución interrumpió sus estudios voluntariamente en la Escuela 
Militar de Aeronáutica por creer que durante dicha revolución le serian más útiles sus servicios al 
supremo gobierno en filas que en el referido plantel, y deseando ahora continuar sus interrumpidos 
estudios. A usted general Secretario de Guerra y Marina suplico si a bien lo tiene, se sirva librar sus 
respetables ordenes acordando su reingreso al referido plantel.”  
 
El Coronel Jefe del Regimiento no estuvo de acuerdo con dicha petición, puesto que  “hay 

escasez de oficiales subalternos y además esta finalizando el año y en consecuencia los cursos en el 

referido plantel”  Sin embargo el 21   de septiembre de 1924, el Teniente fue  autorizado para pasar 

comisionado a la Escuela Militar de Aeronáutica para que continuara sus estudios. Junto con él   

reingresó también su amigo,  el ya mencionado, Alfonso Corona del rosal. 

La situación financiera del Teniente en esta época no era  fácil. Las remesas para el pago de la 

tropa llegaban frecuentemente con retraso, y  además, el ejército no olvidaba, pues mediante un 

oficio dirigido a  sus superiores,   la Escuela de Aeronáutica le requiere para que devuelva las 

prendas que se le dieron para su uso, y que no entregó cuando salió con su regimiento o en su 

defecto, solicitará que le sean descontadas de sus haberes, el vestuario fue valuado  en $175.79.  

Desde San Antonio, Oaxaca, el teniente respondió:  

“…que en virtud del movimiento rápido del regimiento, el cual fue en la noche y de encontrarnos todos 
los alumnos de la mencionada escuela de vacaciones en el mes de diciembre del año  próximo pasado, 
me fue imposible entregar a nadie las prendas a que refiérese la superioridad, las cuales quedaron en el 
interior de la escuela, en la cómoda que tenia para guardar mis objetos. Esta cómoda se encontraba 
cerrada, por lo cual entiendo que al abrirla, el oficial de semana debe haber encontrado todas las prendas 
que tenia a mi cuidado, con excepción del capote y el impermeable, cuyas prendas respetuosamente 
suplico a la Secretaria de Guerra y Marina no se me descuenten, porque en virtud del retardo de los 
pagos, encuéntrome en seria situación para sostenerme.”  
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Asimismo, una vez de regreso en la  Escuela de Aeronáutica expuso que: 

“…encontrándome en circunstancias pecuniarias difíciles, y estimando estar en iguales condiciones a los 
demás oficiales alumnos de la expresada escuela, solicito se me exceptué del pago de la alimentación en 
el referido plantel […] suplico si a bien lo tiene, se sirva librar sus respetables ordenes a fin de que se me 
exima del pago de la alimentación aludida, con lo que recibiré especial gracia y favor.” 
 
Su primera petición no fue resuelta favorablemente y se ordenó que se le descontaran  de sus 

haberes el importe de las prendas, la segunda, sí se le concedió. Tal vez apremiado por esa 

situación, en enero de 1925 solicitó su baja de la escuela por tener “asuntos de familia que arreglar 

y  no disponer de tiempo para seguir cursando la carrera”. Ese mismo mes se le concedió lo 

solicitado y fue  puesto a disposición del departamento de su arma para que le diera nuevo destino. 

Por alguna razón que no es posible dilucidar completamente, aunque se intuye la intervención de 

alguien pendiente del desarrollo de su  carrera  y con cercanía a los círculos de decisión militares 

y/o políticos, fueron  revocadas las órdenes anteriores y se le destinó al Regimiento de Guardias 

Presidenciales.  En el  acuerdo presidencial, respectivo, se ordena que:   

“…se rectifiquen las ordenes números 388 y 389  de fecha 17 de enero ppdo. giradas por el 
departamento, sección y mesa anotados,  por las que se dispuso que con fecha 21 del mismo mes, 
causaran baja como alumnos de la Escuela Militar de Aeronáutica y quedaran a disposición del 
departamento de su arma, por haberla solicitado, los CC. Tenientes de Caballería Alfonso Corona y 
Antonio Nava Castillo. En el entendido de que con fecha 1º  del citado mes de enero, deberán quedar a 
disposición del Departamento de Estado Mayor para que ordene su alta en el Regimiento de Guardias 
Presidenciales, y no como se dijo en las órdenes que se rectifican.”  
 

 Para esas fechas era  Presidente de la República  Plutarco Elías Calles y  Secretario de Guerra y 

Marina el General Joaquín Amaro. En el Regimiento de Guardias Presidenciales, que estaba a cargo 

entonces del General Gilberto R. Limón, sirvió del 1º de enero de 1925 al 31 de diciembre de 1928 

como Comandante del Primer Regimiento.   

Pronto surgió una afinidad y amistad entre ambos, propiciada por su afición a los caballos, al  

juego de polo y a sus dotes de militar y don de gentes. Esta amistad fue posteriormente de gran 

utilidad para el Teniente, por lo pronto,  en atención a sus méritos,  el General Limón lo propuso 

para el ascenso al grado inmediato, que  se le concedió el 1º de julio de 1926. Su superior, asienta 

en sus notas reservadas sobre aptitudes que era un “oficial distinguido por su empeño y conducta 

intachables,  de valor reconocido,  de conducta militar y civil buena y de capacidad suficiente.” Así 

alcanzó el grado de Capitán Segundo de Caballería. 

 También  a las órdenes del General Limón, participó desde el 21 de marzo hasta el 23 de julio 

de 1927 en la campaña  contra los “cristeros” en los Altos de Jalisco. Ahí tomó parte en  los 

siguientes hechos de armas: 
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1º  de abril de 1927. 
Tiroteo en Cerro grande y Cerro Chico, Jalisco. 
 

“El día 30 a la una de la tarde, llegaron 500 federales del Regimiento de  Guardias 
Presidenciales, mandados por el General Gilberto R. Limón, el que en la madrugada de ese día, 
al salir de San Julián  mandó fusilar al Padre Julio Álvarez, Párroco de Michoacanejo al que, 
desde Irapuato, le había entregado el General Joaquín Amaro. Al siguiente día, salió Limón para 
Cerro Gordo, quedando aquí 50 soldados. Unido con el General Rodríguez, atacaron a los 
católicos que estaban en Cerro Gordo, sufriendo la pérdida de unos 300 soldados.”20 
 

12 de abril de 1927. 
Tiroteo en Santa Maria del Valle y el Rancho llamado La Escondida, Jalisco. 

 
“El día 11 de Abril de 1927, salió Limón con 300 soldados rumbo al sur y al siguiente día, en la 
mañana, sorprendieron a Miguel Navarro, uno de los soldados de “Catorce”, el que sin 
arredrarse les hizo fuego, hiriendo a un oficial y matando un caballo, pero al tercer disparo se le 
inutilizó su arma y ya indefenso, le dieron muerte, despedazando su cadáver con los cascos de 
los caballos.” 

 
26 de abril de 1927. 
Distintos tiroteos con los rebeldes que capitaneaba Miguel Hernández, del pueblo de Tlacuitapa, 
Jalisco a la Hacienda de Jalpa, Guanajuato. Habiéndoseles dispersado completamente. 
 
2 de mayo de 1927. 
Combate en el rancho de San Jorge, Jalisco. Combate en el Rancho de Saltillo, Jalisco. 
 

“El día 1° de Mayo de 1927, tuvieron un encuentro en el rancho denominado San Jorge, como a 
10 kilómetros al Sur de la población, 50 federales de Guardias Presidenciales con 6 católicos 
siendo perseguidos éstos hasta el rancho Los Lobos donde hicieron 15 bajas a los federales. De 
los católicos murió Eleuterio Vázquez, otro herido fue curado en Arandas y otro que cogieron y 
trajeron aquí, poco después lo dieron libre.” 

 
 
4 de mayo de 1927. 
Tiroteo en el Cerro del Artillero. 

 
“El día 5 de Mayo de 1927, el General Limón y otras personas que lo acompañaban, desde el 
Kiosco de la plaza hablaron al pueblo insultando al clero y a los católicos que se habían 
levantado en armas. A las 5 de la tarde de ese mismo día, salió Limón a perseguir a los alzados, 
teniendo dos encuentros, uno en San Pedro Piedra Gorda y otro a inmediaciones de Jalpa, 
siendo derrotados los federales.” 

 
 
 

                                                 
20 Diario de San  Miguel El  Alto, Los cristeros en los  altos de Jalisco. http://www.inep.org/content/view/4037/41/.  
16/Nov/2006.  
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15 de mayo de 1927. 
Combate en el Cerro del Toro, cerca de la hacienda de Jalpa, Guanajuato. Contra los fanáticos 
comandados por los curas Vega y Pedrosa. 
 
 
2 de junio de 1927. 
Combate contra partida de fanáticos capitaneada por Anselmo y Rafael Padilla, en el Cañón de 
Jacona, Jalisco. 
 
Es en la campaña de los Altos, aunque no se puede establecer con toda certeza el lugar y la fecha 

(Probablemente fue cerca de la hacienda de Jalpa, Guanajuato) donde tuvo lugar el acontecimiento 

siguiente:  

“¿Le platicó de sus tiempos cuando tuvo que combatir? 
Una anécdota que nos contaba es que iban a atacar una hacienda y de repente se encontraron él y el 
General Limón en lo más nutrido del combate, las balas zumbaban por donde quiera, eran campos de 
maíz y los balazos se oían como el reventar de palomitas, la tropa ya iba pie a tierra, resguardándose 
de los balazos, pero  el General Limón y  Nava continuaban imperturbables, ninguno  quería ser el 
primero en bajarse del caballo —El orgullo militar—  por fin Limón le dice: Oiga Nava, creo que ya 
es tiempo que nos bajemos del caballo, ¿no cree? ¡Cómo usted diga mi General! —Suspiró aliviado—
” 21 

 
2 de octubre de 1927 al 20 de noviembre de 1927.  
Concurrió a la campaña contra los infidentes Gomistas y Serranistas verificada en el estado de 
Veracruz. sic. 
 

“…se organizaron nuevas elecciones, y como candidatos, los Generales Arnulfo R. Gómez y Francisco 
Serrano, quienes al no contar con el apoyo del gobierno, recurrieron a la violencia para alcanzar el 
poder, la intentona fue rápidamente sofocada”22. 
 

Como ya  se ha mencionado,  ambos Generales contendieron contra el General Obregón por la 

Presidencia de la República, y formaron el Frente Único Antireeleccionista que trató de bloquear 

su  acceso al poder. 

 
El 4 de octubre de 1927. 
Concurrió al tiroteo en San Juan Teotihuacán contra el 25º   regimiento de caballería, que 
defeccionó. 
 
Formó parte de la Columna Expedicionaria del Norte. 
 “Habiendo estado en el combate de Ciudad Jiménez, como oficial de órdenes del subscrito”. 
Esta columna  combatió al infidente ex divisionario Escobar, 
 

“…marzo de 1929, lanzando el plan de Hermosillo los Generales Francisco R. Manzo, Fausto Topete, 
Ramón F. Iturbe y Roberto Cruz se declaran en rebeldía contra el gobierno del Presidente Provisional 

                                                 
21 Nava Herrera, Marco Antonio. Entrevistado por Victor Manuel Jiménez en México, Distrito Federal, en mayo de 2006    
22 Fuentes, Op. cit.,  p. 117    
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Emilio Portes Gil […] el General José Gonzalo Escobar es nombrado jefe del movimiento,  con cuartel 
general en Torreón. El gobierno ordenó al General Plutarco Elías Calles a cargo de la Secretaria de 
Guerra […] impedir el avance de los rebeldes.  La ofensiva se inició contra el General Jesús M. Aguirre 
en el oriente del país. Concluyendo con el fusilamiento, previo consejo de guerra de dicho General. Juan 
Andrew Almazán organizó la  División del Norte, cuyos combates concluyeron con la caída de Ciudad 
Jiménez.”23 
 
A raíz de su participación en estas campañas, en marzo de 1928, el General Limón se dirigió  a 

la superioridad: 
 
“…muy respetuosamente, proponiendo para el ascenso  inmediato superior al C. Capitán 2o de 
Caballería, Antonio Nava Castillo, Comandante del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial a mis 
órdenes, por meritos contraídos en las campañas de Jalisco y Veracruz, quien además de poseer la 
antigüedad requerida, reúne los conocimientos necesarios para el desempeño del empleo al que se le 
propone.”  
       
Esta solicitud, sin embargo no pudo ser atendida de inmediato,  ya que  “…no hay partida en el 

presupuesto a la que cargar los haberes del interesado”. Fue  hasta julio de 1932 que se resolvió su 

ascenso, con retroactividad al partir del 5 de abril de 1929.  

Poco más de seis años  pasaron para que el Teniente Nava Castillo llegara a obtener el grado de 

Capitán Primero.  Como dato curioso que vale la pena consignar, con la misma fecha ascendió su 

amigo,  Alfonso Corona del Rosal, que también servía  por entonces en el regimiento de Guardias 

Presidenciales.     

Poco tiempo después, el general Limón asumió la Dirección del Colegio Militar, y  decidió que 

la  capacidad militar  que se advierte en el recién nombrado Capitán Primero, constituye  mérito 

suficiente para integrarlo a su equipo de trabajo y lo nombró, en diciembre de 1929,  su ayudante en  

la dirección. En diciembre de 1929, en ese mismo mes, le confió el cargo de Comandante de la 

Tercera Compañía.  

 

 Desde inicios de la década de 1920 comenzó a practicarse el polo en el Ejército Mexicano y los 

jefes deseaban  tener en las fuerzas a su mando un equipo competitivo que no hiciera mal papel 

cuando se enfrentara a otros equipos. El ambiente era favorable, muchos militares ocupaban altos 

puestos en la Secretaría de Guerra y Marina, y otras dependencias oficiales y también eran 

jugadores activos o aficionados. El equipo de polo era depositario del orgullo de cada regimiento y 

eran  frecuentes los encuentros y torneos, los trofeos  ganados  prestigiaban  a jugadores y  

comandantes.   

 
                                                 
23 Ibidem,  p. 117-119 
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 Pensando en armar un equipo de polo de primera línea, el General Limón se procuró buenos 

jugadores o elementos prometedores, logrando obtener muy buenos resultados y se entabló  una 

rivalidad deportiva entre el equipo de los “Rayados” del General Amaro y los “Aguiluchos” del 

Colegio Militar, entre cuyos  miembros se contaban  Wilfredo Chirinos Rodríguez, Alfonso Corona 

del Rosal,  Miguel Zavalgoitia Barrón y Antonio Nava Castillo, todos ellos de indiscutibles dotes, 

los dos últimos llegarían a ser medallistas olímpicos en 1936.   

 

Silenciados los cañones,  con el país pacificado y ya sin ninguna revuelta en puerta, el ascenso 

del Capitán en el escalafón militar se dio en estrecha relación con sus logros deportivos. La  

constante práctica del juego y sus indudables dotes deportivas hicieron crecer su destreza y su fama 

y pronto demostró madera para ser un jugador de talla internacional. 
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2.3. De Capitán a General    

   En enero de 1930, Nava Castillo fue  nombrado Profesor de Reglamento de Ejercicios y 

Combate de Caballería; y de Servicio en Campaña y Tiro, con sueldo diario de $4.00. Pero sus 

cualidades deportivas no pudieron  ser ignoradas y resultó  seleccionado para asistir, en  marzo de 

ese año a los Segundos Juegos Deportivos Centroamericanos, que tendrían lugar en Cuba,  se le 

ordenó incorporarse, junto con otros militares como miembro del team de polo,  al equipo 

“México” que competiría en varias disciplinas y cuya integración  estuvo  a cargo del General Tirso 

Hernández García. 

Sin embargo, estuvo a punto de no concurrir,   algo extraño pasó, pues en el mismo mes, fue 

girado  un oficio por la Secretaría de Guerra   que  nulificaba la orden anterior, pero “únicamente 

para el citado Capitán Antonio Nava” tal vez rivalidades o celos deportivos, el asunto se arregló  

por intervención del General Limón, para cuyo equipo jugaba el Capitán y quien estaba convencido 

de su valía,  lo cierto es que  para entonces ya era  un jugador destacado, cuya ausencia hubiese 

perjudicado la actuación del equipo. Sin que exista constancia de haberse revocado la orden de no 

asistencia, acudió a los juegos y su equipo logró un honroso primer lugar. 

   En junio de ese mismo año, junto con el Teniente  Adolfo Torres, acudió  a Estados Unidos para 

participar en unos encuentros de polo, en esa ocasión el capitán del equipo será el General 

Brigadier Jesús Jaime Quiñones, quién jugaba para los “Rayados” de Amaro.  

  Los entrenamientos y el juego son también una prueba de resistencia física, su salud se vio 

quebrantada y se tomó una licencia, de julio a noviembre de 1931, sin embargo, en  diciembre ya 

estaba repuesto y salió a Los Ángeles, California, en  “comisión de servicio”, dicho servicio fue, 

desde luego,  la participación en unos encuentros de polo. 

   En enero de 1931 fue designado, Profesor de Equitación y  al cabo de un mes se le nombra 

también Profesor de Reglamento de Caballería y Tiro con Carabina y Deportes, además de las 

cátedras que ya tenía. Al 4 de mayo de 1932, percibía un ingreso mensual de $299.62 compuesto 

por su empleo de Capitán Primero de Caballería, sin horario fijo, con sueldo de $177.94 y por su 

puesto como Profesor de $121.68, en el que laboraba martes y jueves  de   6 a  7, y lunes,  

miércoles, jueves y viernes de  de 15 a 17 hrs. Ejerció la docencia durante dos años, todo el tiempo 

que le sobraba lo empleaba en el polo. 

   1933 fue  un año agitado para el Capitán, en enero causó baja como Profesor del Colegio 

Militar incorporándose al Estado Mayor del Secretario de Guerra y Marina, General Pablo Quiroga.  
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   En mayo pasó como ayudante a la Sub Secretaría, y en junio fue solicitado por el General 

Limón, quien por entonces ya había dejado la Dirección del Colegio Militar y se desempeñaba 

como Director de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares, esta petición  fue 

denegada “…en virtud de ser útiles los servicios del citado oficial en el Estado Mayor del propio 

Funcionario.” El  subsecretario al que le son útiles los servicios del  Capitán Nava castillo era  nada 

menos que el General Manuel Ávila Camacho, aficionado y jugador activo de polo y después 

Presidente de la República. 

 Finalmente, en enero de 1934, el General Limón logró que le fueran  adjudicados los servicios 

del Capitán, aunque no como ayudante personal, como lo había solicitado, sino como comisionado. 

De esta manera logró  armar un equipo de polo que compitió en los Estados Unidos, integrado por 

los Capitanes Primero Antonio Nava Castillo, Segundo Miguel Zavalgoitia Barrón y  Sargentos 

Primeros  José Romero Hernández y  Santiago Belmares Cárdenas.   

  La práctica del polo, hasta la fecha,  resulta muy costosa y los haberes eran  escasos. No había  

suficiente presupuesto oficial para destinarse al juego, así que  con frecuencia eran  los mismos 

jugadores quienes compraban implementos adicionales o de mejor calidad, no escatimaban en 

gastos, más aún cuando estaba a la vista una competencia internacional, aún en detrimento de sus 

ingresos. Para remediar en lo posible esta situación, se asignaban  comisiones o tareas adicionales 

remuneradas a los participantes destacados para incrementar sus ingresos. 

   Otra fuente de financiamiento era la compra en “abonos fáciles”, que con frecuencia resultaban 

los más difíciles de pagar. La competencia pasaba y la deuda permanecía, “La Bota Inglesa”  

reclamaba  al capitán el pago de $30.00 por artículos e implementos de caballería comprados en 

abonos y que hasta la fecha [5 de febrero de 1934] no había cubierto,  en tanto que la casa 

“Rosentein y Mayer” notificó que le adeudaba $30.00 y “Dienner Hermanos” le requirió la 

continuación del pago de sus abonos de $6.00 mensuales. Los reclamos fueron  por las vías 

militares correspondientes, exigiendo al acreedor el pago del  adeudo o en caso contrario, que se le 

descontara  de sus haberes. 

   También era  frecuente  solicitar un  anticipo de haberes para hacer frente a los gastos 

personales que ocasionan, sobre todo, las competencias internacionales, de ahí la solicitud  del 

capitán fechada el 11 de septiembre de 1934  para que:   

“...sea servida [la superioridad] de concederle un anticipo de dos meses de haberes como paga de 
marcha, ya que  no disfruta de ningún sobresueldo o gastos de representación, en virtud de que el Comité 
de polo de los Estado Unidos le paga solamente su alojamiento y alimentos.” 
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En respuesta, le fueron otorgados dos meses de haberes que importaron la cantidad de $355.88 a 

pagar en cuatro meses. Por lo general estas peticiones eran  generalmente aprobadas, considerando:  

“...justificadas las solicitudes de anticipo de haberes con carácter de pagas de marcha. Los oficiales 
polistas han sido ampliamente agasajados por altos funcionarios, están alojados en el mejor hotel de esta 
capital (Washington)  y por su misión deportiva y diplomática como representantes del ejército 
mexicano tienen bastantes compromisos sociales que les originan gastos, que además de ser elevados, 
tienen que hacerse en moneda de este país, con la grave desventaja del tipo de cambio y  no disfrutan de 
emolumentos especiales, sobresueldos o gastos de representación.” 

 
Nuevamente un equipo representativo del ejército mexicano viajó  a competir a Washington, lo 

integraron los Capitanes Juan Gracia Zazueta,  Quintín Reyes Chávez, Zabalgoitia y Nava, el 

equipo se conoció después como el de los  “Cuatro capitanes”. Juan Gracia llegaría también a 

medallista olímpico. 

  Sin duda buscando mejores condiciones de vida, el Capitán buscó quedar comisionado en la 

Inspección General de Policía del Distrito Federal, donde el General de Brigada Alfonso Castillo 

Gil, tío suyo, era por entonces Jefe. El 14 de enero de 1935, por acuerdo de la Secretaría de Guerra, 

donde despachaba como  subsecretario  Manuel Ávila Camacho, se le concedió licencia para tomar 

la comisión y en febrero fue designado Primer Comandante de la 11ª Compañía de Policía. Sus  

nuevas  ocupaciones no impidieron que  siguiera practicando y entrenándose en el deporte, 

organizó el equipo de polo de la policía, que   bajo su dirección logró memorables triunfos. 

  El año de 1936 fue  muy significativo en su vida militar y deportiva, pues   llevaba ya siete y 

medio años con el mismo grado y quince años de servicio. Deseando avanzar en su carrera, el 31 de 

mayo, solicitó que se le permitiera tomar parte en el concurso promocional. En el mes de 

septiembre se nombró  al jurado que debería  examinarlo y decidir si era merecedor al ascenso. Se 

le preguntó sobre  varios aspectos,  el teórico militar, que incluyó las materias de: Reglamento 

general de caballería, Servicio de la caballería en campaña, Leyes militares,  Hipología e hipiátrica, 

Servicio de guarnición y cuartel, Enlaces y trasmisiones, Tema táctico para caballería, Empleo 

táctico de ametralladoras, Organización del terreno, Lectura de cartas,  y Conocimiento de 

armamento. En el aspecto personal se evaluó: Cultura general, Espíritu de trabajo,  Rendimiento en 

su labor, Capacidad de trabajo, Cultura militar, Cualidades morales, Cualidades intelectuales, 

Carácter y Valor. 

 Como resultado de esta exhaustiva evaluación  y de su antigüedad en el servicio y en el empleo, 

el jurado dictaminó  su próximo ascenso, con la clasificación “B”. Sin embargo, la promoción 

tardó, y cuando al fin llegó, no lo hizo por sus resultados en el concurso de promoción sino por el 
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camino deportivo, pues como el reconocido polista internacional que era fue incluido en el equipo 

de polo que asistió a la 11ª  Olimpiada, efectuada en septiembre del mismo año en Berlín, 

Alemania, donde obtuvieron la medalla de bronce, venciendo al equipo de Hungría. Los otros 

equipos participantes fueron los de Inglaterra y Argentina y esa vez fue la última en que el polo fue 

considerado deporte olímpico. 

A su  regreso, en diciembre de ese año, se dispuso  el ascenso al grado inmediato de todos los 

integrantes del equipo por “Meritos Especiales”. Ascenso muy meritorio, premio para los largos 

años de preparación y   esfuerzo. Además situaron el nombre de México en el mapamundi  

deportivo y elevaron el prestigio del Ejército Mexicano, ambas cosas muy estimadas por esa época, 

en que los polistas eran casi representantes de estado.  

 Siete años transcurrieron  para que de Capitán llegara  a Mayor.    

  Con tal grado continuó comisionado en la Jefatura de Policía  del Distrito Federal, hasta que, 

en abril de 1940, regresó al servicio de su arma. En agosto de ese año, solicitó se le pagara la 

asignación correspondiente a su carácter de técnico en equitación, en virtud de que próximamente 

disfrutaría de licencia. Su petición fue denegada ya que la partida presupuestal específica estaba 

agotada. 

Las circunstancias políticas,  su popularidad deportiva y su cercanía con Ávila Camacho lo 

llevaron  a  buscar la candidatura  a la diputación  federal por el 12º  distrito del Estado de Puebla, 

la cuál logró y previa solicitud, se le  otorgó una licencia por tres meses y medio, sin goce de 

haberes, para dedicarse a estos trabajos políticos.  La campaña transcurrió sin novedad y como 

candidato del Partido de la Revolución Mexicana (PRM)  triunfó sin mayor dificultad y  el 31 de 

agosto comunicó a la superioridad: 

 “...haber sido electo diputado propietario a la XXXVIII Legislatura del Congreso de la Unión por el 12º 
distrito del Estado de Puebla, la cual entrará en ejercicio a partir del día 1º de septiembre próximo y por 
un periodo de tres años. [1940-1943]” 
 

  Van  quedado atrás los malos tiempos, el  Mayor vivía ahora en la calle de  Niágara No. 21, 

Colonia Cuauhtémoc, Distrito Federal, estaba en mejor situación económica y contaba  ya con  

numerosas amistades en  puestos públicos que podrían ayudarle a impulsar su incipiente carrera 

política, sin  embargo, su pasión siguió  siendo el polo. Sus  ocupaciones de legislador y militar no 

fueron un obstáculo que le impidiera seguir practicando el juego.  
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En  diciembre de 1942,  salió a competir a Perú y  Argentina, — tierra de los mejores polistas 

del mundo, según creencia  de entonces— un equipo militar, al frente del cual viajó el Mayor Nava 

Castillo. En  esas competencias su equipo  se adjudicó dos de los tres trofeos disputados, con gran 

regocijo de los aficionados mexicanos. Esta nueva victoria motivó que  en marzo de 1943, el 

Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, emitiera un  acuerdo para que el Mayor, junto 

con todos los integrantes del equipo, “asciendan al grado inmediato por meritos especiales en 

atención a su actuación deportiva en la América del Sur.”  

El grado de Teniente Coronel llegó, a los cuarenta años de edad, después de seis años de 

ostentar el de Mayor, pero su patente le fue expedida hasta el 6 de abril de 1945, con antigüedad al  

primero de marzo de 1943. 

Ese mismo mes y año, fue elegido  Presidente de la Federación Nacional de Polo, y en 

septiembre del mismo año, al terminar su  periodo como diputado,  volvió  al servicio, quedando a 

disposición de la Dirección de su Arma. Siguió activo en la práctica del juego  y en agosto de 1946 

compitió en  Nueva York, Estados Unidos, obteniendo con su equipo, un sonado triunfo, por el que,  

en diciembre de ese año y  por acuerdo presidencial, ascendió  al grado inmediato también  por 

“…meritos y servicios especiales.”  

Como  el cargo de Coronel requería la ratificación del Senado de la República,  la patente se le 

expidió casi un año después, hasta septiembre de 1947 en que dicha ratificación tuvo lugar. 

Ya como Coronel, se le asignó el mando del 7º   Regimiento de Caballería, bajo la dependencia 

de la 1ª  División de Infantería, con matriz en Atlixco, Puebla, causando baja en el Estado Mayor 

Presidencial, donde hasta entonces había estado adscrito. Su nueva  situación significó también una 

asignación económica por mando,  correspondiente a $120.00 mensuales. 

En su nuevo  regimiento impulsó la práctica del polo y participó en actos cívicos, haciendo 

lucir, con la caballería los desfiles y exhibiciones de las ciudades de Atlixco y Puebla. Una de las 

primeras actividades que realizó como comandante fue adquirir, en el estado de Coahuila, la mejor 

caballada para el cuerpo de su mando. En su hoja de actuación de 1948 se asienta que “Este 

Comandante de Cuerpo ha colocado a su unidad en un grado de eficiencia que le ha permitido 

desempeñar las múltiples comisiones a entera satisfacción.” y en 1949 que “Ha demostrado ser un 

brillante Comandante de Caballería, competente, trabajador y disciplinado, de conducta 

intachable.” 
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En mayo de 1950 se le concede la condecoración del Mérito Militar de segunda clase “En virtud 

de haberse distinguido  notoriamente por el progreso en la organización de la unidad que comanda.” 

El general vive ahora en Etchegaray, Estado de México, donde vive también su amigo, Manuel 

Ávila Camacho. 

Ya en el sexenio de Miguel Alemán, por su desempeño en el aspecto militar, en septiembre de 

1950, se dictó un  acuerdo para que: 

 “…a partir del primero de octubre próximo, el C. Coronel Antonio Nava Castillo, quien se encuentra 
como Comandante del 7º Regimiento del arma ascienda al grado inmediato en virtud de encontrarse en 
lo comprendido en lo dispuesto por el articulo 2o de la ley de ascensos y recompensas del ejército y 
armada nacionales, y con la propia fecha cause baja en el arma de caballería y alta en la plana mayor de 
la institución.”      
 

El senado ratificó su nombramiento de General Brigadier en diciembre del mismo año. 

En enero del siguiente año, 1951, el Presidente de la República autorizó a  un contingente 

militar a acudir a la ciudad de Buenos Aires, Argentina,  en comisión de estudios, por el término de 

tres meses, compuesto por el General Brigadier Antonio Nava Castillo, Teniente Coronel Alberto 

Ramos Sesma, Capitán Primero  Jesús Grijalva Dorame, Capitán Segundo Guillermo Gracida 

Hoffman, Tenientes de Caballería, Gabriel Gracida Hoffman, Rubén Gracida Hoffman y Alejandro 

Gracida Hoffman, Teniente Enfermero Veterinario Guadalupe Carrera Torres y Teniente Regino 

Bustos.  

El viaje era  tan importante que se les expidieron pasaportes oficiales, y se les dieron  dos meses 

de haberes y sobre haberes como estudiantes en el extranjero, además de pasaje por vía aérea  y,  

cosa impensable en administraciones anteriores, se les mandó confeccionar ropa a la medida en la 

sastrería “Dante” consistente en “Un uniforme de gabardina color beige y otro azul zeta, así como 

dos pantalones blancos de montar […] en el concepto de que cada uniforme estará compuesto de 

gorra, saco inglés y pantalón pie a tierra”. ¿El esfuerzo de los polistas mexicanos por fin se vio 

reconocido en los hechos? ¿Quedó  atrás el tiempo en que eran los propios deportistas quienes se 

equipaban a sí mismos? ¿El nivel de la misión fue de tal importancia que no se escatimó en gastos?   

¿O fue porque el General Limón era ahora Secretario de Guerra?  

Sea como fuere, el desempeño de la comisión fue altamente satisfactorio y con fecha 16 de 

noviembre de 1952, por acuerdo presidencial, el General Brigadier Antonio Nava Castillo ascendió 

al empleo inmediato “…en virtud de encontrarse comprendido en lo dispuesto por los artículos 2º y 

8º reformado de la ley de ascensos y recompensas del ejército y armas nacionales.” El congreso le 

ratificó el grado de General de Brigada hasta octubre de 1956.  
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Solo han pasado dos años desde su anterior ascenso.    

Los años de 1952 a 1955 fueron  pródigos en reconocimientos, en diciembre de 1952, se le 

concedió la condecoración “Vasco Núñez de Balboa”,  por lo que, con la autorización del 

Congreso, publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 22 de junio de 1953 se dispuso  que 

“sin perder su ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración Vasco Núñez de Balboa 

que le confirió el gobierno de Panamá”. En  1953 se le concedieron “las Condecoraciones de 

Perseverancia de quinta y cuarta clase por haber cumplido 15 y 20 años de servicio,  los días 9 de 

mayo de 1941 y 1946 respectivamente”. En el mes de agosto, al reconocérsele 20 hechos de armas 

se le concedió la “Cruz de Guerra” de tercera clase y al  año siguiente, en noviembre, la de 

perseverancia de tercera clase, por  25 años de servicio.   En octubre de 1955, recibió las 

condecoraciones del Mérito Deportivo Militar de primera y  de segunda  clase por “haber obtenido 

el tercer lugar con el equipo de polo que representó a nuestro país en los XI Juegos Olímpicos y el 

primer lugar en los II Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe” respectivamente.   

Las condecoraciones tuvieron  que ser solicitadas y los hechos debidamente comprobados por el 

propio interesado, quien con documentos oficiales, tuvo  que “demostrar” la veracidad de los dichos 

en que fundamentó sus peticiones, así por ejemplo, se dirigió al General de División Tirso 

Hernández García  en los términos siguientes: 

“…me permito manifestarle que en virtud de ser indispensable para la expedición de la condecoración del 
Merito Deportivo Militar  de primera  clase en mi favor por haber obtenido la cuarteta México, de la cual 
el suscrito era componente, el primer  Lugar en polo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 
año de 1931, efectuados en Cuba, C. A. y tercer lugar en la Olimpiada llevada a cabo  en Berlín, Al. El 
año de 1936, el certificado que comprueba tales actuaciones, siendo usted en tales fechas presidente de la 
Confederación Deportiva Mexicana, se me extiendan los citados documentos a fin de remitirlos a la 
superioridad, para los fines que consigno.” 
 

Y en respuesta: 
 
“…Tirso Hernández García, Gral. de División del ejército mexicano, actualmente Director de Personal de 
esta Secretaria certifica: 
 Que el hoy General de Brigada Antonio Nava Castillo, formó parte del equipo de polo “México” en el 
año de 1931 obteniendo el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe efectuados en Cuba, 
el propio equipo en el  año de 1936 obtuvo el tercer lugar en la Olimpiada llevaba a cabo en Berlín, 
Alemania, en el concepto de que el suscrito en dichos años era Presidente del Comité Olímpico Mexicano 
y  Jefe de la Delegación Deportiva Mexicana que asistió a dichos eventos.” 
 

 Por órdenes de la Secretaría de Guerra, en mayo de 1954, el General de Brigada Antonio Nava 

Castillo causó alta como Comandante de la Brigada Mecanizada. En ese puesto  recibió una 

asignación de  mando de $750.00 mensuales.  
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 En  abril de 1956 causó alta  en el  personal adscrito a  la Presidencia de la República. Y el  20 

de noviembre de 1960, por acuerdo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines,  se le otorgó el grado de 

General de División. El senado ratificó el nombramiento en diciembre de 1961. Tenía  entonces 55 

años de edad. 

El General, que desde 1955 había sido Director de la Penitenciaría Federal, y  desde abril de 

1958,  Director de Tránsito del Departamento del Distrito Federal, decidió, en 1962 dedicarse de 

lleno a hacer campaña para lograr la candidatura al cargo de Gobernador del estado de Puebla, por 

lo que en agosto de ese año, solicitó una licencia de dos meses y luego una prórroga por dos meses 

más para dedicarse de lleno a conducir estos trabajos de orden político.  

Postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue electo para el cargo y  el 

primero  de diciembre de 1962, solicitó licencia para separarse del servicio activo de las armas. La 

licencia le fue concedida con fecha primero de enero de 1963,  en el informe para concederla se 

hizo constar que estaba afecto a un préstamo hipotecario del Banco Nacional del Ejército y la 

Armada S. A. de C. V. con pagos quincenales por $316.64, aunque no se especificó el saldo. 

Sin embargo, su mandato terminó abruptamente antes de finalizar su segundo año de gobierno, 

al suscitarse problemas con los productores de leche que pronto tomaron un cariz político y que él 

no pudo  resolver.  El 31 de octubre de 1964 se separó del cargo, sin embargo, es hasta abril de 

1965  cuando  el mando militar ordena que:  

 “…sea cancelada la licencia concedida al C. General de División Antonio Nava Castillo en virtud de 
haber terminado su gestión en el cargo que como Gobernador del Estado de Puebla venía desempeñando 
y con la misma fecha cause alta a disposición de esa dirección.” 

En marzo de 1966 se le concedió licencia con goce de haberes, del 29 de abril al 28 de julio, 

para el “arreglo de asuntos particulares” en Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia. Al 

parecer, el general quedaría ya fuera de la administración pública, sin embargo sus amigos no lo 

olvidaron y fue el General y Licenciado Alfonso Corona del Rosal, Regente  del Departamento del 

Distrito Federal, en  el sexenio  de Gustavo Díaz Ordaz, quien lo reincorporó a la actividad pública,  

asignándole el cargo de Director del Rastro de Ferrería. El movimiento se hizo  sin recabar 

previamente la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que el Director de 

Personal de esa dependencia se dirigió al General Secretario para pedir instrucciones acerca de la 

situación oficial que debería guardar el citado General. Instruyéndosele para regularizar tal 

situación. Se expidieron  órdenes para que: 
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“...cause baja a disposición de esa Dirección General de Personal y alta con la propia fecha como 
agregado al Estado Mayor Presidencial, autorizándosele para prestar sus servicios en el Departamento 
del Distrito Federal como Director del Rastro de Ferrería […] debiendo continuar percibiendo sus 
haberes con cargo a la partida respectiva” 

 
 En 1969 volvió a solicitar licencia, en virtud de que seguía desempeñando el mismo cargo y en 

agosto, se le prorrogó por un año más. Con él colaboraron entre otros, los Generales Andrés 

Puentes Vargas y Filemón Lepe Ruiz, quienes habían sido gente de su confianza cuando se 

desempeñó como Gobernador. 

 Dejó de  prestar sus servicios en Ferrería en  febrero de 1971, al asumir la Presidencia de la 

República el licenciado Luis Echeverría, por lo que  se ordenó la cancelación de la licencia 

otorgada y causó  alta como agregado al Estado Mayor Presidencial. El mes siguiente se le 

comunicó que  la Secretaría de la Defensa Nacional le reconoció veinte hechos de armas  a favor 

del gobierno establecido, mismos que le dieron derecho a obtener la condecoración “Cruz de 

Guerra” de Primera  clase. 

El 16 de agosto de 1973, se ordenó a la Dirección de Personal que el General “cause baja del 

servicio activo y alta en situación de retiro por habérsele computado más de 30 años de servicios 

prestados a la institución.”  

Una larga y fructífera carrera llegaba así a su fin. El tiempo efectivo computado por la 

Comisión Formadora de Hojas de Servicio fue de 54 años, 3 meses 14 días y la edad fue de 67 

años.  Por retiro forzoso se le concedió un beneficio del 100% de los haberes de su grado y 

asignación de de técnico especialista en equitación, equivalente a $12,000 mensuales.    

Siguiendo los procedimientos del protocolo militar, comunicó que para la “transmisión del 

beneficio, en caso de mi fallecimiento, me permito manifestar que soy casado por lo civil con la 

señora María López de Nava y que tengo un hijo de nombre Antonio Nava López  de 40 años.”  

El general amó la carrera de las armas y sirvió  a las instituciones, defendiendo al gobierno 

legítimamente establecido, y en el ejército, gracias  a su valor logró sus primeros ascensos; después, 

su pasión por los caballos y sus indudables méritos  en la práctica del polo lo llevaron a lograr una 

envidiable carrera deportiva. Posteriormente, desde puestos de elección popular;  sirvió  a sus 

conciudadanos lo mejor que pudo y desempeñó también diferentes puestos administrativos. Pero el 

ejército y el deporte fueron  su vida.  

      Casi diez años después de su retiro, el 28 de marzo de 1983,  a la edad de 77 años,  dejó de 

existir el General de División Especialista en  Equitación  retirado, Antonio Nava Castillo.  
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Foto 1. Filiación de Antonio Nava Castillo. Marzo de 1921. Trigueño, pelo negro, ojos 
negros, nariz recta, frente chica. Edad 16 años, estatura 1.65 m. 

Foto 2. Izq. Al recibir su despacho de teniente.  1º de enero   de 1923.  
Foto 3. Der. Al recibir su despacho de Capitán. 1º  5 de abril de 1929 
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Foto 4. Izq. Mayor.   16 de diciembre de 1936 
Foto 5. Der.Teniente Coronel. 01 de marzo de 1943  

Foto 6. Izq. Coronel. 20 de noviembre de 1946.  
Foto 7. Der. General de Brigada. 16 de noviembre de 1952.  
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Foto 8. General de División. 20 de noviembre de 1960  
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Cap 1º Antonio Nava Castillo. Del team “Colegio Militar” que posee handicap 
de cuatro metas y se ha granjeado el sobrenombre de “Hitchcock Mexicano”  
por sus relevantes dotes deportivas 
Revista Militar Deportiva,  Época IV No. 5.,  México, D. F. Mayo de 1931.  Portada 
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Equipo que representó a México en los encuentros internacionales contra el team “MARFA” 
de Izq. a Der. Cap. Quintín Reyes, Mayor J. M. Garza,  Tte.Corl. Pedro Amaro, Gral. J. J. 
Quiñones,  Señor Julio Müller, Cap. Antonio Nava, Cap. Antonio Pérez,  Cap. Juan Gracia. 
Revista Militar Deportiva,  Época IV No. 1,  México, D. F. Enero de 1931. Pagina 10 
 

Los Generales Joaquín  Amaro y Abundio Gómez con los jugadores  del equipo “Mixto” que 
triunfaron en la segunda serie contra el team “Rainbows”  No.1 Sr. Manuel Campero, No. 2 
Cap. Antonio Pérez,  No. 3 Sr. Julio Müller,  No. 4 Cap. Antonio Nava. 
 Revista de Equitación, Año 1 No. 1,  México, D. F. 1931,  Pag. 51  
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El Capitán Nava al marcar una vistosa meta. 
Revista Militar Deportiva, Época IV No. 3, México, D. F. Marzo de 1931, Pagina 3 
 

Equipo “México” que compitió en Berlín – 3er Lugar Mundial – Medalla de Bronce. 
De Izq. a Der. Zabalgoytia, Gracia, Sesma, Millar, Pérez, Nava. 
Revista El Caballo,  Noviembre y Diciembre de 1939. No. 11 y 12, México, D. F.   
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Márquez C. Ramón, Et al, Medallistas Olímpicos Mexicanos, Tomo I 1ª Ed.  
Publicación de la Comisión Nacional del Deporte, México, 1990. Nava Castillo 3º de 
izquierda  a derecha, primera fila 
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Maximino y Manuel  Ávila Camacho  
Foto: Krauze Enrique, Los sexenios, Tomo II, El sexenio de Ávila Camacho,  Editorial Clío, México, 1999, 
p. 22 
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Capítulo 3.  El Deporte 

 
3.1. ¿Qué es el polo? 

 

  Tal vez la definición  más sencilla del juego  la dio en una entrevista una polista  argentina,  al 

responder a la pregunta: ¿En qué consiste el polo? 

“…El polo es un juego entre dos equipos de cuatro jugadores cada uno, montados a caballo, que 
compiten por introducir una bola o bocha en la portería contraria; para ello cuentan con una especie de 
mazo al que llaman taco.”24 
 
Se da por un hecho que el juego fue inventado en la antigua Persia, hoy Irán, pues:  
 
“…se  ha comprobado que se jugaba allí en el primer siglo de nuestra era. Se extendió después hacia el  
Tibet, la India, China y Japón. Fueron los ingleses quienes lo incorporaron, ya en el siglo XIX al mundo 
occidental.  Se hizo muy popular entre los militares destacados en el Regimiento de Húsares, en la India. 
Posteriormente el polo llegó a América. Se jugó, principalmente, en Estados Unidos, Argentina y 
México.”25 

 
El  juego moderno consta de seis periodos de siete minutos cada uno, con un descanso de tres 

minutos entre ellos, excepto el de la mitad del juego que es de cinco minutos. La bocha o pelota, 

es una esfera de 78 a 80 milímetros de diámetro y con un peso de entre 120 y 125 gramos. Esta 

pelota es golpeada con el taco, especie de bastón que mide entre 0.73 y 1.37 metros y  con un peso  

entre  450 a 500 gramos. La cancha puede tener de largo entre 230 y 270 metros; y de ancho entre 

180 y 146 metros, Los arcos o  porterías tienen un ancho de 7.3 metros y están colocados en el 

centro de cada extremo de la cancha. 

 Es en ese espacio donde  se desarrolla un juego de lo más espectacular, los caballos que casi 

chocan, apartándose en el último momento, las aparatosas caídas de los jinetes, el control preciso 

para pegarle a la bola en plena carrera y hacia cualquier lado, todo esto requiere, de una intensa 

preparación de jugadores y monturas.  

“…es mucho más emocionante ver como la bola es llevada y traída por todo el campo en una lucha de 
todos los jugadores. Las carreras de los caballos, las cargas, las rápidas paradas y vueltas, y los galopes 
largos, es lo que da, tanto a los jugadores como a los espectadores la verdadera emoción. Los golpes 
largos a través del campo con el polo son algo parecido a los home runs en el base ball.”26 

 
Es un juego difícil de aprender. Hay tres elementos indispensables, cada uno de los cuales 

debe dominarse a la perfección, hasta que se convierta en un hábito antes de que el jugador pueda 

                                                 
24 El Polo. http://funversion.universia.es/deportes/reportajes/polo.jsp. 13 Mayo 2006.  
25 Márquez C., Ramón, Et al, Medallistas Olímpicos Mexicanos, Tomo I 1ª Ed. Publicaciones de la Comisión Nacional   
      del Deporte, México, 1990 

26 Guia para los umpires de polo, SEDENA 
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aspirar a llamarse bueno. El primero es ser jinete. El segundo, saber pegar a la bola y el tercero 

conocer la estrategia del juego.  

Cada jugador tiene una función precisa dependiendo de la posición que ocupe. Acerca de ello 

nos ilustra La Revista Militar Deportiva.27 

    Cada uno de los  integrantes del  equipo requiere de por lo menos un caballo por cada período 

de juego. Un equipo debe contar con un mínimo de 24 caballos. Desde luego, los caballos 

necesitan ser de primera clase. Su adiestramiento es largo y cuidadoso ya que el jinete  en todo 

momento necesita saber de que manera responderá su corcel a las ordenes que le de, y hasta 

donde le puede exigir. Durante el juego la atención del jinete se dirigirá hacia su propia actuación, 

la de sus  compañeros y a veces a su caballo. Se comprenderá entonces  que fue llamado “El 

deporte de los reyes” porque: 

“...es un deporte demasiado caro y para dedicarse a él, son necesarios medios que no están al alcance de 
todos. No  tiene el mismo número de adeptos que pueden tener el fútbol y el baseball por ejemplo, cuyos 
elementos indispensables no exigen las crecidas erogaciones que son necesarias para el polo. El simple 

                                                 
27 Deberes del numero (1) 
Puesto para un hábil jinete y a la vez muy buen  bateador. Capaz de recoger la bola a toda velocidad, cualquiera 
que sea la posición en que se encuentre. Deberá batear muy bien pues sabe que no podrá disponer ni de un 
segundo para asegurar su golpe, deberá tomar la bola cuando y como venga  y casi siempre a galope tendido. 
Deberes del numero (2) 
Siempre debe vigilar a su contrario, el numero (3) y esto constituye su principal misión. Si no puede obtener la 
bola, procurara impedir que  cualquiera de sus contrarios se apodere de ella. Si la bola esta cerca de su propia 
meta, deberá dedicar su atención a la defensa e impedir que su contrario mande un tiro a la meta. Debe ser un 
jugador arrojado y  fuerte,  bateador preciso y tirador a la meta.  
Deberes del numero (3) 
Es tal vez el jugador mas ocupado de su team, tanto en el ataque como en la defensa. Defendiendo, no permitirá 
que su contrario (2)  corra libremente, porque si tal hace, y el contrario (1) aparta al (4), el número (2) tendrá 
oportunidad de iniciar un ataque. En el ataque el numero (3) tendrá muchas abiertas, pero debe recordar que su 
principal deber consiste en impedir que el lado contrario efectúe tiros a gol, con esto en mente siempre procurara 
tener la bola enfrente de él.  
Deberes del numero (4) 
El numero cuatro, cuyo puesto es el más importante en el juego, es generalmente el capitán del equipo. Debe ser 
un buen jugador y un maestro de las tácticas del polo, calmado, de muchos recursos, nunca dispuesto a 
desperdiciar una oportunidad y siempre listo para aprovechar los errores del adversario. Deberá estar montado en 
caballos perfectamente entrenados y sumamente manejables. El numero 4 siempre deberá estar en movimiento 
vigilando acá y allá, volviéndose siempre. Si se detiene corre el riesgo de ser bloqueado por el número 1 
contrario y entonces no podrá aprovechar la oportunidad que se presentara para hacer un avance. 
Capitaneando un bando 
Para que un capitán de partido obtenga éxito en su encomienda es menester que su palabra sea tomada como una 
ley. No deberá haber argumentos ni discusiones en el juego, aun cuando cometa un error.  Nadie debe oponerse a 
las direcciones del capitán.  Sus órdenes deben ser breves y claras. 
 
“Deberes de los jugadores de polo” en  Revista militar deportiva, Tomo I, Núm. 8, agosto de 1927,  
 México, D. F.  
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hecho de ser demasiado caros y hasta raros los ejemplares de buenos caballos de polo, implica una de las 
mayores dificultades con que se tropieza para dedicarse a tan bello como emocionante deporte, la 
compra de mazos, pelotas, bridas y muchos otros elementos indispensables para el juego representan 
otros tantos gastos de consideración, se comprenderá fácilmente el por que del corto numero de personas 
que se dedican a las delicias de él.”28 

 
 

3.2. Origen y desarrollo del polo en México 

         
En un interesante artículo aparecido en la Revista Militar Deportiva, J. L. Pastor29  apunta 

que en México se juega desde 1883, cuando:  

“Pablo Escandón y un selecto grupo de entusiastas de este deporte, como Alejandro y Manuel Escandón, 
Rafael Bernal, Javier Algara, Manuel Cuevas, George Howet, Dick Honey, Lionel Carden y Richard 
Campbell, fundaron el “Club de Polo México”, que organizó muy interesantes encuentros entre los 
teams del club y otros formados por anglo-americanos residentes en esta capital y en Pachuca. Poco 
después, el club murió, para reaparecer en el año 1900 en que  Miguel y Pipo Iturbe, inyectaron nueva 
savia al varonil deporte, jugando hasta 1923 sin más interrupción que la habida en los años de 1914 y 
1915 debido a la revolución. En julio de 1922 a iniciativa de Manuel de Campero, Archibaldo Burns,  
Federico G. Dávalos, José G. Suinaga,  Antonio Pliego, Ignacio Orvañanos,  Alfredo F. Main, Jorge y 
Miguel G. De Parada, José Cobián y Francisco Madrazo, se constituyo formalmente el Polo Club de 
México, S. C. L., jugándose interesantes partidos en los que fueron disputadas numerosas copas donadas 
por personas distinguidas de la metrópoli. Los jugadores del Polo Club se acercaron al señor General de 
División Joaquín Amaro, y eso hizo que tomara más incremento la afición por el polo y que se 
efectuaran interesantes encuentros entre los polistas del Polo Club de México y militares. En diciembre 
del año 1924, con la valiosa ayuda del General Amaro, vinieron a esta capital dos teams de militares 
americanos de Fort Sam Houston, Tex. Llevándose a cabo varios encuentros con los cuales los polistas 
mexicanos adquirieron mayores conocimientos y la afición por este deporte aumentó considerablemente. 
[…] 
A principios de 1926 y con motivo de la inauguración de la casa del club, mesas de tenis, pista de 
obstáculos, etc. del Polo Club de México, hubo reñidos encuentros que resultaron muy interesantes. En 
estos mismos años, jugadores del Polo Club, reforzados con el entonces Teniente Coronel Jesús Jaime 
Quiñones  fueron a San Antonio Texas a jugar varios matches con militares americanos, habiendo 
desempeñado un papel muy airoso. Al finalizar el mismo año y con motivo de la inauguración de los 
campos de la Jefatura de Operaciones en Torreón, Coahuila, polistas del Polo Club contendieron con 
militares en varios juegos que se efectuaron con ese motivo. 
 
En el año de 1927, el juego de polo ha continuado tomando incremento y por lo tanto puede afirmarse ya 
que no sucederá como hace años, que después del furor venia el estancamiento; ahora esta 
definitivamente arraigado entre el elemento militar y esto hará que los polistas del Polo Club no 
decaigan en su entusiasmo y continúen cono hasta ahora se han portado los actuales jugadores y con ello 
crear cada día más afición por este deporte”. 
 

El General Ignacio Richarday30, por su parte nos cuenta, con conocimiento de causa cómo 

fue introducido el polo en  el  ámbito militar. 

                                                 
28 Ibidem, Núm. 2, Febrero 1927. 
29 J. L. Pastor, “Ligeros apuntes históricos”, en Revista militar deportiva, Tomo I, Núm. 12, México, D. F., diciembre  
     de 1927. 
30 Richkarday Ávila, Ignacio, Como llegó el Polo al Ejército de la Revolución, Coahuila, México, 1941, SEDENA 
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“...El General de División Joaquín Amaro, que era jefe de la Tercera División del Ejército Nacional, con 
sede en la ciudad de Saltillo, [Coahuila] con un  reducido numero de colaboradores, se dedicó a trabajar 
con un empeño sin precedente hasta entonces, comenzó a uniformar las tropas, a instruirlas y a 
educarlas. La instrucción militar comenzó a impartirse con durísima energía. Después de largos meses de 
constante esfuerzo, las tropas estuvieron listas para dar la sorpresa. Y había que darla en la frontera, para 
que el pueblo norteamericano rectificara el humillante concepto que tenia de ellas. 
 
 Matamoros, Tamaulipas, fue el sitio escogido para tal efecto. En un campo militar construido 
especialmente para el objeto, evoluciono por primera vez en la historia del Nuevo Ejército 
Revolucionario, un regimiento de caballería compuesto por cuatro escuadrones, y nuestros bizarros 
oficiales ejercitaron también con éxito el espectacular salto de obstáculos ante una enorme multitud de 
ambos países y de un nutrido grupo de la oficialidad del vecino ejército. Días después, las autoridades 
militares de Brownsville, Texas, correspondieron nuestra invitación con una comida en su cuartel y una 
simpática fiesta deportiva en su campo de entrenamiento terminándolo con un juego de polo que para 
nosotros era completamente desconocido.  
 

Este vigoroso deporte, tuvo tal interés para el Teniente Coronel Medina y para mí, al punto  que desde 
entonces nos hicimos el propósito de implantarlo en nuestra división convenciendo al  General Amaro de 
que apoyara nuestra iniciativa en atención a su grandísimo afecto por las cuestiones hípicas. Desde aquel 
día,  Nazario Medina, convertido en activo propagandista de tan varonil juego, a todos predicaba la 
bondad del mismo. Escribía artículos, traducía reglamentos, compraba bolas y mazos.  Pero... nadie le 
hacia caso. 

 
Un buen día, encontrándose el cuartel general en Linares, Nuevo León, se recibieron noticias 

alarmantes para la tranquilidad del país. El Genera Francisco Murgía acababa de cruzar la frontera en 
actitud rebelde, tratando de operar en Coahuila.  Las tropas se movieron con presteza y en  la estación de 
Barroterán, se instalo el cuartel general para dirigir la campaña.  Las vías férreas  se encontraban 
pletóricas de trenes militares. De las jaulas repletas, descendían por las rampas las caballerías de los 
regimientos. De una de ellas bajaron los del General en jefe. Era una cuadra magnífica de finos 
ejemplares, de la más pura extracción anglo árabe, que rebosantes de vigor y brío caminaban 
majestuosos hacia sus cuadras. 

 
Nazario, firme en su propósito, había llevado consigo varios mazos y bolas con la esperanza de 

encontrar una oportunidad para actuar. Una noche, cuando después de la cena en el coche especial del 
general Amaro habíamos comentado el curso de la campaña, el comandante en jefe ordenó que a las seis 
de la mañana del día siguiente, se tuvieran listos para el recorrido de costumbre, doce de sus mejores 
caballos ensillados con las monturas antiguas. Nazario se dio cuenta de ello, y con un gesto de audacia 
muy peculiar en el, alcanzo al jefe de los caballerangos para decirle, tomando el nombre de nuestro jefe, 
que en lugar de ensillar con silla charra lo hiciera con diez albardones ingleses que no hacia mucho 
adquiriera don Joaquín para los caballos de su Estado Mayor, y que el, Nazario, sigilosamente había 
hecho embarcar, terco en su propósito. ¿Cuál fue su objeto? Muy sencillo. Ya se había dado cuenta con 
anterioridad, de que no muy lejos de nuestro tren se hallaba un campo bastante extenso y plano muy 
propio para prácticas de polo. Formo su plan, y le resulto admirablemente. Cuando a la mañana del otro 
día, se condujeron los caballos en cumplimiento de la orden anterior, y el General Amaro, extrañado de 
su enjaezamiento pregunto a que se debía, Nazario, con ese tono festivo y oportunista que lo caracteriza, 
respondió presto, dando disculpas y pidiendo el favor de que montara toda la comitiva en albardón para 
ser los primeros soldados del ejército que tuvieran el honor de golpear una bola de polo. 

 
El hecho se tomó a guasa, pero de cualquier modo de accedió con gusto a complacer a quien, desde 

hacia tiempo venia predicando en desierto sobre la bondad de un deporte único en su genero, y alineados 
convenientemente bajo su dirección, mazo enristre, escuchamos una somera explicación del juego, hecha 
con el calor de un apasionado maestro.  
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Y comenzó el primer juego de práctica. Según las facultades de cada quien, se iba golpeando con más 
o menos acierto. Al General Amaro, por ejemplo, se le  facilito notablemente desde el principio, no así al 
“compadrito” Bernal, que jamás pudo pegarle siquiera a una pelota de básquetbol; y tal vez debido a esas 
extraordinarias facultades del comandante en jefe, fue que una vez probado el placer de manejar el mazo 
con soltura a la par que su caballo, se declarara convencido y entusiasta partidario del polo al que se 
consagro fervorosamente desde aquella ocasión. 

 
Terminada la campaña, el General Amaro regreso a Saltillo para reanudar sus interrumpidas 

actividades, nada más que con la modificación relativa a incluir en los programas para los cuerpos de 
caballería, la practica obligatoria del polo, con gran beneplácito de Nazario que al fin veía realizado su 
dorado sueño. 

 
Después de dos meses continuos de entrenamiento, estuvo listo para jugar con insospechado acierto, 

el primer equipo con que contó el Ejército de la Revolución integrado por los que más tarde, al correr de 
los años fueron notables jugadores: General Joaquín Amaro, Mayor Juan Antonio Domínguez, Mayor 
Jesús Jaime Quiñones, Capitán José C. Kennedy y Subteniente Gregorio Ruiz. Claro esta que para 
entrenar a este equipo y aumentar su capacidad de juego hubo necesidad de formar otros, y así fue como 
se integraron algunos más, entre los que figuraron con acierto los Generales Andrés Figueroa, Evaristo 
Pérez, Bernabé González, Espiridión Rodríguez, Juan Espinoza y Córdova, el Teniente Coronel Arturo 
López, los Capitanes Abel Ortiz, José Antonio Tinajero, Rafael Mantecón y otros muchos que escapan a 
nuestra memoria. 

 
A fines de 1922, la Secretaria de Guerra y Marina ordenó que desapareciera la Tercera División del 

Ejército y que el General Amaro se trasladara a Monterrey. Allá continuaron las practicas del polo con 
mayor éxito y por primera vez contendieron dos equipos en forma oficial, los “Rayados de Celaya” del 
General Amaro contra el del Colegio Militar, entonces al cuidado del Coronel Rodolfo Casillas, quien 
guiado por su enorme amor a las cuestiones hípicas, había formado el de los “Aguiluchos” convencido 
de lo mucho que serviría especialmente a los alumnos de la Escuela de Caballería. El triunfo estuvo de 
parte de los “Rayados” que desde entonces fueron cimentando cada vez más su prestigio hasta el punto 
de haberse atrevido a contender con un equipo militar norteamericano, invitado ex profeso a la ciudad de 
Laredo, Tamaulipas por el entonces jefe de la línea divisoria, mi inolvidable y caballeroso amigo el 
General José Hurtado. 

 
Los polistas del Polo Club de México, institución que ya tenia largos años de existencia en la capital, 

pero circunscrita tan solo a un medio raquítico de entusiastas caballeros adinerados, comienza a 
relacionarse con el ejército para cruzar sus mazos en reñidos encuentros, durante los que la victoria 
siguió favoreciendo a los “Rayados”. Allí mismo, en la histórica Celaya, tuvieron el honor de enfrentarse 
con un equipo de civiles del Polo Club, donde figuraba nada menos que un hermano del entonces 
campeón mundial argentino, el celebre “Che” Lyce. 

 
Al asumir la responsabilidad del gobierno Plutarco Elías Calles, la actuación del divisionario 

zacatecano, Joaquín Amaro, fue  premiada por el nuevo régimen con un puesto en el gabinete. Se le 
nombró Subsecretario de Guerra Encargado del Despacho.  En esa situación inmejorable, que  el General 
Amaro supo aprovechar hasta el máximo, el polo recibió el mayor impulso de que se tenga memoria. Se 
organizaron numerosos equipos militares y civiles en México y se ordenó que todos los cuerpos 
montados, sin excusa alguna, tuvieran un equipo en constante entrenamiento. 

 
Esta es, en síntesis, la historia de cómo llegó y se cultivó el polo en el Ejército de la Revolución y la 

historia también de una bola que habiéndose lanzado por primera vez en la estación de Barroterán el año 
de 1921, aún sigue rebotando por todas las canchas del mundo con prestigio para nuestros polistas y 
orgullo de nuestra patria”. 
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    Con estas bastas explicaciones, vemos que si bien, el deporte comenzó a jugarse por un 

pequeño grupo de civiles, después de algunas dificultades fue adoptado por las fuerzas armadas, 

a instancia de algunos altos jefes, principalmente en los regimientos de caballería, donde 

llegaron a formarse más de veinte equipos.  

 

3.3. El largo camino  

 

 El polo, desde la década de 1920, comenzó a verse también como una manera de ganar prestigio 

internacional para el país y   para el propio ejército, demostrando que éste estaba preparado para 

contender de igual a igual con equipos estadounidenses, principalmente,   además de que podía 

contribuir a fortalecer la disciplina y la unidad en los regimientos de caballería. Su práctica por 

altos oficiales militares y su instauración obligatoria en la caballería, a la vez que aumentó el 

número de jugadores,  ayudó a formar una especie de “confraternidad” entre los participantes, 

incluyendo a jugadores, aficionados y  simpatizantes. El  juego fomentó una sana rivalidad 

deportiva entre los equipos representativos de las diferentes corporaciones  militares, motivo por 

el que los jugadores con cualidades comenzaron a ser muy solicitados y sus ascensos en el 

escalafón militar estaban casi siempre ligados a sus  méritos deportivos.  

Se comenzaron a jugar de manera informal encuentros contra algunos equipos militares de los 

Estados Unidos, inicialmente de los estados sureños fronterizos, poco a poco  se fueron haciendo 

cada vez más institucionales hasta alcanzar cierto rango de formalidad y se vio que los equipos 

mexicanos tenían un buen nivel de juego. Esto motivó que se le diera a dicho deporte todo el 

apoyo institucional que permitían  los recursos de entonces, transporte  para jugadores y caballada, 

atención veterinaria, permisos y licencias para los jugadores y en ocasiones, se llegó a autorizar el 

pago de emolumentos especiales. 

 Para la mejor organización y conducción del  deporte, se creó la Asociación Militar 

Independiente de Polo, al frente de la cuál estuvieron siempre militares de alto rango que  

frecuentemente desempeñaban a la par, altos cargos públicos, desde los cuales, y en la medida de 

sus posibilidades procuraban ayudar al deporte; surgieron también por esa época, publicaciones 

especializadas, con el aval de la Secretaría de Guerra y que corrieron diversa suerte, 

desapareciendo por algún tiempo para resurgir después, o fusionarse,   de acuerdo a los vaivenes 

políticos de sus fundadores. Típico ejemplo es la “Revista del Ejército y la Marina”, fundada 

desde 1921, como un órgano de la Secretaría de Guerra y Marina y cuyo  objeto era difundir 
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información importante para los miembros de las fuerzas armadas y que dio una gran cobertura al 

deporte. Otra revista  muy importante fue la “Revista Militar Deportiva” especializada en deportes 

y la revista “El caballo”  

No pasó inadvertido que los encuentros internacionales podían también servir como una manera 

de mejorar la amistad entre los países participantes, pues los  jugadores eran figuras en  eventos 

protocolarios y sociales; de tal modo que a los encuentros deportivos se añadieron muy pronto  los 

banquetes y reuniones con personajes relevantes de la política y la diplomacia, sobre todo cuando 

se jugaba contra los Estados Unidos. 

En  México, encumbradas personalidades políticas y del sector público y privado patrocinaban 

torneos, donaban trofeos y se dejaban ver en los escasos campos de polo que existían por aquel 

entonces, dando realce a los encuentros y despertando en la gente, el deseo de ver un juego con la 

esperanza de conocer  a tan distinguidas personas y  de paso, haciendo crecer la afición.  

Los encuentros de polo en ocasiones sirvieron  para recabar fondos destinados a la ayuda de 

víctimas de desastres naturales o para causas filantrópicas, aprovechando que el número de 

aficionados paulatinamente iba en ascenso, gracias a la intensa promoción de que el polo era 

objeto y a las subvenciones oficiales que permitían un bajo costo del boleto. 

Nuestro país, por aquel entonces estaba lejos de tener un sistema eficiente de comunicación 

pública, los diarios eran pocos y de escasa circulación, restringida a las grandes ciudades, por lo 

que seguía viéndose favorecido el uso del telégrafo, y el correo, sufriendo, la información un 

considerable retraso. Desde luego, esta situación afectaba sin excepción a toda la sociedad, y era 

común pedir y dar noticias mediante cartas.  

 A solicitud, del General de división Eulogio Ortiz, el General Amaro, en 1923 le escribe: 

“…para darle algunas noticias acerca del primer juego efectuado por jugadores nuestros contra los 
norteamericanos. El primero de la serie tuvo lugar en el Polo Club el domingo que acaba de pasar con 
mal resultado para los nuestros sobre quienes desde un principio los californianos demostraron notoria 
superioridad, pues imagínese nada más que hasta la tercera entrada el equipo capitaneado por Muller 
llevaba 4 metas por 1, que no supieron aprovechar y menos conservar, porque en la siguiente entrada, 
con tantito que apretaron los otros lograron empatar. Después se fueron alternando los tantos para quedar 
en la séptima entrada 7 por 8  a favor de los paisanos, que tampoco pudieron retener porque al jugarse la 
última, sin gran esfuerzo, lograron no solo empatarlos sino sacarles tres metas quedando 8 por 11. Este 
equipo es considerado como de 22 a 25 metas, y aun cuando efectivamente es más fuerte que el que aquí 
se les enfrentó creo que los nuestros no supieron aprovechar la fatiga de sus caballos desembarcados el 
día anterior ni tampoco las condiciones físicas de los jugadores a quienes la altura molesta mucho, sobre 
todo cuando se juega el día siguiente de haber llegado a México.”31 

                                                 
31 Carta del 27 de diciembre de 1923 de  Joaquín Amaro al  General de División Eulogio Ortiz. Fideicomiso Archivo 
Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, Archivo del General Joaquín Amaro, Documentos: Serie 0401 
Correspondencia con el colegio militar y escuelas. Expediente: Deportes,  Nombre: Federación Mexicana de Polo. “En 
proceso de catalogación” la fuente se citará como PELyFT 
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Como jugador pionero, emite su autorizada opinión acerca del equipo, misma que tuvo que 

enmendar  posteriormente a la luz del desempeño de la misma cuarteta:  

 “…además, la selección de este equipo integrada por Muller, Cobián, Nava y Gracia, como usted 
comprenderá no era de lo más fuerte que digamos, pues excepción hecha de Julio, que estuvo activísimo y 
valiente, por demás durante el partido, los otros no pudieron destacarse en ninguna forma.”32 

Y se muestra receloso con el resultado del segundo partido:  
 

“…ayer se verifico el segundo partido de la serie y el resultado fue satisfactorio para los nuestro que se 
anotaron 13 metas por 5 de los vecinos, pero creo que fue una galantería para hacer más interesante la 
serie. El partido definitivo será el domingo próximo y entonces sabremos si fue o no de propósito su 
pérdida.”33 
 
El  General Amaro, en 1927, dirigía el  equipo “Estado Mayor de la Secretaría de Guerra” del 

cuál formaban parte, su hermano, Pedro Amaro, Antonio Pérez y Armando Barriguete, todos ellos 

capitanes.  

“…Otros equipos destacados eran el “Colegio Militar” en el que figuraba el Coronel Marcelino García 
Barragán; el “Estado Mayor Presidencial” y el  “Estado Mayor del Secretario de Guerra y Marina”. El 11 
de agosto de ese año se estrenó el campo militar de polo “El Chivatito” “con un reñido encuentro ente 
los equipos del Estado Mayor Presidencial y el Estado Mayor del C. Secretario de Guerra y Marina. 
Ganando los del Estado Mayor Presidencial 6 a 1” 34 
 
El presidente Calles, para motivar a los jugadores y fortalecer la afición,  donó el trofeo 

denominado “Copa General Piña”, que despertó un enorme entusiasmo por participar. El coronel 

H. Marroquín informaba  que el numero de teams militares  

“…aumenta considerablemente y de una manera rápida e ininterrumpida […] el día 26 del actual se 
efectuó la ultima prueba eliminatoria entre el team  del 61º Regimiento de Caballería y el del Regimiento 
de Guardias Presidenciales, resultando vencedor Guardias Presidenciales por 11 a 3”35 
 
El equipo “Guardias Presidenciales” en 1927, estaba integrado por: Subteniente Juan Gracia, 

Subteniente Quintín Reyes, Capitán Antonio Nava Castillo y General Gilberto R. Limón. 

La Revista Militar Deportiva, al reseñar la temporada 1926-1927 escribe, en su número de 

octubre:  

“...vimos nacer teams completos, tales como el de Guardias Presidenciales (Segundo Regimiento) en la 
copa General Piña donada por el Señor Presidente, se verificaron reñidos juegos, anotándose como el 
mejor el sostenido entre el Estado Mayor de Guerra y el Primer Regimiento de Guardias Presidenciales, 
decidiéndose con el triunfo de los segundos quienes se llevaron aplausos, gloria y una gran satisfacción 
al haber triunfado contra un team incuestionablemente superior a ellos. A Guardias Presidenciales le 
pesa la canilla, dice la crítica, pero ni así creemos que superara al de Guerra.”36 
 

                                                 
32 Ibidem 
33 Ibidem 
34 Revista Militar Deportiva, Tomo VIII, Núm. 8,  agosto  de 1927, México, D. F.  
35 Ibidem, Tomo IX, Núm. 9, septiembre de 1927, México, D. F.  
36 Ibidem, Tomo X, Núm. 10, octubre de 1927, México, D. F. 
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Los juegos internacionales despertaban amplio interés y eran motivo de una cuidadosa 

preparación, se daba toda clase de facilidades a los equipos visitantes y los altos mandos estaban 

muy al pendiente de los resultados y en numerosas ocasiones, acudía el mismo Presidente de la 

República, entre otras personalidades a presenciar el desarrollo de los encuentros. 

En  1930 se celebraron los Segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la República de 

Cuba, como capitán del equipo de polo fue Nava Castillo. Ya mencionamos anteriormente como 

estuvo a punto de no concurrir a dichos juegos, al notificarse a sus superiores, que quedaba 

nulificada la orden de marcha, “únicamente para el citado Capitán Antonio Nava”.  

En 1931 fue elegido Presidente de la Asociación Mexicana de Polo el General de división 

Joaquín Amaro y bajo su conducción, para cerrar la temporada 1930-1931, se anunció un juego 

entre los equipos:  

“…compuestos por los Señores Julio Muller, Manuel Campero, José Cobián y Capitán Antonio Nava 
contra el equipo compuesto por el Capitán Antonio Pérez, Teniente Coronel Pedro Amaro, General Jesús 
Jaime Quiñones y General de División Joaquín Amaro.”37 
 
Y para inaugurar formalmente la temporada 1931-1932, en octubre, se enfrentaron los equipos: 

 “…Primer equipo: Sr. José Cobián,  Sr. Manuel Campero, Sr. Julio Muller y Gral. de Div. Joaquín 
Amaro. Segundo equipo: Cap. 1º Antonio Nava, Gral. Bonifacio Salinas, Gral., Jesús Jaime Quiñones y 
Cap. Antonio Pérez.”38 
 
De estos años data una rivalidad deportiva que surgió entre los equipos del general Amaro y de 

Nava Castillo y que los sucesivos encuentros harían más interesante, inclinando la balanza 

ligeramente a favor de éste. El general Amaro, como uno de los primeros jugadores de polo 

deporte, era muy hábil y trataba de ganar siempre, pero: 

“…En un encuentro, Nava lo rebasó con un salto espectacular y bajo el grito de prevención de ¡Ahí 
viene Nava! mi abuelo le arrebató la pelota y el general se quedó trabado.”39 
 
Durante la inter temporada, se buscaba celebrar  encuentros internacionales, sobre todo con 

equipos del sur de los Estados Unidos, para fogueo de los jugadores de ambos países. Estos juegos 

despertaban  amplio interés en ambos lados de la frontera y eran profusamente comentados. Vale 

la pena transcribir la narración de los encuentros en que fue derrotado el team “MARFA”  de 

Estados Unidos, porque pone de relieve el aspecto social del evento, al asistir el mismo Presidente 

de la República al último juego, el crecimiento de la afición  y también el esfuerzo deportivo y el 

                                                 
37 PELyFT Carta del 22 de septiembre de 1931 de Joaquín Amaro a “Capitanes de los equipos”. 
38 Ibidem 
39 Nava Herrera, Marco Antonio. Entrevista.    
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surgimiento de lo que sería un famoso equipo conocido después como el de “Los cuatro 

capitanes”40 

Como lo vieron ellos. 
“...por la noche del 19, [de enero de 1931] la Asociación Mexicana de Polo agasajo a toda nuestra 
comitiva con un suculento banquete en los atractivos salones del Polo Club, anexos al campo de juego en 
que verificamos nuestros encuentros. Las mesas estaban primorosamente adornadas, con tarjetas 
indicadoras del lugar a que cada uno correspondía y el menú fue delicioso. Tras de la cena se sirvió 
champagne para todo el mundo.” 
 

El primer juego, según ellos 
“...nuestro primer juego de polo tuvo lugar el día 21 y nuestro team, representando al 8º Cuerpo Aéreo 
jugó contra un team de la República de México. Los mexicanos pusieron al Capitán Nava como número 
uno, al Capitán Pérez como número dos, al Señor Julio Muller como número tres y al General Quiñónez 
como cuatro. Todos ustedes conocen ese team, según creo. Es un conjunto fuerte, pero nunca 
esperábamos que batiera  a nuestro team por una anotación de doce metas contra cuatro. Sin embargo 
nada más cierto. El Capitán John Smith que escogió nuestro team, puso al Capitán Boyle como numero 
uno, Teniente Collins, en el numero dos, el Capitán Voight en el numero tres y él en el numero cuatro. 
El Capitán Voight desarrollo un hermoso juego pero los compañeros no estuvieron a su altura.”  
Según nosotros 
“…los norteamericanos finalizan con una meta a cero en el primer periodo, en el segundo anotan otro 
tanto, y así finaliza, los mexicanos están consternados al ver la ventaja de los contrarios. Pero en el 
tercer episodio Julio Muller y Antonio Pérez obtienen sendas metas que empatan la anotación, pero el 
Capitán Voight jugando muy buen polo proporciona a su equipo el tercer tanto. En el cuarto round los 
nuestros obtienen la ventaja entre delirantes aplausos del público. Estas metas se deben al Capitán 
Antonio Nava y al de igual grado Antonio Pérez. La quinta entrada trae el triunfo definitivo de los 
mexicanos, que permiten una anotación del Capitán J. A.  Smith empatando el score a cuatro. Los 
mexicanos hacen otras cuatros metas sucesivas, que logran en muy buena forma, los Capitanes Nava y 
Pérez a dos por cabeza, de ahí en adelante el juego fue de absoluto dominio mexicano. La sexta entrada 
quedo en blanco pero en la séptima y octava se anotaron dos metas para Mulller y Antonio Pérez. Para 
terminar el juego con score final de doce por cuatro a favor de los nuestros.” 

 
El segundo juego, según ellos 

“…El domingo 23 fue un día muy ocupado a las once fuimos a jugar nuestro segundo encuentro de polo 
contra el mismo team mexicano que jugo la primera vez. Una vez más el Capitán Voight jugo como el 
mejor en el campo, pero fallamos en la hora de anotar y no pudimos impedir que los mexicanos lo 
hicieran terminando el juego con anotación de 6 contra dos a favor del team local.” 
Según nosotros 
“…El team mexicano no hizo ninguna modificación. Los  americanos fueron los primeros en anotar, sin 
embargo los mexicanos empataron y aun superaron la anotación y en el transcurso del juego se 
apuntaron seis metas. El Señor Julio Muller desarrollo un juego brillante y novedoso obteniendo tres de 
las metas apuntas. El Capitán Nava, el Capitán Pérez y el General Quiñones anotaron una meta cada 
uno.” 

 
 El tercer juego, según ellos 

“…el día 25 a las dos y media de la tarde  vimos a nuestro team de polo derrotado una vez más, en esta 
ocasión por un team estrictamente militar compuesto por cuatro Capitanes del Ejército Mexicano, 
Capitán Gracia, numero  uno, Capitán Nava, numero dos, Capitán Quintín Reyes numero tres y Capitán 
Pérez numero 4, combinaban perfectamente y jugaron un gran polo. Perdimos 10 contra ocho.” 

                                                 
40 Revista Militar Deportiva, Numero 1, época IV, Enero 1931, México, D. F. 
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Según nosotros 
“…el tercer juego fue el 25 de noviembre y asistió el Presidente de la República, Ing. Pascual Ortiz 
Rubio. El team mexicano estuvo esta vez integrado por militares y todos estos, Capitanes Primeros: 
Juan Gracia,  Antonio Nava, Quintín Reyes y Antonio Pérez [el equipo de los Cuatro Capitanes] En los 
primeras entradas los mexicanos llegaron a tener una ventaja de cuatro metas, los jugadores contrarios 
emprendieron una formidable ofensiva que los llevo hasta el empate y aún a la superioridad por una 
meta, pero los mexicanos apretaron en las ultimas vueltas logrando dominar y terminar con score de diez 
metas contra ocho. Ese ultimo juego fue presenciado por una muchedumbre no menor de diez mil 
almas.”  

 
 

  El Presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio donó un trofeo que debería disputarse  

durante todo el tiempo de su gestión al frente del gobierno, esta copa dio origen a reñidos 

encuentros entre todos los equipos, pero hubo tres que la ganaron y posteriormente la defendieron 

con diferente suerte, ellos fueron los del Colegio Militar, el equipo civil “Anáhuac”, algunos 

equipos militares y civiles extranjeros, el del Quinto Regimiento de Caballería, al mando del 

General J. Jaime Quiñones y los “Rayados de Celaya” capitaneados por el General Amaro. Era ya 

legendaria la rivalidad entre los “Rayados” y el equipo del Colegio Militar. Generalmente, 

alineaban por aquel equipo: Juan Gracia,  Pedro Amaro, Antonio Pérez y  Joaquín Amaro. Por el 

Colegio Militar: Zavalgoitia, Quintín Reyes, Antonio Nava y Gilberto R.  Limón. En 1931, en el 

encuentro por la disputa de esta copa se reseña: 

“…el General Limón y sus esforzados jugadores parece que se han propuesto retener la copa, pues la 
arrebataron el equipo civil Anáhuac, que la gano disputándola a un conglomerado extranjero civil y 
militar y ahora  la defendieron con éxito contra el formidable team “Rayados de Celaya” que capitanea 
el propio General Amaro y en el cuarto juego  derrotaron a las aguerridas huestes del General J. Jaime 
Quiñones, Jefe del de 5º Regimiento de Caballería, si bien este se vio privado del concurso del Capitán 
José Gracia, atacado de fuerte gripe.”41  

 
 Y en el  último encuentro de la temporada por la disputa de la copa fue: 
 

“…sorpresa grande fue ver al Capitán Gracia y al Teniente Coronel Amaro fuera de colocación y 
fallando muchos de sus tiros principalmente cuando los golpes eran de defensa, quizás la falta de 
entrenamiento los hizo actuar así siendo la principal causa de su derrota,  en vano el General Amaro y el 
Capitán Pérez pretendieron cargar con el peso del partido. El Capitán Quintín Reyes estuvo formidable 
así como el Capitán Nava. El General Gilberto Limón defendió con buen éxito y por su parte el Capitan 
Zalvagoitia estuvo más afortunado que en otras ocasiones.  La anotación fue de diez metas por seis de 
los Rayados.”42 

  

                                                 
41 Ibidem, Febrero de 1931, México, D. F. 
42 Ibidem 
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 Eternos rivales fueron también el equipo civil “Anáhuac” y el Colegio Militar, siempre se 

encontraban en abierta, aunque amistosa pugna. El equipo civil contaba también con muy buenos 

jugadores como: Fernando Mora,  José Cobián, Manuel Campero y Julio Muller. 

En 1935, era Presidente de la Federación Mexicana de Polo, el General de Brigada Manuel 

Ávila Camacho, quien, al disputarse la serie internacional “Arlington” se dirigió al General 

Amaro, por entonces, Director de Educación Militar, con una solicitud:  

“…bien definida esta ante esta propia Federación,  la relevante personalidad de usted como decidido 
impulsor del polo en nuestro país, y a ello se debe que de la manera más atenta nos permitamos suplicar 
a usted sea servido aceptar la invitación que por medio de la presente nos permitimos hacerle a efecto de 
que la honorable esposa de usted done una copa que llevara su nombre y que se otorgará al vencedor de 
la serie Arlington, Tex. vs. Selección Militar Mexicana.”43  

 La práctica de este deporte también se utilizó para ayudar en nobles causas, aprovechando la 

gran cantidad de aficionados para recolectar fondos, así sucedió cuando en marzo de 1931, un 

temblor devastó varias poblaciones del estado de Oaxaca y  se organizó un encuentro en pro de los 

damnificados, que contó con la asistencia de  Ortiz Rubio. 

“…el 22 del mes se verificó en los terrenos oficiales del Polo Club, con la asistencia del señor Presidente 
de la República, el encuentro organizado por la Asociación Mexicana de Polo, a iniciativa de su 
presidente General Joaquín Amaro y a beneficio de las victimas de los últimos temblores registrados en 
Oaxaca.”44 

 
Para corresponder a la invitación que los Estados Unidos hicieron a nuestros polistas para 

contender en San Angelo y Marfa, Texas, en donde lograron una brillante actuación; la  

Asociación Militar de Polo, apoyada por la Secretaría de Guerra y Marina, a su vez, invitó a los 

equipos de aquellas localidades para venir a sostener algunos juegos en la ciudad de México, en 

octubre de 1931.  

“…tuvo verificativo el primer juego de la serie inicial en que fue disputada la copa ofrecida por el señor 
Alberto Mascareño, gerente del Banco de México. En este juego contendió el team estadounidense 
“Rainbows” contra el “Anáhuac” del desaparecido Polo Club. Concluyendo con anotación de ocho 
metas contra cinco y la victoria del “Anáhuac” El segundo juego de la primera serie fue ganado también 
por los nuestros, con marcador de trece metas contra una, Con lo cual ganaron el trofeo donado por el 
Banco de México.”45 

Se disputó también la copa “México City Country Club”  

“…En la segunda serie, en el primer juego, el equipo mexicano se integra con elementos civiles, 
militares y norteamericanos residentes en nuestro país, alineando: Coronel Gordon Johnston, Charles A. 
Pickard, Julio Muller y Manuel Campero; y los Capitanes Antonio Nava y Antonio Pérez. El resultado es 
que México ha ganado en lid muy buena, ha logrado derrotar a un team muy bueno, que cuenta entre sus 
jugadores a dos de verdadera valía, uno de ellos de renombre internacional. El segundo encuentro […] 

                                                 
43 PELyFT, Carta del 11 de febrero de 1935 de Manuel Ávila Camacho a  Joaquín Amaro 
44 Revista Militar Deportiva, Numero 1, época IV, Marzo de 1931, México, D. F. 
45 Revista de Equitación, año 1, Numero 1, Enero de 1931, México, D. F. 
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revistió un interés aun mayor que el primero. Terminando con una reñidísima victoria de los mexicanos, 
que necesitaron todo su ardor y toda su energía para conquistar el triunfo. En la tercera serie, en que sólo 
participaron por México elementos militares, el team “Rainbows” se llevó el triunfo y un trofeo. El 
primer juego se llevo a cabo bajo un fuerte chaparrón que cayo durante todo el juego y una concurrencia 
más numerosa que todas las anteriores. Por México alinearon el famoso Cuarteto de Capitanes: Juan 
Gracia, Antonio Nava, Quintín Reyes y Antonio Pérez. La exhibición que dieron los nuestros fue apenas 
mediocre y solo debemos exceptuar a Nava y a Pérez que lucharon infatigablemente durante todo el 
encuentro, luciendo quizá un poco más la labor del primero.”46 
 
En interés del deporte, las dependencias oficiales, extendían toda clase de facilidades a los 

equipos para el mejor desempeño de sus actividades. El equipo norteamericano de polo, que  el 20 

de noviembre de 1941 era considerado como campeón mundial,  compuesto por  Michael Phillips, 

Winston Guest, Cecil Smith, Harry Lewis y Harry Evinger, vino a enfrentar a varios equipos 

nacionales y: 

“…recibió toda clase de facilidades de parte de las dependencias de gobierno, se acordó con  la 
Dirección General de Aduanas,  la Secretaría de Agricultura,  la de Relaciones y la de Gobernación, que 
den toda clase de facilidades a los miembros del equipo de polo, familiares y caballerangos;  se eximió 
de impuestos a las radiodifusoras XEW y XEQ en las transmisiones gratuitas de propaganda a favor de 
la Asociación Mexicana de Polo. Los FFCC Nacionales de México se instruyeron para que se maneje 
por Express el carro palacio que conduce los caballos y el personal que los cuida. La Lotería nacional 
incluyó en su propaganda ordinaria publicidad a favor de los juegos de polo de la serie internacional.”47 

Nava Castillo por el año de 1942 fue elegido Presidente de la Federación Mexicana de Polo y 

nuevamente en 1946, como tal, siguió promoviendo los encuentros, nacionales e internacionales y 

contribuyó a mejorar el nivel de juego. Y a veces se hizo necesario solicitar un pequeño servicio a 

su amigo, Manuel Ávila Camacho, que gusta también de practicar tan singular deporte. El 30 de 

julio de 1946,  Jesús Gonzáles Gallo, secretario particular del presidente Ávila Camacho, le informa 

a Luis Viñals, sub jefe del Estado Mayor Presidencial que: 

“…Por acuerdo del C. Presidente con objeto de poner a disposición de la Federación Nacional de Polo 
un carro palacio para transportar caballos de esta capital a Nueva York, EUA. La Federación pagara el 
flete de Nuevo Laredo hasta dicha ciudad. El costo México Nuevo Laredo será liquidado con cargo a la 
partida presupuestal que se señala. El carro palacio debe ser con regreso. México Laredo y Laredo 
México. El primer requerimiento era de México a Nueva York, los fletes en territorio americano serían 
por cuenta de la federación, posteriormente se rectifico el oficio para que las órdenes abarcaran el 
regreso. Ahora el Tte. Cor. Nava Castillo pide que se amplíen las órdenes anteriores en el sentido de que 
se ampare el movimiento del citado carro, incluyendo su permanencia en esta ciudad.”48 
 
Las necesidades del deporte eran tales que el  Presidente de la República intervenía 

frecuentemente para autorizar algunos de los requerimientos de los promotores de polo, que sabían 

de sus gustos y aficiones. La asociación de Polo de Jalisco obtuvo que en mayo de 1943  

                                                 
46 Íbidem 
47 AGN Manuel Ávila Camacho (MAC) Caja 532.1/6 
48 Ibidem, exp. 532.1/6 

Neevia docConverter 5.1



55 
 

“…Por acuerdo del C. Presidente poner a disposición de Francisco Camarena una jaula para transportar 
caballos del equipo de polo “Jalisco” que vienen a contender de Guadalajara a esta capital.”49 

La misma asociación obtiene que se traiga como instructor al famosísimo argentino “Che” 

Lacey para mejorar la competitividad de los equipos mexicanos 

“7 de junio de 1943. Francisco Camarena Harper a: Manuel Ávila Camacho. Solicita a nombre de la 
Asociación de Polo de Jalisco para que sea autorizado que el Che Lacey se traslade a Guadalajara con 
objeto de que nos ayude en nuestro deporte de polo ya que en los meses de lluvia en Argentina no se 
puede jugar.”50 
 
Y Javier Rojo Gómez,  Gobernador del Distrito Federal, el  15 de agosto de 1946, solicitó y 

obtuvo que en ocasión de:  

“…El 136º  aniversario de la consumación de la Independencia, el grupo de caballistas americanos 
denominado “Long Beach Potra Patrol” vendrá a esta capital a participar en el desarrollo del desfile del 
16 de septiembre invitado por la Asociación Nacional de Charros. La Presidencia de la República 
asumirá todos los costos de transportación y alojamiento tanto de jinetes como de caballos, lo que refleja 
su interés por el deporte ecuestre. Dispensa de sanidad veterinaria y de aduanas, para monturas, 
equipajes, uniformes y revólveres y sus esposas y acompañantes.”51 

 
El interés de los Estados Unidos por este intercambio deportivo continuó52  Elbridge T. Ferry, 

Presidente del  Consejo de Administración de la Asociación de Polo de ese país, se dirigió  al 

Presidente de la República, expresando  sus deseos por el éxito de los juegos contra los equipos 

norteamericanos y Esperando que  continúen celebrándose estos torneos amistosos entre ambos 

países. En 4 de abril  1941, Robert E. Strawbridge Jr. Agradece atenciones y reporta la invitación 

para que un equipo mexicano visite los Estados Unidos para competir. El mismo año Amory L. 

Haskell, pide al Presidente Ávila Camacho en nombre de los equipos de Cuba, Perú  y Estados  

Unidos reconsiderar el envío del equipo mexicano, avisando que concederán quinientos dólares 

adicionales para gastos. El presidente donó un trofeo, aunque el equipo no asistió. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y apoyos gubernamentales, y aunque se organizara en 

forma no oficial, sino como empresa comercial,  este deporte, en aquellos tiempos no era rentable 

y con frecuencia producía  pérdidas. El ex presidente Ortiz Rubio había invertido en la adquisición 

de algunas instalaciones para la práctica privada del polo y tiempo después, desde su retiro en San 

Diego California, el 5 de diciembre de 1933, le escribió una misiva  al General Joaquín Amaro, en 

los siguientes términos: 

                                                 
49 Ibidem, exp. 121.1/271 
50 Ibidem, exp. 532/61 
51 Íbidem 
52 Archivo General de la Nación (AGN) Manuel Ávila Camacho (MAC) Exp. 131/3 y 532.1/5 
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“…muy estimado compadre y fino amigo: su muy grata del 27 de noviembre me trae las noticias de su 
amable ayuda para solucionar lo del polo, que ha estado en muy malas manos y lejos de producirme 
algo, me cuesta lo de las contribuciones y réditos de  lo que debo a personas que me prestaron para 
comprarlo.”53  

  
En marzo de 1934, el General Limón, Presidente de la Federación Mexicana de Polo, escribió 

también  al General Amaro: 

“…no obstante que la serie internacional jugada con el equipo de Texas fue un desastre 
económicamente, ya que se perdieron más de dos mil pesos, tuve el gusto de entregar a la administración 
del Polo Club, trescientos pesos que fueron utilizados en el pago de los servicios de luz, y con cuya 
suma ha quedado  conforme la señorita administradora María Duarte.”54 
 
Los ciudadanos Hilario S. Gabilondo, Licenciado Alfredo B. Cuellar, Licenciado Enrique Landa 

Berriozábal y el  Coronel Ignacio M. Beteta, el 2 de junio de 1940, se dirigieron  al Secretario de 

la Defensa Nacional con la siguiente petición: 

“…suscritos organizaron comité financiar encuentros polo México-Argentina, positivo éxito deportivo 
social y de acercamiento internacional deportistas de América. Sin embargo resultados económicos no 
respondieron esperanzas. Únicamente crecidos gastos originó traída equipo argentino. Nos dirigimos a 
usted rogándole subvención gobierno para reponer déficit sufrido. Comisión propio gobierno podría 
determinar con cuidadoso examen cuentas.”55 
  
Sin embargo, a nivel oficial,  se le otorgaba tal importancia, que fue  considerado más que un 

deporte, los integrantes de los equipos eran una especie de embajadores oficiosos, se esperaba que 

hicieran un buen papel y que representaran dignamente al ejército, portándose correcta y 

caballerosamente en todas las ceremonias y actos a los que eran invitados. Su  desempeño se 

evaluaba cuidadosamente por el agregado militar o el embajador de cada representación mexicana 

en el extranjero donde se presentaban a jugar. El general  brigadier  Juan F. Azcarate, agregado 

militar a la embajada de México en Washington, comentando aspectos de la visita que el equipo 

“Selección del Ejército de los Estados Unidos” hizo  a la ciudad de México, donde jugó una serie 

de tres juegos,  de los que ganó dos,  y la posterior invitación a nuestra representación deportiva 

para asistir a Washington, informaba que: 

“…El gobierno de los Estados Unidos para corresponder a las atenciones que se brindaron a su equipo y 
considerando que el equipo mexicano es digno de enfrentarse con la selección del ejército de los Estados 
Unidos, hizo fraternal invitación por los conductos diplomáticos, para que el equipo mexicano viniera a 
Washington a jugar una  nueva serie de tres juegos durante el mes de septiembre del presente año […] en 
suma, el éxito diplomático de la visita de nuestro equipo ha sido una nota de la mayor significación en 
favor del mejor entendimiento, estrechamiento de relaciones y liga amistosa de ambos países. […] 

                                                 
53 PELyFT, Carta del 5 de diciembre de 1933 de Pascual Ortiz Rubio a  Joaquín Amaro. 
54 PELyFT, Carta del 9 de marzo de 1934 de Gilberto R. Limón a Joaquín Amaro. 
55 AGN, Lázaro Cárdenas del Río (LCR) Caja 678, Exp. 532.57. Carta de Hilario S. Gabilondo a Lázaro Cárdenas 
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Nuestros oficiales... han dejado muy por alto la reputación del Ejército de la Revolución que en tan corto 
tiempo ha logrado producir un grupo tan homogéneo de deportistas, caballeros y oficiales.”56 
 
En los Estados Unidos también era un evento social de cierta importancia, el 27 de septiembre, 

se anunció que:  

“…la señora Roosevelt ofrece recepción en honor de los equipos de Estados Unidos y México. El 
embajador González Roa presenta al General Limón y miembros del equipo de polo con el Presidente 
Roosevelt.”57 
 
El equipo era el de los “Cuatro Capitanes” ya mencionado y que estaba formado por: J. Gracia, 

Antonio Nava, Quintín Reyes y Antonio Pérez y al frente de la delegación iba el General  Limón.   

Harold H. Burton Mayor de Cleveland, Estados Unidos, se dirigió, el 3 de agosto de 1939 al 

presidente Lázaro Cárdenas en los siguientes términos: 

“…ciudadanos de Cleveland tienen el honor de atender a los embajadores de la amistad internacional y 
buena voluntad, los miembros equipo mexicano de polo, encabezados por Jesús Jaime Quiñones y tienen 
el gusto de enviar a usted y al pueblo de México un mensaje de amistad y agradecimiento por haber 
hecho posible el viaje de dichos elementos.”58 

Pero supieran o no de deportes, embajadores y agregados creían su deber comentar lo relativo al 

caso y  dado que el equipo de Estados Unidos ganó dos juegos, el mismo agregado, Juan F. 

Azcárate, informó que: 

“…La selección de los Estados Unidos ha estado jugando todo el verano en Nueva York contra equipos 
muy fuertes; la selección mexicana no ha tenido oportunidad sino de entrenarse contra equipos débiles y 
mal montados. Individualmente nuestros jugadores son tan buenos jinetes como los norteamericanos  y 
aproximadamente tan buenos bateadores, pero inferiores en la táctica combinada, en la estrategia de 
jugadas de truco y en la destreza de juego veloz. Creo que el periodo necesario para enfrentarse 
nuevamente contra la selección de los Estados Unidos no puede ser inferior a dos años, por lo que 
recomiendo que no se acepte una nueva invitación para visitar Washington antes de ese periodo.”59 
 
Y aún ciudadanos particulares aficionados emitían sus comentarios, Rogaciano Arias escribe al 

presidente Cárdenas el 17 de diciembre de 1937 que presenció el segundo y el cuarto juegos de 

polo en San Francisco, California, Estados Unidos y:    

“…sugiere dotar a los equipo con caballos de buena rienda  y cuando jueguen en partes bajas  que sean 
caballos de la costa, para no fatigarlos en exceso. […] Para poder triunfar, nuestro equipo de polo 
necesita ser dotado de buenos caballos […] y que consigna el rumor de que si perdieron  en el tercero y 
cuarto encuentros fue debido a las bebidas alcohólicas y que por sí o por no debe advertírseles que se 
abstengan de hacer uso de ellas.”60 
 

                                                 
56 Revista del Ejército y de la Marina, editada por la Escuela Superior de Guerra, Octubre de 1934, México, D. F. 
57 Ibidem 
58 AGN LCR, Caja 678, exp., 532.57. Carta de  Harold H. burton a Lázaro Cárdenas 
59 Revista del Ejército y de la Marina, México, D. F. Octubre de 1934 
60 AGN LCR, Caja 678 exp., 532.57. Carta de Rogaciano Arias a Lázaro Cárdenas 
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En 1938 se creó por instrucciones del General Amaro, el cuerpo de instructores especialistas de 

equitación  que dependió directamente de la Dirección de Remonta y Veterinaria y al que podían 

ingresar los aspirantes que aprobaran con éxito ciertas pruebas comprobatorias de sus aptitudes 

ante una comisión de jefes que se encargarían de  calificarlos y en el articulo quinto expresa que la 

Secretaría de la Defensa Nacional fijaría  la asignación especial que percibirán sus componentes.61 

Nava Castillo presentó y aprobó los exámenes correspondientes para obtener el ingreso a dicho 

cuerpo. Sin embargo, hasta 1940 reclamó el pago de su asignación como especialista, que ese año 

le fue denegado ya que la partida presupuestal se encontraba agotada.  

En 1942 un equipo militar mexicano, bajo el nombre de “Selección México”, contendió en Perú 

y Argentina, logrando resonantes éxitos, especialmente valiosos fueron los logrados contra los 

argentinos ya que ese país se consideraba la tierra de los mejores polistas.  

En Perú se ganaron tres trofeos62 y su actuación en Argentina fue evaluada en todos los aspectos 

por el embajador de México, Octavio Reyes Spíndola, quien informó al presidente Ávila 

Camacho: 

 “…el equipo militar mexicano constituyó una verdadera revelación […] la opinión general los 
consideraba como fáciles de ser dominados por cualquier equipo argentino de segunda categoría […] el 
primer partido atrajo más de veinte mil espectadores, nuestros jugadores se impusieron a fuerza de 
tenacidad y corazón, no estaban aclimatados ni acostumbrados  a sus  montas, bochas, tacos, luz y 
césped. Se impusieron por su juego técnico y efectivo caracterizado por una limpieza irrefutable. 
Jugaron contra los clubes, Santa Inés, Caranchos, Coronel Suárez e Indios. Todos los componentes se 
distinguieron durante sus actuaciones en la cancha por su decisión  y técnica, acertadamente activos y 
con elevado espíritu de combate.  Se adjudicaron dos de los tres trofeos disputados en la temporada: la 
Copa Presidente Castillo y la de Handicap, provincia de Buenos Aires. Jefe de la delegación Mayor 
Waldo Romo Castro, Capitán del equipo Mayor Antonio Nava Castillo y sus integrantes, Mayor Gracia, 
Capitán Ramos Sesma y Subtenientes Gracida, Cisneros y Grijalva. Dieron cátedra de caballerosidad.  El 
Sr. Presidente Castillo comunica a usted la próxima visita a México del equipo de polo militar argentino 
y la Asociación de este deporte, la de un equipo civil probablemente “El Trébol” campeón argentino por 
cuatro años consecutivos. Felicito a usted por este triunfo tan completo para México, solo me resta 
solicitar de la benevolencia de usted que, si a bien lo tiene, se sirva ordenar un merecido premio para 
este grupo de mexicanos que supieron colocar tan alto el pabellón de nuestro México.”63 
 
Probablemente éste fue el punto más alto alcanzado por un equipo mexicano en competencias 

internacionales, detrás  de la obtención de la medalla olímpica, pero  como con  todo 

acontecimiento relevante, se colgaron de él numerosos políticos,  felicitando al mayor Waldo 

Romo Castro, por el triunfo alcanzado: 

“Felicitaciones por la labor realizada en el extranjero al llevar el mensaje de paz y trabajo que nuestro 
país puso en sus manos. Carlos A. Madrazo, Director Gral. de Acción Social del Deporte del D. F.”  

                                                 
61 Cravioto, Op. Cit., 
62 AGN MAC, Exp. 532/45 
63 AGN MAC, Caja 532/45 
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“Felicitaciones, triunfo alcanzado. Dip. Ángel Corzo Molina.” 
“Felicitaciones por su regreso. General Simón Díaz Estrada Cdte. 14ª. Zona militar Aguascalientes.”  
“Felicitaciones por su regreso al país. General de brigada J. Fernando Ramírez  Director General de 
Correos y Telégrafos” 
“Felicitaciones por su arribo al país y los triunfos obtenidos. Capitán Leopoldo Ramírez Setién, Oficial 
Mayor del Gobierno de Zacatecas” 
“Felicitaciones triunfo alcanzado. Armando Z. Ostos,  Magistrado del H. Tribunal  Superior de Justicia 
del D. F. y Territorios Federales.” 64 
“El Coronel Rodolfo Sánchez Taboada, Gobernador del Territorio Norte de Baja California,  envía un 
recorte de la prensa americana que da cuenta de los triunfos que obtuvo el equipo de polo.” 
Enviaron también sus felicitaciones:  
 
“…El Coronel Ramón Mendizábal de la Fuente, Comandante del 40º Batallón de Ciudad  Juárez, 
Chihuahua. Vicente L. Benítez Ministro de México en Nicaragua. El “Kid Guerrero”, profesor de boxeo 
de la Jefatura de Policía del Distrito  Federal. Fernando Corella Miranda, Comandante del Resguardo 
Aduanal Fronterizo en Tecate, Baja California y Armando Z. Ostos Magistrado del H. Tribunal  Superior 
de Justicia del Distrito Federal y Territorios Federales.65 
 
El Mayor Romo Castro, sin embargo, cuando fue solicitado para conceder una entrevista a la 

revista “ASÍ” por su director Gregorio Ortega, solicitó  “que sea en compañía del Señor Mayor 

Antonio Nava Castillo como capitán del equipo y mejor conocedor.”66 

Queda claro entonces, que en el sector militar, el juego de polo, y en general todos los deportes 

eran medios para que los practicantes destacados,  alcanzaran  una mejor posición dentro del 

escalafón, y ocasión propicia para que cuando se lograba el triunfo, los altos mandos y el mundo 

diplomático y la afición que iba creciendo, proclamaran la superioridad de nuestro ejército a la vez 

que se consideraban los encuentros internacionales un indicio de buena voluntad.  

El polo tuvo dos momentos de verdadero impulso, cuando el General Amaro alcanzó la 

Oficialía Mayor y luego la Sub Secretaría de Guerra, desde esa situación inmejorable, prestó todo 

su apoyo moral y económico. El  otro fue cuando el General Ávila Camacho llegó a la Presidencia 

de la República y dio un impulso decidido al deporte. Como lo manifiesta  el siguiente párrafo 

extractado de un memorando de Nazario S. Ortiz Garza, por entonces Gerente General de la 

Compañía Nacional Distribuidora y Reguladora: 

“…con fecha 1º de julio de 1946 se entregó previo recibo  al Tte. Corl. Antonio Nava Castillo la 
cantidad de $187,000.00 destinada a la compra de ganado caballar, debiéndose cargar esa suma a las 
utilidades del vapor “Tabasco”, propiedad del gobierno federal.”67 
 

                                                 
64 Íbidem 
65 AGN MAC, Caja 108 exp. 121.1/190 
66 AGN MAC, 532/45 
67 AGN MAC, caja 107  exp., 120.1/40 
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 Vale la pena comentar algo de la personalidad deportiva de Ávila Camacho. Apunta el mayor 

Contreras que: 

 “…El juego de polo es muy interesante y jugarlo es sensacional. Sensacional también porque el General 
Manuel Ávila Camacho es el promotor.”68  
 

Ávila Camacho era un jugador activo con handicap de dos metas. Un artículo del Reader´s 

Digest de febrero de 1941, poco antes de su destape comenta que:  

 
“…Se unió a la revolución en 1917, ascendió rápidamente y llego a General Brigadier a los 27 años de 
edad. Sus oponentes políticos lo apodaban “El soldado desconocido” ya que su especialidad era la 
persuasión,  en lugar de combatir a los generales rebeldes, los pacificaba con agradable conversación y 
promesas que, cosa rara, cumplía. Cárdenas lo designa Secretario de la Defensa Nacional en 1937. Dos 
años después lo hace General de División. Ávila Camacho declinó modestamente el título, diciendo que 
prefería esperar hasta que otros militares merecedores hubieran sido ascendidos. Los caballos y el polo 
son sus diversiones favoritas. Su caballo de alta escuela “Pavo” fue llevado a la exposición de caballos 
en Nueva York el año pasado. Ávila Camacho ha jugado polo frecuentemente en Texas, con una 
clasificación de dos metas y es amigo de Winston Guest, Cecil Smith y otras estrellas polistas de los 
Estados Unidos”.  
Además de el “Pavo” tenía otro caballo muy estimado llamado “Kamcia” El teniente Coronel 

Gabriel Gracida estaba comisionado  para que manejara estos y otros caballos de su propiedad, 

que mantenía en el Colegio Militar y en las caballerizas presidenciales.  

“…Gracida se presentó muchas veces en diversos países para exhibir a los animales en educación y 
obediencia. Generalmente aparecía en traje de charro. Cuando el “Pavo” murió, Gracida mando disecar 
su cabeza. Kamcia terminó como regalo en  Arabia, donde a cambio le dieron  una docena de 
caballos.”69  
 
Estos caballos y su jinete le dieron enormes satisfacciones70 
 
“En  el concurso hípico celebrado en Nueva York  tuve el placer de aplaudir la ovación de más de quince 
mil almas a su famoso corcel “El Pavo”, maravilloso en todos sus pasos y amparado por la técnica de su 
excepcional jinete.” 
“Solicitamos que el Teniente Gracida concurra a la exposición anual en Forth  Worth, Texas del 7 al 16 
de marzo próximo.”  
“Uno de los elementos más brillantes lo tenemos en el Teniente de Caballería don Gabriel Gracida, 
montando “el Pavo”. Se le hace una invitación a la exposición anual con todos los gastos pagados.” 
“Nuestros caballistas se distinguen y crean un ambiente de simpatía por nuestro país y dejan el nombre 
de México bien puesto.” 
“John Hay Withney tuvo la fortuna de encontrar una película del caballo el “Pavo” tomada durante la 
exhibición en el Madison Square Garden. Estima que le gustara conservar la  copia que le envía.” 

 

                                                 
68 Félix Contreras, Armando, Mayor retirado de caballería, Sed de triunfo, Asociación del Heroico Colegio Militar,      
    Popotla, México, 2005  
69 Íbidem 
70 AGN MAC, Caja 108, exp., 532.1/1 
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Una innovación mundial  en el polo debida a Nava Castillo hizo, fue el  usar los estribos cortos 

para tener un mejor apoyo, pero como toda innovación, fue cuestionada antes de ser aceptada, el 

General Casillas, dice: 

“…En el polo hay que considerar la velocidad y la seguridad del jinete en los cambios rápidos, como el 
arrancar, el voltear, etc. Así como la aplicación eficaz de las ayudas en los giros a radio corto o largo, 
por lo mismo los estribos deben ser un poco más largos todavía que los usados en las carreras de 
obstáculos, aunque realmente no se puede establecer una regla general, ya que la longitud de los estribos 
depende del estilo particular de cada uno, y así en un mismo partido de polo algunos jugadores dan la 
impresión de llevar sus estribos muy largos y otros muy cortos, parece sin embargo que el termino medio 
es el mejor.”71 
 
Al  mismo autor debemos un artículo donde evaluó  a los mejores jugadores de polo del  

momento: 

“…El Mayor Antonio Nava Castillo (Valor 6 metas) es en estos momentos nuestro valor máximo. 
Escrupuloso de sus caballos, de su cuidado físico y de su entrenamiento. No lo he visto nunca meter un 
caballo mal educado a un juego serio. Tiene muy buena mano y maneja con extrema suavidad a sus 
caballos, no es jugador que guste de cargar, pero aprovecha con habilidad la velocidad de sus caballos, 
posee viva imaginación y la emplea astutamente. Golpea con efectividad por todos lados y domina 
mucho el juego.”72 
 
Y consigna su astucia  en el juego y su agudeza mental 
 
“…Cierta vez refereaba yo [Casillas] y Nava cayó sin consecuencias del caballo. Como eso no ameritaba 
que se suspendiera el juego por no haber sufrido lastimadura seria y como él viera que su meta peligraba, 
fingió desmayarse y me obligó a detener el juego, lo que le permitió tiempo para reponerse, montar  y 
defender su meta.”73   
 
Sus caballos predilectos: “Sus mejores caballos fueron El Barril, Corsario, Sherezada y La 

Lucrecia.”74  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
71 Casillas, Luis R., La equitación moderna y su metodología, editorial Cultura, México, 1935, 261 pp., Ils., fig. p. 17 
72 Casillas, Luis R., “El Deporte de los Reyes” en Revista El Caballo, Tomo I, Nos. 11 y 12, Noviembre y Diciembre   
    de 1939, México, D. F.  
73 Íbidem 
74 Márquez, Op. Cit., 
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3.4. La medalla 

 
A mediados de la década de los 30´s, el mundo estaba  cambiando aceleradamente y se 

aprestaba a entrar en una nueva era. Ocurrieron acontecimientos relevantes en Francia, donde los 

proletarios, se negaron a trabajar más de cuarenta horas a la semana, para escándalo de la 

burguesía.  En Gran Bretaña, se desató una crisis cuando Eduardo VIII renunció al trono por el 

amor de una mujer divorciada,  Keynes publicó La Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el 

Dinero. En la  Unión Soviética, se desató una cruel  purga entre la vieja guardia bolchevique y 

León Trotsky llegó a México, creyendo hallarse a salvo  de los propósitos vengativos de Stalin. En 

los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, fue  reelegido como Presidente, los cines se 

llenaban para ver a Charles Chaplin en "Tiempos modernos" el  best-seller de 1936 fue una novela 

llamada "Lo que el viento se llevó" y  en  España, se desató la guerra civil. 

 Ahora sabemos que con estos y otros cambios murió una época y nació una nueva concepción 

del mundo.  

México estaba entrando a una etapa de modernización, pero la  vida, pese a todo era barata. La 

televisión en México estaba en etapa experimental, no iniciaría sino hasta 1950 y la radio estaba 

apenas impulsándose.  

“…Un aparato marca “RCA Víctor” de mesa se compraba por $49.00 pesos,  los cigarros "Elegantes” 
tenían un costo de $0.15,  su competencia eran los “Montecarlo”. Se anunciaba la introducción a México 
del motor “Ford” de 8 cilindros, la novedad en autos. Mientras la mueblería “Lerdo Chiquito” anunciaba 
una recámara de ocho piezas por sólo $150.00,  una bicicleta “Gloria”,   la más ligera se compraba por 
sólo $0.50 diarios. En el “Palacio de Hierro” se vendía un traje del más fino casimir ingles,  de tres 
piezas,  recto o cruzado en todas las tallas a sólo $39.00 y para complementarlo, unos zapatos estilo 
español en el rango de  $9.90 a $16.50. Para viajar a Europa se empleaban los lujosos trasatlánticos de la 
línea Hamburg-América-Line llamados el “Orinoco” y el “Iberia, que sólo hacían catorce días, 
empleando la ruta Veracruz-La Habana-Nueva York- Hamburgo.”75  
 
Gobernaba el país el General Lázaro Cárdenas, que había  sido Gobernador de Michoacán, 

presidente y cofundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR)  Secretario de Estado y  

creador del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecedente del actual Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) era un hombre de a caballo y aunque no era jugador de polo, 

brindó todo su apoyo a la delegación deportiva que marchó a las olimpiadas en  Berlín. 

Los  juegos olímpicos de 1936 se inauguraron el primero de agosto, en Berlín con la presencia 

del fürer Adolfo Hitler. Se recuerdan a nivel mundial por el logro  de Jesse Owens, un atleta 

norteamericano negro que ganó cuatro medallas de oro en: Carreras de cien y doscientos metros, 

                                                 
75 Diario “La Afición. Deportes y Toros” Año VI, 1936, Julio-Octubre, México, D. F.  
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salto de longitud y carrera de relevos 4 x 100 m. En Salto de longitud se impuso al atleta local 

Lutz Long,  esto motivó que  Adolfo Hitler, abandonara la tribuna para no verse obligado a 

saludar a un atleta de color. Para México,  serán también recordadas por las tres medallas de 

bronce obtenidas por  los equipos de  básquetbol —que hizo su aparición como deporte 

olímpico—  y polo, y por la del popular boxeador Fidel “Fidelón” Ortiz.  

Quince años pasaron para  que los elementos militares que venían dedicándose al polo desde 

1921, lograran conformar un equipo de alto nivel, capaz de competir en la olimpiada. Del 

semillero cultivado en esos años fueron seleccionados el Capitán Antonio Nava Castillo, con valor 

de 6 metas, que actuó como capitán del equipo, el Mayor Juan Gracia Zazueta y    el Capitán 

Alberto Ramos Sesma, ambos con valor de 5 metas, el Capitán Miguel  Zavalgoitia, con valor de 4 

metas y  Julio Mueller, con valor de 6 metas, que era civil, y a quien  se le concedió el grado de 

Mayor Auxiliar para que se integrara al equipo nacional. Alfinio Flores, entendido caballista y 

gran conocedor de  polo, con valor de 4 metas,   fungió  como Director Técnico y el  doctor 

Alfonso Arzabe fue el Veterinario responsable de la caballada.  

“…Pero, antes de partir, la selección mexicana debería ser sometida a una prueba para demostrar si está 
capacitada o no para acudir a una competencia como los Juegos Olímpicos. Se concertó así una serie de 
tres partidos contra una fuerte escuadra de los Estados Unidos, el equipo texano de Fort Sam Houston, 
integrada por  cuatro de los mejores polistas de la Unión Americana: Cusak, Walker, McGimlev y 
Kieffer. México sale avante del compromiso. Vence en dos ocasiones. Pierde la restante. Los juegos se 
disputan a finales de mayo en el Campo Marte.”76  
 
Los integrantes del equipo, visitaron al General Amaro, pionero del deporte y en la plática 

comenzaron a plantearle hipotéticas situaciones tales como: 

 “—Mi general, y si se lastima Sesma, ¿qué podemos hacer? 
— Pues meten a Gracia. 
— Entendido,  ¿y si se lastima Gracia? 
— Pueden  meter a Mueller 
— Sí mi general, entendido 
— ¿Y si se lastima Nava?  
— ¡Si Nava se lastima se regresan porque no hay nada que hacer!”77 
 
En el Parque Asturias, el General Manuel Ávila Camacho, Secretario de Guerra y Marina, en 

representación del Presidente Cárdenas, entregó a Tirso Hernández, en su carácter de presidente 

del Comité Olímpico, la bandera nacional,  Arévalo Varela fue designado por Lázaro Cárdenas 

Jefe de la Delegación. La delegación estaba compuesta por 63 personas, de las cuales 34 eran 

competidores y 29 directivos y auxiliares. Esta comitiva, debería estar presente el primero de 

                                                 
76 Márquez, Op. cit. 
77  Nava Herrera, Marco Antonio. Entrevista. 
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agosto en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Inició el viaje por tren, rumbo a 

Veracruz y en el puerto, la mayoría de los deportistas se embarcó en el vapor “Orinoco” excepto 

los equipos ecuestres y de polo que lo hicieron en el buque alemán “El Saar”, en el que viajaron 

también los caballos. 

Sólo 17 caballos. Grave error de cálculo que se reflejaría durante la competencia, pues se 

recomienda que, cuando menos, cada uno de los cuatro integrantes de un equipo de polo  disponga 

de un caballo por cada período de juego. Y éstos son seis, lo que hace un total de 24 equinos por 

equipo. Argentina se presentó a la competencia con cuarenta corceles.  

Las noticias de la XI Olimpiada fueron cubiertas en México principalmente por el  diario “La 

afición Deportes y Toros”78, cuyo enviado especial “Fray Nano”, todos los días mandaba  sus 

impresiones por medio de cable transoceánico.  

 El jueves     2 de julio: El “Orinoco” zarpó ayer a las 6:00 p. m. llevando a bordo a nuestros atletas. 
El domingo 5 de julio: La selección olímpica llegó ayer a La Habana. 
El viernes  10 de julio: La delegación se compone de 63 personas, 34 competidores y 29 auxiliares   
                                     y directivos. En polo hay esperanzas de obtener el tercer lugar mínimo 
El sábado 1º de agosto: Día de fiesta deportiva. Hoy serán inaugurados los Juegos Olímpicos. Y hay               
                                      risas por doquier. 
Domingo 2 de agosto: “Con honor regresaremos nuestra bandera” declara el Gral. Tirso Hernández, jefe 
de la delegación olímpica mexicana.”  “La delegación mexicana fiel a su tradición de bizarras proezas 
llevará el pabellón  patrio con honor  durante la lid deportiva, con la convicción de que no se trata de 
ganar medallas de oro sino de difundir el concepto de caballerosidad mexicana;  con gran orgullo entraré 
al estadio de Berlín con la bandera de México,  constituyendo este acto un  momento feliz, pues significa 
mucho para mí poder llevarla personalmente en la capital de este gran pueblo alemán. Los militares y 
restantes miembros de la delegación prometen llevarla a México con honor”. 
 
Esta declaración del General Tirso Hernández ilustra  el sentimiento imperante, de que,  aunque 

en polo ya  se habían  ganado encuentros contra Estados Unidos, Argentina, Perú y Chile, 

demostrando cuando menos igualdad de condiciones, cuando no franca superioridad, nuestro 

objetivo no era más que  afianzar la amistad entre los pueblos, nuestros deportistas serían  los 

embajadores de la buena voluntad, que derrochando  gentileza y caballerosidad  pondrían  en alto 

el nombre de México. El  triunfo sería  buscado, pero no era tan importante.  

Los Equipos de polo participantes fueron: Hungría, Alemania, Argentina, Inglaterra y  México. 

Se formaron dos grupos, en el primero estuvieron Argentina, Inglaterra y  México, y  en el 

segundo, Alemania y Hungría. Jugarían todos contra todos y los puntos por partido ganado 

determinarían la clasificación final. Ya de entrada, se daba  por descontada la superioridad de los 

equipos de Inglaterra y Argentina, que derrotarían a México; pero en el segundo grupo, también 

                                                 
78 Diario “La afición Deportes y Toros” 1936, Julio-Octubre 
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era opinión generalizada que Alemania triunfaría sobre Hungría y así México tendría 

posibilidades, buenas posibilidades de obtener cuando menos el tercer lugar y conquistar una 

medalla. 

En una de sus entregas, Fray Nano, describe sus impresiones del inicio de los juegos: 

“…La olimpiada empezó con un fracaso sonado para México, durante los días iniciales, sentí a mi 
alrededor un ambiente de que nos tenían lástima o de que cuando menos no les preocupábamos en lo 
más mínimo; el único consuelo es que nos creen buenos para el Polo.”79 

 
El lunes 3 de agosto el equipo de México se enfrentó al de  Inglaterra y Fray Nano, 

escuetamente informa de los resultados: “En el primer partido México jugó contra Inglaterra. 

Ganó Inglaterra 2-0. Tiene mejores caballos”80. Otro narrador dijo: 

“…México e Inglaterra sostienen un cerrado encuentro en el que los ingleses mantienen la delantera; 4-3 
en el tercer periodo, 7-4 en el cuarto, 13-8 en el quinto, pero en el sexto... cuando más cansados parecen 
encontrarse los caballos mexicanos —los polistas ingleses han cambiado de caballo en cada periodo— 
más intenso se hace el acoso sobre la portería británica y se acercan al marcador: 13-11. Pero acaba el 
tiempo para los pupilos del Coronel Flores.”81 
 
El General Luis R. Casillas ofrece una  vívida descripción del  encuentro: 

“…Vi luchar a los nuestros contra lo mejor del mundo. Recuerdo aún con emoción los momentos 
maravillosos en que la fibra, la fuerza de la raza y de clase se imponían a la técnica y a la mejor 
caballada de otros equipos. México jugaba contra los ingleses la cuarta entrada. Los nuestros estaban 
descontrolados, Gracia no había descifrado la incógnita. De pronto despertó, secundando las jugadas de 
Nava y la fuerza arrolladora que Sesma ponía en cada lance hizo que todo cambiara. Los mexicanos 
comenzaron a anotar goles, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para perder al final, pero con honra y el público 
conoció a los mexicanos, apáticos, pero con nervios de acero y corazón de león.”82 
 

  El miércoles 5 de agosto, México contendió contra Argentina. No hubo nada que hacer, la 

superioridad argentina se manifestó en el marcador, 15 - 5. Fray Nano comentó; “Nuestros jinetes 

son arrojados, pero Sesma, impetuoso, descuidó la defensa por irse al ataque.”83 

 Como se esperaba, Hungría también ha sido derrotada por Inglaterra y Argentina, así que el 

ganador de hoy, viernes 7 de agosto será medallista olímpico.  

“…y arremeten los mazos mexicanos. Y van sus caballos a todo galope, y vuela la bocha  y cae una y 
otra vez la meta húngara. El público festeja cada gol mexicano. Y son ya 16 festejos cuando muere el 
quinto periodo y todo mundo ríe. Sexto y último periodo del juego, por la medalla de bronce. 
—México 16, Hungría 0— Intempestivamente los extenuados caballos mexicanos decidieron que había 
sido suficiente y se pararon. Desesperados sus jinetes se apearon y comenzaron a jalarles las riendas, 
pero nada. El Fürer disimula la sonrisa. Con la mano derecha, enguantada, Adolfo Hitler se cubre la 
boca. Pero atruena, en cambio, la estruendosa carcajada de quien fuera As de la aviación alemana 

                                                 
79 Íbidem 
80 Íbidem 
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82 Casillas, “El Deporte de los Reyes”, Op. cit..  
83 Diario “La afición Deportes y Toros” 1936, Julio-Octubre 
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durante la I Guerra Mundial,  Herman Wilhelm Goering, ahora uno de los principales colaboradores del 
caudillo en el gobierno del III Reich. Y todo mundo ríe.  
Queda indefensa la portería mexicana. Anota Hungría 16-1. La conocida fobia del Fürer hacia los 
húngaros no le impide disfrutar de la cómica escena, jalan los jinetes mexicanos por la cola a sus 
cabalgaduras, pero nada, otra anotación de Hungría, 16-2, el asedio es agobiante durante esos minutos 
finales, pero no permiten los mexicanos un gol más ¡Victoria! ¡Medalla de Bronce! Estalla la gritería, 
cien mil espectadores alzan los brazos jubilosos y saludan como suya la victoria mexicana.”84 
 
Minutos después, el público presenció cómo Argentina —guiada por Carlos Zabala, el mejor 

jugador del torneo— venció a Inglaterra por 11-7 y conquistó la medalla de oro. Así terminó 

aquella competencia olímpica de 1936 cuando el polo por tercera y última vez fue  convocado 

como deporte oficial. Pues la primera fue en Amberes 1920, cuando, al finalizar la I Guerra 

Mundial, se reanudaron las olimpiadas. La segunda vez fue en Paris, en  1924 cuando Argentina 

venció  a Estados Unidos para lograr el título. Y luego,  en 1936 se anunció que el polo volvería a 

ser deporte Olímpico. Después, se consideró que resultaba muy oneroso el traslado de equipos con 

tan gran número de caballos y se decidió suprimirlo de los juegos. 

El General Casillas hace algunas consideraciones sobre algunos de los militares integrantes de 

aquel equipo, excluyendo  a Julio Muller Lieja, civil al que para poder participar, se le dio el grado 

de Mayor Auxiliar. 

“Capitán Alberto Ramos Sesma. Valor 5 metas. 
Considerado en Berlín un gran jugador y dada su juventud, llegará a ser de gran renombre internacional. 
Domina el juego, cubre, carga y ataca; todo con mucha  fibra. Es el jugador más emotivo y valiente con 
el que contamos. 
 Mayor Juan Gracia. Valor 5 metas. 
Es nuestro más viejo adalid, aún en primera fila. En el momento oportuno surge el descendiente de 
guerreros yaquis y hace jugadas formidables, que remata haciendo metas a veces fantásticas, por ángulos 
inverosímiles. Serio, correcto, sano de espíritu, cuidadoso de su entrenamiento y abstemio absoluto. 
Domina como ninguno el golpe bajo el cuello por ambos lados. 
Capitán Miguel Zavalgoitia. Valor 4 metas.  
Jugador sereno, reposado, muy serio, buen deportista, correcto y muy dedicado. 
Mayor Antonio Nava Castillo.  Valor 6 metas. 
Es en estos momentos nuestro valor máximo. Tiene muy buena mano y maneja con extrema suavidad a 
sus caballos, no es jugador que guste de cargar, pero aprovecha con habilidad la velocidad de sus 
caballos, posee viva imaginación y la emplea astutamente. Golpea con efectividad por todos lados y 
domina mucho el juego.”85 
 
Al conocerse que el equipo deportivo mexicano había logrado ganar tres medallas, se empezó a 

preparar una entusiasta recepción; en la que participaría la reina de los deportistas y 300 

embajadoras más y grandes contingentes deportivos  harían un festival en el Parque Venustiano 

                                                 
84 Márquez, Op. cit.. 
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Carranza. Poco antes de su llegada a Veracruz se preparó  un baile de gala en su honor y en el 

puerto mismo, una recepción oficial.  

El Diario “La Afición” consigna el sábado 19 de septiembre que “La delegación olímpica fue 

objeto de apoteósico recibimiento a su llegada. Fueron cerca de diez mil  personas a darles la 

bienvenida”86 

La Revista Militar Deportiva,  comento que: 

“…El polo requiere el valor,  valor a toda prueba, si, pero el valor sereno y consciente del que se 
enfrenta al peligro seguro de vencerlo por medio de su destreza y sangre fría. El polo ha menester, no de 
temperamentos alocados, de héroes de leyenda, sino de almas templadas, de corazones bien puestos”.87 
 

La Importancia del polo 
 

El juego de polo, como se ha dicho, es demasiado caro, para su práctica, son necesarios crecidos 

recursos que no están al alcance de todos. Entonces ¿Por qué en  México tuvo tal relevancia? Y lo 

que parece un contrasentido, un juego caro, practicado por la elite, en el  país fue cultivado entre 

un ejército  popular y en aquellos tiempos mal pagado, ¿Cuál fue la razón?      

 “La Revolución se hizo a caballo” y algunos de los militares  sobrevivientes a la guerra, 

lograron hacerse con el control político y tenían en sus manos el destino del país, otros accedieron 

a puestos y cargos importantes. Ellos fueron los últimos hombres de a caballo que habían luchado 

en ella. En un país como el nuestro, con tradición de chinacos,  charros y  buenos jinetes, los 

militares sobre todo los de caballería, amaban y fomentaban la cultura del caballo. 

Cuando esa generación alcanzó el poder, comenzó a adoctrinar a los  jóvenes oficiales 

egresados de las escuelas militares para que se convirtieran  en un apoyo del gobierno y no en un 

elemento opositor y encontraron que el  polo podía cumplir una función capaz de ayudar a 

mantener la disciplina militar y  apaciguar el temperamento y las ansias de la guerra de los 

oficiales y la tropa y  podría contribuir en cierta medida a evitar futuras sublevaciones, por lo que 

se interesaron en fomentar la práctica de tan vistoso y espectacular deporte.  

Claro está que ya  como funcionarios, dieron todo el apoyo posible al deporte, canalizándolo en 

el presupuesto destinado al ejército, institución donde la diferencia de clases sociales y 

económicas desaparecía y solo contaban las aptitudes para el deporte, abriendo un camino  

novedoso para destacar en la carrera militar.  

                                                 
86 Diario “La afición Deportes y Toros” 1936, Julio-Octubre 
87 Revista militar deportiva, Tomo I,  Numero 12, diciembre de 1927,  México, D. F. 
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Además, cuando el presupuesto quedaba corto, se echaba mano de recursos manejados 

discrecionalmente, los Ferrocarriles Nacionales, la Lotería Nacional y  Las Aduanas fueron 

generosas fuentes de  apoyo a un deporte en el que el país podía competir y eventualmente ganar 

a naciones ricas y poderosas o a las que por tradición se consideraba como cuna de los mejores 

jugadores del mundo. De esta manera quedaba de manifiesto que un país pobre como el nuestro,  

podía a base de disciplina, esfuerzo, pundonor y coraje,  superar a aquellos que dedicaban gran 

cantidad de recursos al polo, brindando a los aficionados  un sentimiento de satisfacción y un 

motivo de orgullo.  
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Capítulo 4.  La política 

 
4.1. El papel del partido  

 
En 1929, con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) culminó un proceso 

político iniciado por Calles a raíz del asesinato del Presidente Electo Obregón,  se  intentaba pasar 

de la condición  de país de un hombre a la de país de  instituciones. El  partido conciliaría los 

diversos intereses y criterios  de las organizaciones políticas revolucionarias del momento.  Se 

trataba también de evitar, en lo futuro, sangrientas luchas por cuestiones de política y de contener 

las presiones derivadas de la crisis económica mundial, de la  lucha religiosa y de que las fuerzas 

reaccionarias no lograran detener el cambio revolucionario. Para esto: 

“…Sólo en una arquitectura institucional podían integrarse uno a uno los grupos políticos dispersos que 
amenazaban la estabilidad del sistema. La creación de un partido era también la única alternativa que le 
quedaba a Calles para seguir ejerciendo un manejo político fuera del recinto presidencial. Sabía que los 
futuros presidentes necesitarían de su ayuda constante y su consejo para poder gobernar.88 
 
Conforme a sus estatutos, el objetivo del  partido era: 

“…Mantener una disciplina de sostén al orden legal mediante la unificación de los elementos 
revolucionarios del país; así como definir y consolidar la doctrina y las conquistas de la Revolución, 
llevando a los puestos de representación popular a quienes garanticen sus postulados y las aspiraciones 
populares. […] luchará por hacer cada vez más efectivos la libertad de sufragio y el triunfo de las 
mayorías en los comicios y   procurará la estabilidad de los gobiernos emanados de su acción política, 
velará […] que los gobiernos que emanen del Partido dediquen  sus mayores energías a la 
reconstrucción nacional, atiendan la organización económica y el saneamiento de las finanzas; […]  
pugnará  porque la integración de los gobiernos se haga con hombres de ideología revolucionaria.”89 

 
En los hechos, el  partido sirvió como un instrumento de intermediación con la sociedad 

canalizando  las demandas de bienes materiales, de servicios y  de acción política por medio de 

los representantes populares. Las elecciones fueron la demostración formal de la  democracia y el 

hecho de que los candidatos del partido fueran los ganadores, impulsaba la disciplina entre sus 

miembros y el deseo de pertenencia de quienes no lo eran. Aunque podía existir  oposición al 

gobierno, ésta se daba dentro de los mecanismos establecidos. Fuera del partido no había opción 

de llegar a cargos de representación popular. 

El aparato ideológico en general, y las instituciones educativas y culturales, así como los 

medios de comunicación, fueron poderosos instrumentos de legitimación y sustento del sistema, 

exaltando los logros y beneficios alcanzados y minimizando  los problemas e insuficiencias. La 

                                                 
88 Vázquez, Op. cit.. p. 229  
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educación básica se encargó de difundir los valores e interpretaciones de la Revolución, y los 

políticos en campaña frecuentemente afirmaban que no tenían otro ideario que el de la 

“Revolución Mexicana”. 

Hemos de concordar con Cossío Villegas, en que:  

“…Tres importantísimas funciones desempeñó inicialmente el partido oficial al fundarse en 1929 con el 
nombre de Partido Nacional Revolucionario: contener el desgajamiento del grupo revolucionario, 
instaurar un sistema civilizado de dirimir las luchas por el poder y dar un alcance nacional a la acción 
político-administrativa para lograr las metas de la Revolución Mexicana.”90 
 
En 1938, bajo el régimen del Presidente Cárdenas, se decidió cambiar la denominación del 

PRM por Partido Nacional Revolucionario (PNR) con dos importantes cambios en su estructura 

interna: la incorporación de los militares a uno de sus sectores y la integración de un nuevo y 

creciente tipo de organización,  la popular, a la que era necesario darle espacios de 

representación, para que “llevaran su voz a las más altas tribunas del país”. Mediante una 

iniciativa enviada al congreso, se aprobó un estatuto jurídico para los empleados 

gubernamentales, que fueron así el primer antecedente de lo que sería la clase media organizada 

en el PNR. Poco después, en 1940, ya bajo el régimen de Manuel Ávila Camacho desapareció el 

sector militar, incorporándose sus miembros, en forma individual,   al sector popular del partido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
90 Cossío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, las posibilidades del cambio, Ed. Joaquín Mortiz,  México,  
    1976, 116 pp., p.35 
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4.2. Aprendiendo 

 

Por esos mismos años, surgió en la política poblana un controvertido personaje: el General 

Maximino Ávila Camacho. Apoyado por Lázaro Cárdenas, fue nombrado comandante de la XIX 

Zona Militar, como parte del proceso de depuración de elementos militares callistas opuestos a su 

régimen, y desde esta posición organizó las bases de lo que sería su estructura de poder en el 

estado. El  apoyo que recibió, se explica como parte del ascenso de su hermano Manuel, quien fue  

subalterno y hombre de confianza de Cárdenas,  y fue también Secretario de Guerra y Marina en 

1935. Maximino ingresó a fines de 1912  como miembro  de la 15ª antigüedad a la Escuela 

Nacional de Aspirantes y solicitó su baja en  febrero de 1913.91  En 1914 se incorporó a la 

Revolución Constitucionalista y para 1929 era ya General de Brigada, ascendiendo a General de 

División  en 1940. Ejerció como  Gobernador de Puebla de 1937 a 1941.  

El  General: 

“…Unificó a la clase política local en el llamado “Pacto de Honor” de 1939, por el que se comprometía 
a constituir un grupo político cerrado y evitar la injerencia de personas ajenas al estado en sus asuntos 
políticos. Este pacto tuvo especial importancia cuando se trató de su propia sucesión, pues formó una 
comisión que se encargó del proceso con el nombre de Comité Directivo Electoral, presidido por 
Gonzalo Bautista Castillo; y como miembros Carlos I. Betancourt, del sector popular, Antonio Nava 
Castillo, del sector militar; Aarón Merino Fernández, del sector agrario, Gustavo Díaz Ordaz, del sector 
laboral y Fausto M. Ortega, representante de los diputados. En este comité está la clave de la 
gobernabilidad que logró en Puebla el grupo avilacamachista en las siguientes décadas; cinco de sus 
integrantes habrían de ser gobernadores del estado y el restante, presidente de México. Veinte años en el 
poder.”92  

 
El diario “Excelsior” del  4 de enero de 1939,  dice al respecto que al renunciar Francisco J. 

Mújica, Rafael Sánchez Tapia y Manuel Ávila Camacho a sus puestos para quedar en libertad de 

actuar o no en política;  “En Puebla, el 3 de enero se reunió un numeroso grupo de personalidades 

para examinar el problema de la sucesión presidencial, y acabaron por firmar un “pacto” que los 

compromete a no recibir otra orientación que la que les de su “jefe nato”, el General Maximino 

Ávila Camacho, Gobernador del estado”. Quien: 

 
 “…tuvo por empleados menores o socios a Manuel Espinosa Iglesias, Miguel Abed, Rómulo O´Farril, 
Gabriel Alarcón, el Coronel García Valseca, el famoso malandrín William Jenkins y otros no menos 
conocidos […]  era tan rico que en barriles guardaba los centenarios […] Supe de su despotismo, sus 
latrocinios, del horror de que por orden suya en 1937 se vendieron como papel periódico los archivos del 

                                                 
91 Briceño Ortega, Leoncio, Nuestra escuela militar de aspirantes, Asociación de la Escuela Militar de Aspirantes,  
    México, 1955  
92 Lomelí Vanegas, Leonardo, Breve Historia de Puebla, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas,  
    Fondo de Cultura Económica, México, 2001., p. 371 
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estado de Puebla. […]  Hube de saber cómo se hizo rico. Amen del abuso de las concesiones que en 
exclusiva, durante la segunda guerra mundial le otorgó su hermano,  el Presidente, me contó don 
Rodolfo  Díaz Ruiz, que apenas llegó a la gubernatura de Puebla, Maximino anunció a todos sus 
colaboradores que el único ladrón en el estado iba a ser él y  sólo  él, porque Puebla no estaba para tener 
dos ladrones simultáneamente.”93 

 
En este contexto, Antonio Nava Castillo, Mayor del ejército en 1940, cumplía todos los 

requisitos para postularse a un puesto de representación popular, no sólo tenía la “ideología 

revolucionaria”, sino que había defendido al Gobierno de la Revolución con las armas en la 

mano, pertenecía al partido y  era amigo de destacados militares que ocupaban puestos políticos y 

de mando militar. Aunado a lo anterior gozaba de una gran popularidad, pues había sido 

medallista olímpico y sobre todo, se trababa familiarmente con el presidente Cárdenas y gozaba 

de la confianza de Manuel Ávila Camacho. Era pues, un “Hombre de la Revolución”.94  

 La ocasión era propicia, por lo que  buscó  y obtuvo  la candidatura  a la diputación  federal por 

el 12º  distrito del estado de Puebla y previa solicitud, se le  otorgó licencia en el ejército para 

dedicarse a  trabajos de orden político.  La campaña transcurrió sin novedad y triunfó sin mayor 

dificultad, resultando electo  diputado propietario a la XXXVIII legislatura del Congreso de la 

Unión, la cual entró en ejercicio a partir del día primero de septiembre de 1940,  por  un periodo 

de tres años. Desempeñó los cargos de Presidente de la Segunda Sección Instructora de la Gran 

Comisión del Congreso, Presidente del Comité de la Industria Eléctrica y Presidente del Segundo 

Comité de la Defensa Nacional. Estos cargos, le permitieron adquirir, a la par que una amplia 

experiencia legislativa, una invaluable red de contactos entre los políticos actuantes en ese 

momento y los que habrían de ser políticos importantes en el futuro. En abril de ese año una 

comisión de militares, electos diputados se entrevistaron con el Presidente Lázaro Cárdenas, para 

patentizar su apoyo y recabar sus directrices. La comisión estuvo encabezada por Alfonso Corona 

del Rosal, Antonio Nava Castillo y Aurelio Pámanes Escobedo95 

Siendo una figura destacada en el mundo del deporte, el  11 agosto de 1941 fue elegido 

Presidente de la Asociación Mexicana de Polo, y en  1942 los cronistas deportivos lo nombraron 

“Deportista del año”. El deporte, la política y los cargos públicos caminaban entonces de la mano. 

Desde 1921, aparecen en el directorio de la Asociación junto a nombres de notables polistas, los 

de destacados políticos, funcionarios  y altos jefes militares, baste citar entre otros a los Generales 

                                                 
93 González de la Garza, Mauricio, De Puebla los fulgores, ed. Océano, México, 1995. pp. 331, p.185-186 
94 “… En aquellos tiempos, los militares, casi todos eran políticos, hasta que llegaron los civiles con Miguel Alemán.   
   Ávila Camacho [Manuel] lo lanzó para la diputación”  Nava Herrera, María Concepción. Entrevista. 
95 AGN LCR Caja 589 exp. 544.4/33 
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Joaquín Amaro, Andrés Figueroa, Arnoldo Semardani, Ignacio A. Richarday, Gilberto R. Limón, 

Manuel Ávila Camacho, Rodolfo R. Casillas, Rafael Cházaro Pérez, Alberto Zuno Hernández, 

Antonio J. Bermúdez, Juan F. Azcárate. Debemos apuntar también a su amigo y condiscípulo, 

Alfonso Corona del Rosal quien desempeñó varios cargos en la asociación, así como también a 

quien fue hombre de su confianza durante su gestión como Gobernador y ocupó  el cargo de 

Contralor General, el Mayor Filemón Lepe.  

Hemos dicho que bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho  desapareció el sector militar, del 

PNR por la vía de: 

“...Ordenar el retiro de los militares del ejército y la armada de todos los organismos de acción política a 
que pertenecían, pero los militares dotados de talento político fueron incorporados discretamente en 
calidad de individuos al sector popular, donde, desde entonces han militado.”96 
 
Pero la organización del sector popular, requirió de un gran esfuerzo previo, 

“…Para enero de 1942  César Cervantes, Carlos Madrazo, Ramón G. Bonfil y Lauro Ortega, habían 
reunido gran numero de organizaciones de pequeños comerciantes, artesanos, estudiantes, profesionistas 
e intelectuales en el Distrito Federal y algunos otros estados pero tropezaron con la resistencia de la 
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE) cuyos dirigentes se presentaron de 
inmediato ante el secretario de acción popular del PRM, Nava Castillo, para pedir que se incluyeran 
representantes suyos. Se acordó  que sería la comisión coordinadora del PRM quien se encargaría de 
organizar el sector popular a nivel nacional y se crearía la Federación de Organizaciones Populares del 
Distrito Federal. Desde el principio, se pensó que la nueva organización una vez creada, fuese un espacio 
de maniobra del Presidente de la República, hecho confirmado el  5 de septiembre de 1942 cuando en la 
asamblea constitutiva de la Federación de Ligas del Sector Popular del Distrito Federal,  Nava Castillo, 
convertido ya en Presidente del Comité Nacional Organizador, manifestó que en el momento en que se 
constituyera ese sector, ofrecería al ejecutivo de la nación la fuerza de una central poderosa al servicio y 
para la defensa de la patria. Con la organización popular más fuerte del país en manos de un 
representante del extinto sector militar y con la ascendencia del PRM y del Presidente Ávila Camacho 
confirmadas, seguirían adelante los trabajos de organización a nivel nacional para desembocar en 
Guadalajara donde se dio forma a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en 
febrero de 1943.” 97 
 
Como Secretario de la Federación de Organizaciones  Populares del Distrito Federal  quedó 

Alfonso Corona del Rosal y como Secretario General de la naciente CNOP,  Antonio Nava 

Castillo, cargo que ejerció hasta 1946, año en que también fue promovido a Teniente Coronel. 

Desde esa posición y con el antecedente de haber sido ayudante personal y de mucha confianza 

del ahora Presidente Ávila Camacho, desde 1940, desplegó una intensa actividad de gestoría en 

diversos ámbitos. Como ejemplo, cuando en 1941, el Gobernador de Colima Coronel Pedro 

Torres Ortiz, elevó los impuestos a los productores de arroz,  estos se inconformaron y después de 

                                                 
96 Lozoya, Op. cit.., p.66 
97 Medina, Luis, Historia de la Revolución Mexicana, periodo 1940-1952, v. 18, del cardenismo al avilacamachismo   
   El Colegio de México, México, 1979, Luis González (Coord). pag 159-162 
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diversos e infructuosos intentos de solucionar sus problemas  y de pedir inútilmente audiencia al  

Presidente de la República, como miembros de la CNOP, acudieron  a Nava Castillo para que por 

su intermediación se les concediera audiencia.98 No se olvidó también de promover a sus 

correligionarios, junto con el Mayor, Licenciado y Diputado Alfonso  Corona del Rosal, 

solicitaron al Presidente, a nombre de un grupo de representantes de la Cámara de Diputados 99 

“…sea nombrado Presidente del Tribunal de Arbitraje de Trabajadores  al Servicio del Estado el Sr. Lic. 
José Maria Walls Herrera, uno de los primeros elementos avilacamachistas que formó parte del grupo 
que nosotros constituimos  cuando se iniciaron los trabajos electorales en pro de su candidatura y 
además uno de los abogados de mayor prestigio intelectual.”  

 
La solicitud,  no llegó a tiempo. 
 

“…Una semana después de que se hizo el nombramiento de juez de distrito para sustituir la vacante que 
dejo el Sr. Lic. Olea, recibí su muy estimable recomendación a favor del Sr. Lic. José María Walls 
Herrera. En la primera oportunidad que tenga, contribuiré a la designación de dicho letrado.” 

 
Desde luego, también ayudó a fortalecer a su propia organización o a las federaciones 

afiliadas a ella, como la Federación de Trabajadores del Sector Popular del estado de Veracruz, 

que se dirigió a Nava Castillo para que: 

“…otorgue su valiosa ayuda a los compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Directivo de la Liga 
Municipal de Trabajadores del Sector Popular de Orizaba, Ver. Para que intervenga ante el C. 
Presidente de la República para que les sea cedido el local ubicado en la Av. Oriente 2 num. 19 que se 
encuentra vacío y pertenece a la Dirección General de Bienes Nacionales. A fin de que puedan instalar 
sus oficinas en el mismo.”100 

 
Al acompañar la petición, asienta que “la Federación de referencia cuenta con más de 100,000 

miembros organizados y es la mejor constituida y de mayor fuerza en el país, habiéndose 

distinguido en la  pasada campaña electoral haciendo trabajos a favor de la candidatura de usted.” 

Sutil recordatorio de que en política, no existen favores sino compromisos.  

También se involucró en la resolución de problemas sociales, como el del agua potable y 

drenaje de la ciudad de Huahuchinango, Puebla. Los presidentes municipales de entonces, 

Bernardo Avilés y después Ricardo  Vaquier  habían tratado infructuosamente de obtener ayuda 

de los gobiernos estatal y federal para llevar a cabo esas obras. En una visita del presidente, de 

paso hacia Tuxpan, Veracruz, Vaquier se entrevistó con él y este le ofreció hacer las obras con 

cargo al gobierno federal. Con esta promesa, Nava Castillo pudo  realizar gestiones para agilizar 

los trabajos.  

                                                 
98 AGN MAC, caja 1160, exp. 705.2/7 
99 AGN MAC, caja 1041, exp. 702.12/57 y caja 192 exp. 710.1/118 
100 AGN MAC, caja 902, exp. 562.4/155 
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“…El Sr. Ricardo Vaquier, Presidente Municipal de la Ciudad de Huauchinango, Pue., en oficio 
numero 365 del 9 de abril próximo pasado,  me pide haga llegar a su superior conocimiento, el 
memorial adjunto signado por vecinos de la ciudad, donde respetuosamente piden a usted, dada la 
benevolencia que le caracteriza, fuera tan bondadoso en ordenar que los ingenieros dependientes del 
Departamento de Salubridad Pública, salgan a esa población a dar principio a las obras de 
entubamiento del agua potable.  No dudando de la bondad de usted, Señor Presidente, espero tendrá a 
bien conceder la gracia que me permito solicitarle a instancias de las autoridades municipales de 
Huahuchinango, y aprovecho la ocasión para presentar a usted mis respetos y suscribirme como su 
afectísimo atento amigo y subordinado.”101 

 
También prosiguió afanosamente las tareas para fortalecer a la CNOP mediante la constitución 

de varias agrupaciones. 102  En marzo, de 1942 se creó la Liga del Sector Popular del Estado de 

Nayarit, en abril se constituyó la Federación de Ligas del Sector Popular del Estado de Sinaloa. 

En medio de todos estos afanes se dio un incidente cuya veracidad no se puede comprobar, pero 

que suscitó un escándalo entre la clase política. Colaboradores muy cercanos de Ávila Camacho 

fueron acusados de actuar deshonestamente y aprovechar sus cargos para obtener un lucro 

indebido. El licenciado  Federico Martínez Montes de Oca, que en 1943 fue candidato a diputado 

federal por el segundo distrito de Tabasco,  acusó  al diputado Nava Castillo por la venta de 

“curules” en Tabasco aprovechando su cargo en la CNOP y con este hecho, también protestaron y  

se abstuvieron de tomar parte como candidatos el licenciado Manuel Jiménez, que era Presidente 

del Centro de Turismo del Sureste y Moisés Gómez de Jesús. En su escrito detallaban lo 

siguiente:  

“…somos muchas las víctimas, en las encerronas de los hoteles a que fuimos sometidos por sus mejores 
colaboradores, Nava Castillo, Romo Castro, Meraz Nevares, Márquez Ricaño y Corona del Rosal. 
Corona del Rosal nos llevaba con Waldo y ahí se nos hacía saber que la dirección de la política futura 
estaba en manos del sector popular, que era interesante que llegáramos a la cámara, pero entregando de a 
diez mil para arriba. Al llegar a la Cámara vamos a desenmascararlos con toda clase de datos, para 
demostrarle a usted que fueron unos pícaros por abusar así de su confianza.” 
 
La carta-denuncia fue turnada a la Secretaría de Gobernación para hacer la indagatoria 

correspondiente, pero desde luego, también se dio una ola de protestas y desmentidos de varias 

partes del país y de diferentes agrupaciones, del tenor siguiente:103   

“…protestamos toda energía calumniosas imputaciones han hecho elementos carentes calidad moral 
contra Secretario General Comité Nacional Organizaciones Populares Corl. Antonio Nava Castillo, cuya 
honesta actuación política hemos comprobado. Candidatos a diputados federales del PRM por el estado 
de Zacatecas Rafael López, Brígido Reynoso,  Pánfilo Natera y May. Jesús García Martínez. 
 
“…La Central Campesina del estado de Jalisco protesta ante el Presidente de la República por calumnias 
hechas por lic. Martínez Montes de Oca a diputado Nava Castillo tratando así de desprestigiar su 

                                                 
101 AGN MAC, caja 842, exp. 550/44-20-8 
102 AGN MAC, caja 445, exp. 437.1.181, 437.1/142 
103 AGN MAC, caja 734,  exp. 544.4/28-2, leg. 4 
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reconocida honestidad y brillante trayectoria revolucionaria que lo han caracterizado en los puestos 
públicos que ha ocupado. Narciso Martínez y Florencio López.” 
 
 “…conociendo honestidad revolucionaria diputado Antonio Nava Castillo […] en sesión extraordinaria 
acordó protestar respetuosa pero enérgicamente contra falsos cargos hácele lic. Federico Martines 
Montes de Oca, quien impulsado despecho, escuda su impopularidad calumniando uno de sus mejore 
colaboradores. CNOP de Guadalajara, Jalisco. Roberto Gómez Vallejo, Srio. General.” 
 
Al empezar a prepararse la sucesión de Ávila Camacho, en el año de 1945, el estado mexicano 

estaba ya consolidado, sus principales instituciones habían adquirido  sus rasgos distintivos y la 

centralización del poder era un hecho, teniendo al nacionalismo como doctrina ideológica,  la 

Presidencia de la República  era la institución suprema en el ejercicio de la política.  

El Presidente consideró entonces  que había llegado la hora de dar un viraje político, evitando 

que los militares continuaran en el poder. “Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Vicente 

Lombardo Toledano estaban unidos desde su juventud por una profunda amistad, personal,  y 

juntos trabajaron en una gran misión: la transmisión del poder presidencial a los civiles.”104 Ávila 

Camacho quería   

“…consolidar lo iniciado por Calles y continuado por Cárdenas: cambiar la política de las armas por las 
armas de la política para heredarla a una generación de civiles. […] pertenezco al ejército y lo quiero 
mucho, pero ha pasado ya para México la época de los generales.”105 
 
Sin embargo, el presidente tuvo que enfrentar una cuestión personal, la ambición de su hermano 

Maximino, que ya había sido Gobernador de Puebla, donde forjó una influyente estructura 

política y que desde su cargo de Secretario de Obras Públicas, maniobraba para influir en la 

sucesión presidencial. “No pensaba suceder directamente a su hermano, porque parecería una 

reelección, pretendía imponer a Javier Rojo Gómez como Presidente Intermedio, al cual lo 

seguiría él.”106 La situación no dejaba de ser molesta, pero su súbita muerte después de un 

banquete, cerca de Atlixco, Puebla, libró al Presidente de tan incómoda posición y permitió a 

Miguel Alemán Valdéz cobrar  fuerza para contender por la candidatura presidencial. Alemán 

contaba con el apoyo de la mayoría de gobernadores del grupo avilacamachista y simpatías entre 

los líderes de las grandes centrales de obreros y campesinos del recientemente creado Partido 

Revolucionario Institucional (PRI).  

                                                 
104 Lozoya, Op. cit.., p. 57  
105 Krauze Enrique, Los sexenios, Tomo II, El sexenio de Ávila Camacho,  Editorial Clío, México, 1999, pp. 96, p.93 
106 González, Op. cit.., p. 186 
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Sin embargo, el 8 de mayo de 1945  un grupo de ferrocarrileros agrupados en la Federación de 

Partidos  Populares postuló  al General Miguel Henríquez Guzmán. Luis Medina esboza la 

situación que se daba en ese momento:  

“Vicente Lombardo Toledano se entrevistó con  los representantes de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), Confederación Nacional Campesina (CNC), Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y del Partido Comunista para discutir la sucesión. 
Lombardo presidió y expuso por qué Alemán era la persona adecuada para recibir el apoyo de las 
organizaciones ahí representadas. A la junta convocada por Lombardo no asistió ningún representante de 
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP),  la razón era bien sencilla: su líder 
Antonio Nava Castillo, estaba a favor de Henríquez; (Excelsior 5 de junio de 1945) sin embargo a pesar 
de ser el dirigente máximo de aquella central, no pudo inclinar la balanza a favor de ese aspirante porque 
esta organización carecía de la homogeneidad de las otras y en su seno existían numerosas divergencias 
políticas. Así Lauro Ortega y César Cervantes líderes del sector popular en el D. F. se habían inclinado 
ya por Alemán y lo mismo había hecho Rufo Figueroa, dirigente de ese pilar del la CNOP que era la 
Central Sindical de los Burócratas, quien si había concurrido a la junta de Lombardo.  Alfonso Corona 
del Rosal, personaje importante de la CNOP  se inclinaba a su vez por Rojo Gómez de quien era 
secretario particular. Esta dispersión favoreció en última instancia a  Alemán. Finalmente la CNOP se 
adhirió a la candidatura de Alemán.”107 
 
El licenciado Miguel Alemán Valdéz,  había sido  jefe de campaña de Ávila Camacho y  más 

tarde fue su Secretario de Gobernación, su amistad venía desde 1938, cuando Alemán fue 

Gobernador en Veracruz y con su don de gentes cautivó a Ávila Camacho, quien lo adoptó como 

hijo político.  “Eran hombres muy parecidos —recuerda un político veracruzano— tenían una 

enorme amistad… pasaban temporadas en La Herradura montando a caballo, las esposas eran 

muy amigas, incluso el señor presidente Ávila Camacho fue compadre del licenciado Alemán.”108    

 El 5 de junio de 1945 se publicó en el diario Excelsior:  
 

“Yo me la juego con Rojo Gómez, afirmó el diputado y líder de los burócratas ante algunas indiscretas 
personas. Se trata de Ruffo Figueroa, quien anduvo coqueteando con el Henriquismo y el Alemanismo 
¿Lo seguirán los burócratas en caso de ser cierta su decisión rojogomista? Los dirigentes del sector 
popular no se han puesto de acuerdo. El Teniente Coronel  Antonio Nava Castillo, cuyo nombre sonó 
bastante en las pasadas elecciones para diputados, es partidario del General Henríquez. Sus 
colaboradores más inmediatos, Cesar Cervantes y  Lauro Ortega se han ostentado como rojogomistas, 
aunque ayer, según se asegura, se rindieron al comando alemanista.”109 
 
Miguel Henríquez Guzmán fue arrollado por el partido oficial, mientras que Alemán  logró una 

abultada votación. El civilismo ganó la batalla contra el militarismo lo que ocasionó un cambio 

estructural del poder, pues se  inició el autoritarismo civilista, sometiendo a grupos de  

gobernadores y políticos que pretendían seguir siendo fieles a expresidentes. Con el gobierno 

alemanista  se acentuó la etapa de industrialización y crecimiento económico del México 

                                                 
107 Medina, Op. cit.., V. 20, Civilismo y modernización del autoritarismo, p. 26-29  
108 Krauze, Op. cit.., p. 93 
109 Diario Excelsior, 5 de junio de 1945, columna: La política entre bambalinas, por Esiquio Aguilar. 
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posrevolucionario y en este proyecto el apoyo más importante fue el sector empresarial, al que 

para crecer se le ayudó  mediante permisos especiales y concesiones e imponiendo altos aranceles 

a la importación de productos terminados. Modificación importante para las fuerzas armadas fue 

la expedición de la Ley de Ascensos y Recompensas, pues: 

“…Los Generales de los años de la revolución eran ya por razones de edad “veteranos” y Alemán 
propuso un retiro acelerado y la sustitución de los viejos elementos de las fuerzas armadas por los 
jóvenes oficiales egresados de las escuelas militares.”110 

 
Nava Castillo estuvo a favor de  la candidatura de Henríquez, pero  ¿Puede pensarse que Ávila 

Camacho,  no le informase o le diese señal alguna de que Alemán iba a ser el “Bueno”, siendo su 

amigo e íntimo, como lo fue?111 Creo más bien que  habiendo sopesado la situación, creyó que 

había posibilidades reales de triunfo para el henriquismo. Error mayúsculo, Para un político es 

una regla básica de supervivencia estar siempre del lado del “Bueno”, no equivocarse al momento 

de escoger candidato. De otra manera, se corre el riesgo de incurrir en una falta que puede ser 

castigada no otorgando  al perdedor y a sus seguidores  ningún puesto público, o cuando es 

inevitable, relegándolo a los de ínfima categoría, en detrimento de sus méritos anteriores o peor 

aún vetarlo durante todo el sexenio.  

Para tratar de remediar el daño, Nava Castillo mostró solidaridad y apoyo a las propuestas del 

ejecutivo, siempre apostando a que habrán de venir “buenos tiempos”. 

 Pero su relación con el nuevo presidente fue distante, no obstante los esfuerzos de 

acercamiento y los apoyos públicos que la CNOP dio a la política alemanista. Al  poco tiempo de 

haber tomado posesión de la presidencia,  se puso en marcha el “Programa de recuperación 

económica”  con el cuál se solidarizó la organización expresando: que “La asamblea nacional de 

la CNOP al iniciar sus trabajos saluda y expresa su más amplia solidaridad con el programa de 

recuperación económica iniciado por usted y para cuya ejecución ofrecémosle nuestra 

cooperación más entusiasta.”112 

Si bien no logró promociones políticas durante el sexenio alemanista, en el ejército, de acuerdo 

a la Ley de Ascensos y Recompensas, expedida por el Presidente, Nava Castillo alcanzó los más 

altos grados. Fue promovido a Coronel el 20 de noviembre de 1946 y sentó plaza en Atlixco, 

Puebla, tomando el mando del Séptimo Regimiento de Caballería. El primero de octubre de 1950 

                                                 
110 Lozoya,  Op. cit..,  p. 69 
111 “… Mi abuelo se llevó con todos los presidentes, de chicos no salíamos de la casa de Ávila Camacho, terminando  
     de almorzar, mi papá lo acompañaba a ver a sus caballos. Mi abuelo fue su ayudante” 
     Nava Herrera, Marco Antonio. Entrevista. 
112 AGN, Miguel Alemán Valdéz (MAV) caja   841,  exp. 708.1/5-8 
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ascendió a General Brigadier e ingresó a la Plana Mayor del Ejército y con fecha 16 de noviembre 

de 1952, ascendió a General de Brigada.  

Adolfo Ruiz Cortines asumió la Presidencia de la República el primer día de diciembre de 

1952. Con él, Nava Castillo tuvo una relación  formal, para abordar sus asuntos. Tuvo  que 

solicitar y esperar audiencia, como cualquier otro peticionario, si bien el nuevo Presidente parecía 

propicio a dar más peso a los méritos personales que a las relaciones de amistad.  En mayo de 

1953 se dirigió a Ruiz Cortines,  “suplícole concederme audiencia cuando estime conveniente. 

Agradeceré sus noticias en Niágara No. 21 colonia Cuauhtémoc, ciudad. Respetuosamente 

General de Brigada Antonio Nava Castillo”113. El día último de mayo, se le da cuenta al 

presidente de que “el peticionario” no ha solicitado audiencia con anterioridad. Se le aplica el 

protocolo completo a quién había tenido “derecho de picaporte”, la solicitud, sin embargo es 

atendida prontamente: El 10 de junio de 1953 “se  le comunica que la solicitud de audiencia fue 

incluida en la relación periódica. “Oportunamente hará de su conocimiento fecha tenga a bien 

concederla.” Finalmente, el oficial mayor, Luís García Larrañaga, notifica que el presidente  le 

recibirá el jueves 11 de julio a las 14:45 hrs. en Palacio Nacional, no sin antes requerirle que 

“para confirmar cita comunicarse con el suscrito el propio día de mañana a temprana hora.”114 

También en ese año se le concedió permiso para aceptar y usar la condecoración que le fue 

otorgada por el  Gobierno de Panamá.115  

 Fue hasta 1955 cuando Nava castillo logró  un puesto en la administración, fue nombrado por 

Ernesto P. Uruchurtu, entonces Regente de la Ciudad de México como Director de la 

Penitenciaría de Lecumberri. Uruchurtu, contando con amplio respaldo del presidente Ruiz 

Cortines realizó importantes obras, de modernización y embellecimiento de la urbe, aunque para 

ello mandó a demoler algunos inmuebles de valor histórico, por lo que fue ampliamente criticado. 

En su primer periodo (1952-1958) se construyó el Nuevo Rastro de Ferrería, El nuevo Mercado 

de la Merced, El Mercado de la Lagunilla y diversos Mercados de Zona que en su momento 

erradicaron en gran medida la insalubridad.  En su segundo periodo, ya bajo el gobierno de 

Adolfo López Mateos,  realizó sus obras más importantes: la terminación del Viaducto Miguel 

Alemán, la vía rápida sobre Calzada de Tlalpan, la avenida Río Churubusco, la ampliación al 

norte del Paseo de la Reforma y el primer tramo del Anillo Periférico, la ampliación del Bosque 

de Chapultepec y la  construcción del Museo Nacional de Antropología e Historia. Gustavo Díaz 

                                                 
113 AGN, Adolfo Ruiz Cortines (ARC) caja  36,   exp. 111/2199 
114 AGN ARC, caja  929,  exp. 556.3/23 
115 Íbidem 
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Ordaz lo ratificó para un tercer periodo de gestión, pero renunció al gobierno capitalino el quince 

de septiembre 1966 después de las fuertes críticas desatadas por el violento desalojo de más de 

3,000 colonos en el Pedregal de Santa Úrsula al Sur de la Ciudad.  Algunas de sus características 

personales fueron:  

“…Honrado, trabajador y perseverante a carta cabal, cualidades que todo mundo le reconoce, […] 
Aplicó dos iniciales y espectaculares medidas. La primera; el cese total de los inspectores. La segunda; 
el desalojo de los comerciantes del portal de mercaderes, cuya presencia databa desde el 15 de abril de 
1524, día en que el gobierno de la Nueva España concedió permiso a los propietarios de edificios para 
que establecieran comercios en dicho lugar. En menos de 24 horas, Uruchurtu quitó los puestos y 
colocó nuevo piso de concreto.”116 
 

Para cubrir los puestos vacantes que se generaron, no sólo a nivel de inspectores, sino también 

de mandos medios y altos, y habiendo enarbolado la  bandera de la honestidad, tuvo que echar 

mano de  personas cuya honorabilidad no estuviera en duda y  para dirigir la Penitenciaría de 

Lecumberri, consideró adecuado a Nava Castillo, quién desempeñó el cargo  hasta 1958, casi al 

terminar el periodo de gobierno de Ruiz Cortines, cuando  el General Antonio Gómez Velasco 

renunció a su cargo de Director de Tránsito, ya que Uruchurtu apretó para combatir la corrupción. 

Su  lugar fue ocupado por Nava Castillo. Durante esos años, se le  dio gran impulso al transporte 

eléctrico, “inaugurando una línea de trolebuses de Tizapán a Ixtapalapa.”117 Y dado que la 

población vehicular se calculaba ya en  370,000 unidades, se tomaron las siguientes medidas.  

“…se hizo necesario reorganizar y vigilar en forma eficiente el tránsito citadino, aumentándose el  
personal, se mejoró la preparación de los cuerpos y se les dotó de nuevos equipos, carros patrulla, 
motonetas, motocicletas y  sistema de radio. [… ] Se multiplicó el sistema de señales, semáforos, 
discos y  boyas de protección, también fue aumentado el personal de vigilancia, tropa, suboficiales, 
oficiales, e incrementada la educación vial y ascendieron los haberes y sueldos de todos los 
cuerpos.”118 
 

El General  Nava ocupó el cargo de Director de Tránsito desde abril de 1958 hasta septiembre 

de 1962,  cuando buscó y logró  la candidatura a Gobernador del estado de Puebla. Era Presidente 

de la República Adolfo López Mateos, y Secretario de Gobernación  Gustavo Díaz Ordaz, al 

frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI estaba Alfonso Corona del Rosal. Estos personajes 

habrían de tener gran importancia durante el desempeño de Nava Castillo como candidato y 

posteriormente como Gobernador.   

                                                 
116 Magaña Contreras, Manuel, Siete regentes y un reportero, de Uruchurtu a Camacho Solís, México, 1991,  ed.  
     Apolo, S. A. de C. V., p.111 
117 Casasola, Gustavo, Historia Grafica de la Revolución Mexicana 1900-1960, Edición conmemorativa, 4ª reimp,.  
      t.  IV, Ed. Trillas, México, 1967, p.2828 y 2908 
118 Uruchurtu, Ernesto P. La ciudad de México, Departamento del Distrito Federal, 1952-1964, Dir. Tomas Gurza,    
     Imprenta Nuevo Mundo, México, 1964 
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4.3. Los años 60 

 
Los años sesenta marcaron toda una época y fueron una época de crucial importancia. Desde 

luego, como en muchos casos sucede, la cronología no coincide exactamente con el periodo, que 

tal vez comenzó en 1958 y terminó hacia 1974.  Los cambios que se produjeron fueron políticos  

y socioculturales, quizás más importantes estos que aquellos, pues contribuyeron a crear una 

nueva conciencia que permitió la aparición de un mundo mucho más liberal y tolerante en un 

corto plazo, lo que transformó las  libertades personales y las relaciones familiares de los seres 

humanos. 

Fueron años pletóricos de acontecimientos relevantes. Citando sólo algunos: el primero de 

enero de 1959, las fuerzas revolucionarias dirigidas por Fidel Castro derrocaron al gobierno 

militar del dictador Fulgencio Batista, marcando el triunfo de la Revolución Cubana, ejemplo que 

alentó  a otros pueblos latinoamericanos a luchar por mejorar su condiciones.  En septiembre del 

mismo año, la nave rusa Luna 2 alcanzó la superficie lunar 36 horas después de su lanzamiento, 

fue la primera sonda que llegó a la Luna y marcó el inicio de la carrera del espacio entre las dos 

superpotencias: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El 

último mes del año, se firmó el Tratado Antártico, por doce países que mantenían estaciones de 

investigación en ese lugar;  el objetivo del  acuerdo internacional, que entró en vigor en 1961, fue 

preservar la zona para fines pacíficos, especialmente la investigación científica. En 1960, el físico 

estadounidense Theodore Harold Maiman observó el primer proceso láser en un cristal de rubí. 

En tanto que fue descubierto  el primer fósil del Homo Habilis en el norte de Tanzania por los  

antropólogos británicos Louis S. B. Leakey y Mary D. Leakey catalogado como el primer 

miembro del género humano y  primer fabricante y usuario de herramientas. Al año siguiente, 

1961, en abril el cosmonauta soviético Yuri A. Gagarin se convirtió en  el primer hombre en 

viajar al espacio.  

La Organización de Estados Americanos aprueba la Alianza para el Progreso, en el mes de 

agosto y la noche del día 13 del mismo mes,  soldados de la República Democrática Alemana 

comenzaron a construir fortificaciones temporales, rápidamente sustituidas por un muro de 

hormigón alrededor de Berlín Occidental, que dejó la ciudad dividida. 

Durante 1962 tuvo  lugar una de las principales crisis de la Guerra fría, en la que las dos 

superpotencias, Estados Unidos y la URSS, se enfrentaron a raíz de la instalación de misiles 

soviéticos en Cuba. En agosto de 1962, aviones espía estadounidenses fotografiaron los trabajos 

de construcción soviética y dos meses después descubrieron la existencia de misiles balísticos. El 
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22 de octubre, el Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy anunció su intención de 

bloquear por mar a la isla caribeña y exigió a la URSS desmantelar las instalaciones. En   medio 

de una seria posibilidad de guerra nuclear,  comenzó el diálogo entre el principal dirigente 

soviético, Nikita S. Jruschov y Kennedy, acordando, retirar el emplazamiento de los misiles y  

levantar el bloqueo, con lo que terminó la crisis. 

Para los católicos de todo el mundo, tuvo crucial importancia el Concilio Vaticano II, que  

trajo a la Iglesia una renovación en la liturgia y  un nuevo espíritu de apertura a las circunstancias 

del siglo XX. Convocado desde 1959, fue  inaugurado en 1962 por el papa Juan XXIII, y 

presidido desde 1963 hasta su clausura, en 1965 por su sucesor,  Pablo VI. 

En 1965 Los Estados Unidos se comprometieron en la guerra de Vietnam con el objetivo de 

impedir que la guerrilla comunista norvietnamita se hiciera con el control de Vietnam del Sur.  

Nació el movimiento social de los “hippies” que se harían notar por sus protestas antiguerra y 

se extenderían  por todo el mundo. Consideraban aburrido y mediocre el mundo “burgués” e 

iniciaron una búsqueda hacia una vida espiritual y en contacto con la naturaleza.  Acompañando a 

estas manifestaciones, surgieron también dos tendencias importantes; la  liberación femenina y la 

lucha contra la discriminación étnica. Otro síntoma de los cambios de la época, fue la 

significativa explosión demográfica y la  crisis que sufrió la  “familia” como institución, dejando  

de ser el núcleo social debido a un cambio de valores. A todo esto se sumó la llamada 

“Revolución sexual”, transformación de las costumbres sociales, alentadas por la aparición de la 

píldora anticonceptiva y su difusión masiva. 

En Estados Unidos y en países desarrollados, hubo grandes mejoras en el aspecto económico. 

La producción industrial se incrementó durante el periodo, comenzando una etapa de consumo de 

masas. Los aparatos electrodomésticos, el carro  y el teléfono, pasaron a ser símbolos de status 

personal. En general, artículos que eran privativos de minorías, pasaron a ser consumidos por una 

gran cantidad de personas al abaratarse notablemente sus costos.  
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4.4. Puebla en esos años 

 
México no escapó a los acontecimientos que ocurrían en el mundo, tuvieron su reflejo en 

nuestra sociedad, principalmente en los grandes centros urbanos. Confrontando a la sociedad 

tradicionalista con los cambios impuestos por la juventud, con el consiguiente roce generacional, 

donde los “viejos” veían el pelo largo, los pantalones de colores brillantes,  las barbas crecidas y 

la inclinación a las doctrinas de izquierda como símbolo de todos los males.  

Gobernaba el país el licenciado Adolfo López Mateos, quien se preocupó por incrementar el  

poder adquisitivo de los trabajadores,  amplió el sistema de seguridad social y de salud pública, y 

en la educación declaró obligatorio el libro de texto gratuito   para las escuelas públicas y 

privadas.  La obligatoriedad provocó una violenta reacción de la Unión Nacional de Padres de 

Familia, de la Iglesia y de los grupos empresariales conservadores especialmente en las ciudades 

de Monterrey, Guadalajara  y Puebla, donde se consideró que la imposición del libro era un 

primer paso para llevar al país al comunismo; sentimiento abonado cuando el mismo López 

Mateos declaró que su régimen era “de extrema izquierda dentro de la constitución” y cuando el 

Presidente del PRI, Alfonso Corona del Rosal quiso suavizar esa declaración, complicó las cosas 

al definir la administración de López Mateos como de “atinada izquierda”. 

A fines de 1960 el Episcopado Mexicano emitió  un manifiesto declarando que  
“…México estaba sujeto a la amenaza comunista […] A principios de junio de 1961 la iglesia 

organizó manifestaciones en todo el país entre las cuales la de Puebla fue la más impresionante. En 
algunas ciudades se creó una alianza abierta ente la Iglesia y el sector privado y de nuevo, Puebla fue 
un ejemplo singular.”119 

 
La jerarquía de la Iglesia Católica instrumentó una campaña con el lema de “Cristianismo sí, 

comunismo no” y en su decimoquinta carta pastoral, publicada en mayo de 1961 en Puebla 

escribió que “en países en los que el comunismo domina el poder estatal, se ha presentado una 

desastrosa nacionalización de todas las  escuelas, la cual mutila la sagrada libertad de los jefes de 

familia para educar a sus hijos”  

Cuando el gobierno de López Mateos se negó a apoyar la resolución de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) para expulsar a Cuba y decretar un bloqueo, defendiendo los 

principios de “No Intervención y  Autodeterminación de los Pueblos” y argumentando  que la 

Carta de la OEA no consideraba la expulsión de un estado miembro; el clero poblano tuvo un 

excelente motivo para:  

                                                 
119 Lomelí, Op. cit.., p. 194 
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“…convencerse a sí mismo, a los empresarios y a los feligreses de que el comunismo tocaba sus 
puertas. Esta actitud causó honda división en la sociedad poblana durante las siguientes dos 
décadas.”120  

 
El gobierno tranquilizó al empresariado, —que había publicado un texto a nivel nacional 

llamado “¿Por cual camino, señor presidente?” donde fijaba su postura— explicando que el 

objetivo del régimen era favorecer el desarrollo económico del país sin competir con la iniciativa 

privada.   

En Puebla, el triunfo de la Revolución Cubana y su acercamiento al comunismo influyó en 

las corrientes izquierdistas de la Universidad Autónoma de Puebla, alentándolas a oponerse a la 

derecha clerical que trataba de contener su  avance y evitar que los comunistas se hicieran del 

control de los órganos representativos de la Universidad.  Se formaron dos grupos, el Frente 

Universitario Anticomunista, que secundó la campaña emprendida por el clero y la derecha 

poblana de “cristianismo sí, comunismo no”, el otro grupo fue  el Frente Liberal Universitario, 

que junto con el Frente Universitario Nacionalista y un pequeño grupo de marxistas constituían la 

mayoría y que reclamaban la modernización de la universidad, su democratización  y su derecho 

a elegir libremente a sus cuerpos de gobierno. Los reclamos no eran infundados, ya que el rector 

era designado por un “Consejo de Honor” dominado por el  Gobernador en turno y en el aspecto 

académico: 

“…el nivel académico era uno de los más bajos de la  república y era el único lugar donde se impartían 
cursos obsoletos como heráldica, historia de la iglesia y de los santos y otras curiosidades 
similares”.121 

 
Estos grupos operaban al  interior de la Universidad Autónoma de Puebla, pero muy pronto, 

sus disputas ideológicas rebasaron sus fronteras, extendiéndose  hacia  amplias capas de la 

población, principalmente en la capital del estado,  dando como resultado una aguda polarización 

política e ideológica en el conjunto de la sociedad poblana, aglutinándola en dos  grupos: los  

comunistas y los anticomunistas, los estudiantes de ambos bandos dirimían sus diputas en peleas 

callejeras, provocando un conflicto en 1961. El Gobernador de entonces, Fausto M. Ortega 

“…fue incapaz de mediar entre los bandos, los empresarios amenazaron con dejar de pagar impuestos 
a un gobierno que no podía garantizar su seguridad personal ni sus propiedades. Ante la injerencia del 
clero en el conflicto y para evitar que cundiera el ejemplo en el resto del país, el gobierno federal 
intervino y el 4 de agosto ocupó la ciudad de Puebla el ejército federal y la situación se normalizó 
paulatinamente.”122  

 

                                                 
120 Lomelí, Op. cit.., p. 196 
121 Ibidem, p. 196 
122 Ibidem, p. 379 
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En el aspecto económico,  la industria textil, que había sido el pilar de la economía poblana 

entró  en  crisis, debido a la incapacidad o al desinterés de los dueños de los establecimientos por 

modernizar sus fábricas, de acuerdo con los avances tecnológicos de la época. La  mayoría de los 

industriales del ramo  fueron desplazados del mercado, a excepción de algunos núcleos de origen 

libanés. 

Pero por otro lado, el gobierno federal impulsó un vigoroso programa de inversiones a través 

de Nacional Financiera (NAFINSA) y el gobierno estatal promovió un agresivo plan de estímulos 

fiscales, con el propósito de transformar al estado en un polo de desarrollo económico. Estas 

iniciativas, aunadas a la terminación de la autopista México-Puebla en 1958 y el mejoramiento 

del corredor Puebla-Orizaba,  apuntalaron  el sistema de comunicaciones y propiciaron la 

instalación de empresas con tecnología de punta.  

“…se ofrecen grandes facilidades para toda  industria que quisiera instalarse: luz, gas, agua, medios de 
comunicación,  energía eléctrica barata, en más de 5,000 kilowatts se les daba derecho de descuento de 
46%, Puebla es prioritaria para Telmex que instala teléfonos automáticos de larga distancia.”123 

 
Como era de preverse, tales hechos trajeron consigo todo un cúmulo de cambios y 

transformaciones que hicieron que Puebla dejara de ser un estado provinciano para comenzar a 

convertirse en una entidad sometida a las exigencias del desarrollo industrial, principalmente en 

la ciudad capital y su zona aledaña.  

Para finales de 1962, en el exterior se hablaba  del “milagro mexicano”  

“…México presentaba el mejor de los escenarios posibles: la inflación promedio fue del 14.1 por 
ciento, mientras los sueldos y salarios se elevaron  96.7 por ciento, la economía creció sólidamente al 
6 por ciento, el tipo de cambio se sostenía y las altas tasas de interés estimulaban el ahorro interno. 
Esto, junto con las respuestas positivas de los créditos internacionales, hicieron que el país gozara de 
estabilidad interna y prestigio externo.” 124 

 
En política, para el primero de diciembre de 1964, debería tener lugar la toma de poder del 

nuevo Presidente de la República, pero antes, tendría lugar el cambio del Gobernador poblano, 

que asumiría el cargo  el primero  de febrero de 1963. De acuerdo al calendario  político, la 

selección de los candidatos debería ocurrir casi un año antes para Presidente y un poco menos 

para Gobernador. 

 
 
 
 
                                                 
123 Estrada Urroz, Rosalina, Industrialización y clase obrera en Puebla, 1940-1970, México, gobierno del estado de  
      Puebla, Secretaría de cultura, Comisión Puebla, Quinto Centenario, 1991, 29 p. p. 10 
124 Krauze, Op. cit.., Tomo V, El sexenio de López Mateos, p. 93 
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4.5. La lucha por el poder 

 

Como finalistas en la disputa por la Presidencia de la República, quedaron Donato Miranda 

Fonseca y Gustavo Díaz Ordaz, quien finalmente fue nominado candidato por el PRI. Esta 

distinción no era fortuita, había sido compañero cercano y era gran amigo de López Mateos  

desde que ambos  estuvieron en el Senado, tenía fama de inteligente y duro, lo que demostró 

durante su estancia en la Secretaría de Gobernación, reprimiendo prácticamente todos los 

movimientos sindicales de protesta, como el de los ferrocarrileros, encabezado por Demetrio 

Vallejo y  el de los  maestros dirigidos por Othón Salazar. También  utilizó al ejército para “poner 

orden” en algunos campus universitarios y amedrentar movimientos campesinos, terreno en el 

cual, el episodio más ingrato fue la muerte del líder  Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus 

hijos.  

 

El presidente podía  viajar por el mundo con confianza, pues quedaba al frente del país su 

eficaz secretario de gobernación. Por eso, no fue una sorpresa que el dedo presidencial 

favoreciera a Gustavo “Gustavito” Díaz Ordaz.  Pero ambos precandidatos habían mostrado 

interés en promover a sus partidarios a puestos desde donde pudieran ayudarlos en la lucha que se 

avecinaba y para incrementar su influencia política. Para Puebla, el poderoso secretario de 

gobernación Díaz Ordaz apoyó a Antonio Nava Castillo contra el candidato de Miranda Fonseca, 

apellidado Torres Vivanco y algunos otros políticos locales como Eduardo Cué Merlo. Nava 

Castillo y Díaz Ordaz formaban parte del grupo avilacamachista y estaban comprometidos por el 

“pacto” promovido por Maximino. Al triunfo de Nava Castillo, éste estaba obligado  a respaldar a 

Díaz Ordaz en su lucha por la presidencia. Bajo este entendido, Díaz Ordaz, convenció al 

presidente López Mateos de la conveniencia de postular a Nava Castillo como candidato a 

Gobernador de Puebla, quien, además de ser un militar destacado contaba con una amplia 

experiencia política y partidista, habiendo ocupado entre otros cargos los de Secretario General de 

la CNOP y Director del Departamento de Policía y Tránsito de la ciudad de México, además 

había sido diputado por Puebla, y estuvo destacado en Atlixco, donde cultivó relaciones políticas 

y sociales que le facilitarían el ejercicio del poder.    

“…Es probable que la crisis política de 1961 haya tenido que ver en la designación de un militar en 
1963 como nuevo gobernador de Puebla (Lara y Parra 1988: 55 57).  […] En términos de relaciones 
personales, Nava Castillo estaba estrechamente vinculado al poderoso grupo de Díaz Ordaz en la 
capital. Estaba relacionado con los Ávila Camacho, (mucho más por Manuel que por Maximino) Esta 
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relación se remontaba tiempo atrás. Solamente se debe recordar que Nava Castillo ya formaba parte 
del Comité Directivo Electoral en 1942 en Puebla.”125  
  

Mientras tanto, en Puebla, había inquietud, pues era necesario para los sectores políticos y 

empresariales, administrativos, estudiantiles y eclesiásticos saber quién sería el “bueno” para 

obrar en consecuencia, la mayoría para apoyar la designación y manifestar su adhesión y respaldo 

al candidato, dueño de  todas las virtudes y cualidades cívicas. Ya en  junio de 1962, en la 

Columna del Director, el Diario de Puebla publica que: 

“…Por futurismo presidencial no se resuelve la política. No obstante nuestra capacidad política, no se 
nos deja elegir gobernante porque se están buscando las componendas presidenciales futuras […] 
nuestro pueblo ha hecho un comentario hiriente, pues dice que nosotros disponemos del “SUFRAGIO”, 
pero que el  “EFECTIVO” viene de México.”126 
  
A Nava le resultó provechosa la larga amistad que cultivaba con el entonces  Secretario General 

del PRI, Alfonso Corona del Rosal y las relaciones que hizo  en la XXXVIII legislatura con altos 

oficiales del ejército como Marcelino García Barragán y con otros políticos importantes como 

Ernesto P. Uruchurtu,  Donato Bravo Izquierdo, Alfredo Toxqui y  Blas Chumacero, entre otros. 

Mientras los políticos profesionales poblanos, trataban de pisar terreno firme para comprometer 

sus lealtades, para sensibilizar a la gente  con quien resultara favorecido, se arrancó el 16 de junio  

una original “campaña popular” consistente en publicar cada día en el Diario de Puebla, un cupón 

con el que se podría “votar” siendo los candidatos  Antonio Nava Castillo, Sealtiel Alatriste,  

Eduardo Cué Merlo y  Rafael Moreno Valle. Tres días después informaba que  “la mayor 

simpatía viene hasta ahora recayendo en Nava Castillo en primer término, Moreno Valle en 

segundo y después Eduardo Cué Merlo”. El 26 de junio se pidió que “figure el ingeniero Aarón 

Merino Fernández en la planilla de simpatía para Gobernador”.  

Y en aras de inclinar el favor  popular hacia determinada persona, dicho diario publicó 

información que resulta por decir lo menos, ambigua “Merecido es el ascenso al Gral. Nava 

Castillo. Ha sido ascendido de Gral. de Brigada a Gral. de División” pues según su hoja de 

servicios ese grado le fue otorgado en 20 de noviembre de 1960. También en política, como en la 

guerra y en el amor, todo se vale. Para fines de julio ya era evidente que: 

“...Es Antonio Nava Castillo. Todas las fuentes informativas indican que será el candidato a 
gobernador del estado de Puebla. Recibió fuerte respaldo a su candidatura por amplios sectores 
políticos de la capital. Pronto renunciara para estar dentro de la ley y  venir a esta ciudad a su 

                                                 
125 Wil G. Pansters,  Política y poder en Puebla. Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista, 1937-1987, Centro  
     de Estudios Universitarios, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1998, Fondo de Cultura Económica, p. 342 
126 El diario de Puebla,  11 de junio de 1962, Puebla. 
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campaña. Hasta últimas horas se entablo decidida lucha entre las candidaturas de Nava Castillo y  
Merino Fernández.”127 
 

Los dos paisanos “Se disputaron la candidatura, pero no había enemistad, más bien 

rivalidad política, no había ni antes ni después, ninguna animadversión. Fue una cuestión 

política.”128  

Los políticos profesionales y la gente medianamente informada, sabían ya que Nava 

Castillo sería el candidato oficial, pero alguna población rural pensó que todavía podía  influir 

para impedir tal designación denunciando ante el presidente López Mateos, el pasado  del 

General, que a ellos les parecía mala señal. Desde Tochtepec, el 30 de septiembre, envían una 

carta proponiendo al licenciado Moisés Rodríguez Muñoz, originario de Atlixco, como el 

candidato ideal.129 La carta-denuncia fue archivada sin mayor trámite.  

El tres de octubre, por medio del presidente del Comité Ejecutivo Agrario, de Cuauhtémoc, 

Tochtepec vuelven a insistir en su inconformidad por “diversos motivos y además porque 

                                                 
127 El Ingeniero agrónomo Aarón Merino Fernández, al igual que Nava Castillo, era originario de Ixcaquixtla, 
Puebla y había realizado una exitosa carrera política. Fue profesor de topografía en la UNAM,  Diputado federal 
por el 6º distrito  del estado de Puebla en el trienio de 1940 a 1943, después fue  Director de Servicios Generales 
en el Departamento del Distrito Federal y  delgado en el     Departamento de Asuntos Agrarios en  Puebla de 
1938 a 1940. continuó  en México como Director de     Obras Públicas en la Secretaría de Obras Públicas. 
Oficial mayor de la Secretaria  de Educación Pública y     Subsecretario de Educación Pública de 1948 a 1952 y 
fungía como  Gobernador de Quintana Roo en     1962, buscó también la gubernatura de Puebla, que perdió ante 
Nava Castillo y a la caída de éste, fue  nombrado gobernador interino. 
128 Nava Herrera, María Concepción. Entrevista. 
129 “…nos permitimos informar a usted que el candidato Gral. Antonio Nava Castillo, militó a las ordenes del 
extinto general Higinio Aguilar y  directamente al mando  de su tío Manuel Castillo Gil, y que venidos del 
campo revolucionario, se incorporaron al movimiento de Agua Prieta en mayo de 1920. El C. Gral. […] dice que 
él fue designado por el PRI para gobernar este estado […]  y que la CROM, con su cabecilla Chumacero, lo 
sostendrá y lo sacara avante en la próxima lucha político electoral. El joven abogado Guillermo Pacheco Pulido, 
[…]  en su discurso aludió al régimen dictatorial del general Porfirio Díaz, y  al del feroz chacal Victoriano 
Huerta, sin conocer la actuación revolucionaria de su candidato, que como buen Felicista, reverenció al general 
porfirista Higinio Aguilar en su estancia revolucionaria en San Juan Ixcaquixtla, Pue. en septiembre de 1914. 
Los Castillo Gil y otros, fueron los grandes latifundistas hasta el año de 1916, en la zona Ixcateca, eternos jefes 
políticos del distrito de Tepexi de Rodríguez, Pue.  y en el problema agrario de los campesino de aquel lugar se 
enfrentaron  en el año de 1926 a varios campesinos en posesión de sus parcelas provisionales, con un grupo de 
peones acasillados, que solapadamente sostenían bien armados, como hasta hoy, en igual forma los Nava 
Castillo, Coronel, Alfonso, protege con armas y  municiones a una flotilla de bandoleros capitaneados por el 
prófugo de la justicia, Eusebio Morales, que de esto informaría el 37/o batallón de  partida en Ixcaquixtla, que ya 
los ha batido. La fama pública esta señalando al Coronel Alfonso Nava Castillo como quien arma a la gavilla de 
Morales, cuando por sorpresa los baten y abandonan sus armas a la Nación. Con estos truenos o antecedentes, 
los que suscriben desearían que el gobernante próximo para regir los destinos de este estado fuera el licenciado 
Moisés Rodríguez Muñoz, originario de Atlixco, Pue. militante del PRI,  hombre muy culto y bastante 
capacitado, salvo que el triunfo en la próxima lucha electoral del pueblo diere otro candidato.”  
Expediente XI/III/1-634, Antonio Nava Castillo, Archivo de la Plana Mayor de la SEDENA, t. VI 
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protege a una banda de facinerosos encabezados por Eusebio Morales, prófugo de la justicia” 

Esta vez, el asunto mereció  la atención de la sección  I del Estado Mayor Presidencial. 

Estudio: 
 
Dado que en realidad el Gral. Nava Castillo es candidato a la gubernatura de ese estado, esta sección 
I supone que el escrito anexo no es más que un desahogo político y que como tal no es a esta Sria. a 
la que toca intervenir.  
 
Opinión: 
 
Archivar al incidente sin darle mayor importancia por las razones expuestas. 

 
Algunos paisanos del general, radicados en la ciudad de México, habían fundado la 

“Asociación Progresista de Jóvenes Ixcatecos” y aunque era un órgano apolítico, tenían 

estrecha relación con él, pues estaban trabajando para la introducir la red de agua potable en 

Ixcaquixtla y lo consideraban como un paisano que por su influencia podría ayudar a lograr 

los fines de la asociación, quién fue uno de sus fundadores y su  presidente en aquellos años, 

Eduardo Camacho130, comenta:  

“Fue mi deseo hacer algo por la región, cuando llegué aquí y vi asociaciones que hacían algo para su 
región fue como nació la inquietud y comentamos entre cuatro paisanos y  después le comentamos a 
otros y así nos fuimos uniendo poco a poco”  
 
Y acerca del destape recuerda:  
 
“Estábamos en una comida que se le había organizado al general aquí en México muchos paisanos, 
tío Rubén [Delgado] mi papá, [Benito Camacho] y muchos otros […]  el llegó retrasado, pero muy 
contento y nos dijo, vengo de la presidencia, me acaban de dar luz verde para que yo sea el candidato. 
Y volteando a ver a Rubén decía:  ahora sí va a trabajar bien el presidente municipal, ¿Verdad 
Rubén? y Rubén callado y seguía la plática y al rato, otra vez,  ¿verdad que el presidente municipal 
debe de trabajar bien? ¿cómo ves Benito? [Camacho] ¡claro que tiene que trabajar bien señor 
General!, Ahí lo designó para presidente municipal. Fue por segunda vez. Él fue dos veces 
presidente municipal. 
 
Ellos  vivieron con particular intensidad el proceso de designación de candidato. Hay otra 

versión del mismo proceso131 

                                                 
130 Camacho González, Eduardo. Entrevista realizada  por Victor Manuel Jiménez Castillo, en  Julio de 2007, en México, 
     D. F. 
131 “El que nos dio el pitazo inmediato, en el momento en que le daban el dedazo fue Eduardo Camacho, él  lo supo primero. 
Se quedaron en la recta final Nava y Merino. Nava despachaba como Director de Transito en México y nos recibía muy 
bien. Y entonces, en la noche del sábado nos fuimos allí a transito, mi primo Homero García, Roberto, el “Chiras” Pepe 
Marín y otros. Estábamos ahí cuando dice Eduardo: voy a subir al ver al viejo. Estaba en el tercero o cuarto piso, cuando 
bajó corriendo y  dice no nos va a recibir. La cuestión es que habló  con el presidente, y es Nava. Saliendo de ahí, cuando 
vimos que no nos iba a recibir, cogí un taxi y me fui a Polanco, a Galileo 50, ahí vivía don Aarón, para decirle del dedazo. 
Yo le lleve la noticia. ¿Que noticia traes? le dije: señor, por  lo del agua potable le aviso que fuimos a  ver a Nava Castillo, 
entonces ya no nos recibió,   porque se iba a  que le confirmaran eso, que el dedazo era para él. ¿Como lo tomo? Se  puso 
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4.6. El candidato 

 
El 20 de agosto de 1962, Nava Castillo renunció a su cargo de Director General de Tránsito en 

el Departamento del Distrito Federal, pues los partidarios de su candidatura ya lo reclamaban para 

que se pusiera al frente y encauzara sus trabajos electorales.132  

Dichos trabajos formalmente comenzaron  el 2 de septiembre, fecha en que se lanzó la 

convocatoria oficial del PRI para elección de candidato a Gobernador del estado de Puebla para el 

periodo del primero de febrero de 1963 al treinta y uno de enero de 1969; en ella se especificaban 

tres condiciones: Arraigo necesario en el estado, Tres años de antigüedad cuando menos como 

miembro del PRI, Convicción revolucionaria y militancia activa, disciplina y lealtad al partido y 

por último comprometerse a llevar a cabo el programa de  gobierno elaborado por el Instituto de 

Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) organismo de reciente creación encargado de 

elaborar los planes de desarrollo económico que deberían cumplir los militantes del PRI al lograr 

un puesto de mando.  

Todavía faltaban por cubrir formalidades como la de que los sectores del PRI lo hicieran su 

candidato, cosa que ocurrió en un lapso relativamente breve y sin mayores objeciones, por lo que 

comenzó a actuar ya como candidato formal y como tal expresó su lealtad a quien 

extraoficialmente lo designó y su vocación “revolucionaria” pues desea: 
“...Contribuir con nuestro esfuerzo al progreso del estado y luchar para que nuestro pueblo alcance 
las metas por las que lucharon los hombres que iniciaron el movimiento social de 1910. El principal 
deber del revolucionario consiste en su decidida participación en la lucha contra la miseria, la 
ignorancia y la insalubridad, que infatigablemente libra en toda la república el guía de los mexicanos, 
Adolfo López Mateos.”133 
 

Uno a uno, los tres sectores del PRI, en sus convenciones, lo postularon candidato. El 27 de 

agosto, la CNOP formalizó su nominación pues está convencido de que “su personalidad 

revolucionaria es una garantía para el pueblo”. El día último de agosto la Confederación Nacional 

Campesina (CNC) se adhirió a su candidatura, pues “el campesinado tiene absoluta confianza en 
                                                                                                                                                                        
todo descolorido, pero así me dijo: desgraciadamente, pero corrigió, corrigió luego, luego, dijo, bueno, desgraciadamente 
no,  porque de todos modos salen ganando ustedes como paisanos, no quedo yo pero queda Toño,  dice, ahora lo importante 
es  que no se me dividan, manténganse unidos, porque hay un compromiso personal entre Nava Castillo y yo, que si 
quedaba él o yo vamos a ayudar a nuestro pueblo y en general a toda la zona sur del estado. Y tenemos ese compromiso de 
ayudar a que se levante esa zona. Así que  a jalar como si fuera un solo hombre, como si yo hubiera sido, a jalar con 
Antonio, así fue lo del  dedazo.”  
Zárate, Servando  Entrevista  realizada por  Victor Manuel Jiménez Castillo el 13 de Enero  2007, en San Juan Ixcaquixtla, 
Puebla. 
132 “…Cuando se dio la posibilidad de la gubernatura, hubo gente que le aconsejaba que no la tomara, que la Dirección  
de Tránsito era  mejor puesto. Pero  él deseaba trabajar por  Puebla y también por su región.” 
Nava Herrera, María Concepción. Entrevista. 
133 El diario de Puebla, 27 de agosto de 1962, Puebla. 
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el General” Cabe mencionar que como oradora en este acto, en representación de la “mujer 

campesina” estuvo la profesora María de los Ángeles Berinstáin, quien posteriormente se separó 

del partido y se distinguió como promotora de la renuncia de Nava Castillo entre el campesinado 

poblano. Finalmente, también el sector obrero, cumplió la formalidad, ocasión que aprovechó el 

candidato para exponer la ideología del partido respecto a la producción industrial.  

“…El trabajador deberá tener en cuenta que de su laboriosidad y cumplimiento del deber puede 
depender la prosperidad de la economía industrial de la entidad y el empresario inversionista o 
industrial, deberá tener presente siempre, que solamente cumpliendo con las leyes del trabajo y 
otorgando a sus obreros un trato humano y respetuoso podrá cumplir sus funciones de factor de la 
economía estatal y recibir de ella el testimonio de su reconocimiento.”134 
 

La lucha política dejó inconformes a algunos y satisfechos a otros, pero era  necesaria la unión 

de todos los grupos y clases sociales por eso, “para alcanzar las metas que nos proponemos en 

Puebla, será indispensable contar con una auténtica unidad política, de todos los miembros del 

sector popular”135. Mensajes cifrados dirigidos a Rafael Moreno Valle, Aarón Merino Fernández, 

Juan Torres Vivanco y Eduardo Cué Merlo, precandidatos perdedores para que se sumen, con sus 

grupos, al ganador, en aras de la unidad del partido al que todos pertenecían. El dos de 

septiembre, ante el General  Alfonso Corona del Rosal, Nava Castillo rindió la protesta, 

refrendando que:    

 “…he de tener presente que mandatario no es el que manda, sino el que obedece el mandato del 
pueblo y que para cumplirlo, es condición indispensable, ajustar nuestra conducta privada a las más 
estrictas normas de la dignidad y el decoro de nuestro proceder público”136 
 

 Y a las clases populares prometió  “jamás defraudaré la confianza de los trabajadores de mi 

estado ni me apartaré de los principios de la revolución”.137  

Cumplidos todos los ritos políticos arrancó ahora la etapa de las giras al interior del estado, 

más que nada, para que la gente lo conozca y él conozca su estado. Puebla estaba en los planes de 

desarrollo tanto del Presidente  López Mateos como de quien a menos de un año sería el nuevo 

Presidente, Gustavo Díaz Ordaz. El plan fue elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, 

Políticos y Sociales (IEPES)138 y financiado en parte por la Nacional Financiera y el Banco 

Nacional de Obras Públicas, de participación estatal. 

                                                 
134 El diario de Puebla, 30 de agosto de 1962, Puebla. 
135 Íbidem   
136 Íbidem 
137 Íbidem 
138 “El nuevo mundo en los  en los retos del nuevo milenio” de Leopoldo Zea. 
http://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/milenio/1-3.htm. 13 febrero 2007.   
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El Diario de Puebla de los meses de septiembre y octubre de 1962 refirió con toda puntualidad 

los pormenores de esta campaña, en que el futuro mandatario recorrió el estado, escuchando lo 

mismo a campesinos, agricultores, obreros, empresarios, industriales y  comerciantes y 

presidiendo actos masivos. Se declaró convencido de que la unidad de todos es fundamental para 

lograr las metas. En Atlixco, expresó: 

 “…porque nuestras carencias son muchas y nuestros recursos limitados, reclamo de mis 
conciudadanos la unidad en torno a nuestros ideales, la unidad, que multiplicará el esfuerzo para que 
la reforma agraria pueda llevar al campo mexicano la plenitud de su verdad, la unidad que nos 
permita superar los obstáculos del analfabetismo y la insalubridad.” 

  
Y desde el arranque de campaña se revisaron sus antecedentes para remarcar que el General es 

descendiente de  heroicos antepasados139 y merece el apoteósico recibimiento que se le dispensó 

en Tehuacan, donde “todos los sectores le manifestaron su respaldo”, mientras él “Escucha al 

pueblo y le promete solucionar todos sus problemas”, pero su preocupación principal es el 

campesino, por lo que “procurará su superación cuando llegue al gobierno del estado” la primera 

fase de  la campaña terminó en la ciudad capital, donde el Presidente Municipal en su discurso 

resaltó que “el  campesino tiene fe en Nava Castillo”. 

Continuó la gira en Atencingo, emporio cañero en la época, prosiguió  a Cholula, donde mandó 

quitar la propaganda gráfica para dejar lucir a la ciudad en toda su  belleza,  a Huejotzingo y San 

Martín Texmelucan, ciudades todas donde “las multitudes aclaman al candidato” y donde reitera 

nuevamente su petición de unidad, advirtiendo que:  

                                                                                                                                                                        
El Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales (IEPES) fue creado por el presidente López Mateos a poco de 
asumir el cargo, ubicándolo dentro del PRI y dándole la tarea de reunir información amplia, objetiva, veraz y oportuna, con 
objeto de formular los planes de desarrollo que deberían aplicar los gobiernos estatales para encauzar los esfuerzos hacia un 
fin nacional, eliminando así  los obstáculos que impedían el logro de las metas revolucionarias sobre el desarrollo del país. 
Su mejor época fue durante la etapa del General Alfonso Corona del Rosal.  
 
139 “Un grupo de heroicos luchadores, encabezados por los coroneles José Antonio Gamboa e Ignacio Sánchez Gamboa 
combatieron  a las fuerzas del ejército francés. José Antonio Gamboa se distinguió el 10 de mayo  de 1860 en el sitio de 
Oaxaca,  se arrojó por el hueco de una pared  haciéndose dueño de la situación. El 4 de junio de 1861 Leonardo Márquez 
trató de penetrar por sorpresa a México, atacando por la garita de la Tlaxpana. Celebraba sesión el Congreso Legítimo y  
José Antonio Gamboa era diputado en él, ostentando el grado de Mayor de Artillería, pidió permiso y fue a detener a 
Márquez en su avance incorporándose a la división de Oaxaca que resistía a Márquez.  Mejía se encontraba sin jefe pues 
acababan de herir al Teniente Coronel Alejandro Espinosa y ordenó a Gamboa que con el batallón de granaderos fuera sobre 
los conservadores a los que derrotó. Ignacio Sánchez Gamboa se pronunció en Ixcaquixtla y marchó a Tepexi derrotando al 
prefecto  Francisco Granados Maldonado haciendo siete muertos y 16 prisioneros,  recogiendo 30 fusiles e incorporándose 
poco después  junto con José Antonio Gamboa a las fuerzas del Gral. Porfirio Díaz.  En Oaxaca hicieron huir al Prefecto 
Juan Pablo Franco, persiguiéndolo hasta Tlacotepec, en donde Sánchez Gamboa lo hizo prisionero, tomando parte muy 
activa en el asalto y toma de Puebla del 2 de abril. En San Diego Notario, en una reñida batalla fue herido el Teniente 
Coronel Ignacio Sánchez Gamboa que mandaba un escuadrón compuesto en su mayor parte de voluntarios de Ixcaquixtla, 
Tepexi y Tepeaca, un casco de granada le destrozo la rodilla y poco después murió.” 
Relato de Ruperto Orea M. recogido por El Diario de Puebla. Noviembre de 1962. 
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 “…Toda acción progresista  que realicemos demanda la unidad de la familia poblana, nada podremos 
lograr si por mezquinas diferencias dispersamos nuestras energías, desatendiendo los elevados 
intereses de la colectividad, en cambio seremos responsables del estancamiento de nuestro desarrollo,  
lo que en la época actual equivale a retroceder." 

 
Continuó la gira en Oriental,  Ciudad Serdán y Lara Grajales, prometiendo ayudar con: 
  
 “…asistencia técnica,  riego,  mecanización,  crédito oportuno,  castigo a los funcionarios inmorales, 
la escuela, el maestro, la salubridad, el seguro social y el camino, lo que hace posible la prosperidad 
de la producción y el bienestar del hombre del campo.” 

 
Y en el mes de octubre visitó la sierra poblana, Libres, Tezuitlán, donde evocó al finado  

presidente Ávila Camacho,  Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Zacatlán, donde cuestionó 

la explosión de una bomba colocada en casa del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, 

Chignahuapan, Tetela de Ocampo,  Huauchinango, Xicotepec de Juárez. En todos estos lugares 

nuevamente pidió la colaboración de todos los sectores y exhortó al pueblo a “tener fe en la 

revolución” ofreciendo que “todos los problemas del agro tendrán solución” los  “graves 

problemas en la agricultura, la carencia de créditos, amplios y oportunos la necesidad de 

asistencia técnico agrícola merman considerablemente la producción de esta región” por lo que 

ofreció la  construcción de una presa en el lugar llamado “el sifón” así como de  pequeñas obras 

de irrigación. 

Terminó esta etapa de la gira de Nava Castillo, quien después de un corto receso arrancó hacia 

la Mixteca poblana, aludiendo en sus discursos a la necesidad de tener paz para lograr las metas 

que requiere el desarrollo del estado, además de los  temas de unidad y trabajo. Tepeyahualco, 

Atoyatempan, Zacapala, Molcajac, Tepexi de Rodríguez, Ahuatempan, Ixcaquixtla de Sánchez 

Gamboa, su tierra natal, donde tuvo lugar un imponente acto multitudinario en plena plaza del 

pueblo, recibiendo en todas partes, muestras de simpatía y esperanza. 

En Tepexi, el 29 de octubre, dijo:  

 “…Tepexi e Ixcaquixtla son dos poblaciones a donde llego como a mi casa, son muchos los 
problemas en el estado, pero aquí son angustiosos, por lo que tendremos que trabajar mucho para 
ayudar a aliviar las necesidades de la región, es dura la lucha, pero con fe y entusiasmo, como lo 
tuvimos cuando tomamos las armas en la revolución y unidos pueblo y gobierno, secundando la labor 
del presidente Adolfo López Mateos lograremos triunfar. Agradezco este recibimiento y tengan por 
seguro que no los defraudare.” 
 
El 30 de octubre en Ixcaquixtla, se reunieron habitantes de todos los pueblos aledaños, Agua 

Santana, San Miguel Ipaltepec,  Tepala,  Cuatro Rayas, Rancho Chico, Zoyamazalco, Nativitas, 

Coyotepec, San Juan Nepomuceno, Atexcal, Tehuixtla,  la Noria, Nopala, La Soledad, Santa 

Cruz, Tianguistengo, Zayacatlán, etc. a escuchar y conocer a un hombre nativo de la región, que 
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sabe sus  carencias y  necesidades, que está a punto de alcanzar el máximo cargo estatal y que 

parece sincero. A medio día,  una multitud  calculada en al menos 10,000 personas le dieron la 

bienvenida, acompañándolo a pie, desde la entrada hasta el centro de la población, donde en una 

plataforma, lo esperaban  representantes de gobernadores de varios estados,  de los sectores del 

partido y destacados políticos  estatales,  haciendo que  Ixcaquixtla fuese por un día el eje  de la 

vida política del estado. Poco antes, durante la mañana, en sesión solemne,  el cabildo en pleno 

declaro ciudadano distinguido e hijo predilecto al general, entregándole después, las llaves de la 

ciudad. 

 El discurso de bienvenida estuvo  a cargo del doctor Javier Delgado Gamboa, quien recordó 

a varios hijos destacados de Ixcaquixtla, entre ellos familiares del candidato, que tuvieron hechos 

gloriosos en distintas etapas de nuestra historia, por lo que el orador consideraba “merecedor a 

ese pueblo de que la revolución le otorgue beneficios”. A nombre del campesinado hablo el Lic. 

Homero García, para recalcar que “los campesinos tienen esperanza y fe en el próximo gobierno”, 

el  sector popular tuvo voz por medio de Eduardo Camacho González. Estos tres jóvenes 

ixcatecos habían trabado amistad con el candidato desde que éste estuvo en la Dirección de 

Tránsito del Distrito Federal, previamente habían constituido la Asociación Progresista de 

Jóvenes Ixcatecos 140 para impulsar beneficios para su pueblo.  Blas Chumacero en representación 

del sector obrero exigió “que los ricos de Puebla no guarden más el dinero bajo los colchones, 

que hagan inversiones en el estado para beneficio del pueblo”. 

Al término del acto oficial, como rezan las invitaciones “El pueblo de Ixcaquixtla ofrece este 

banquete a su hijo dilecto, General de División Antonio Nava Castillo” El banquete fue de 600 

cubiertos servido por el señor Jorge Castillo, empresario ixcateco radicado en la capital poblana, 

quien preparó un exquisito menú. Mientras los asistentes se deleitaban con la Intervención 

artística de Elsa Maytorena, Lucha Villa, Amalia Mendoza la “tariacuri”, los Hermanos Michel, 

Conchita González, la “Calandria” y muchos otros elementos.  

Los viejos recuerdan que ese día “no había donde sentarse, todo estaba lleno y la comida se 

acabó, no había refrescos, agua, pan, sardinas, las tiendas se vaciaron, era un gentío como no se 

había visto, pero estábamos contentos.” 

                                                 
140 Los tres mencionados formaban parte de la mesa directiva de la Asociación. Eduardo Camacho y Javier Delgado 
guardaban cierta relación de parentesco con el general. Eduardo y Homero García, trabajaban en la Dirección de Tránsito 
del Distrito Federal, donde el General era director.  Esta Asociación, promovió la introducción del agua potable como una 
de sus primeras obras.   
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El discurso completo del candidato obra en los anexos, pero vale la pena leer lo que  dijo 

respecto de la unidad y el trabajo: 

 “...me encuentro hondamente preocupado por los problemas que hallamos en nuestro peregrinar 
cívico. Nos conforta solamente la convicción [...] de que solo el trabajo podrá redimirnos del hambre, 
la ignorancia y la insalubridad.” 
 
“...estimo pertinente [...] reiterarles mi exhortación a la  unidad. Este llamamiento sincero que pudiera 
interpretarse cono un estribillo se nutre en la certeza de que es la única manera de apresurar la 
realización de nuestros más nobles ideales.” 
 
Del eterno problema del campo, que no ha sido resuelto hasta la fecha  
 
“...hemos de fortalecer la atención a las necesidades del campo [...] a través de la aplicación de la 
reforma agraria integral, porque como ya hemos afirmado no es solamente la posesión de la tierra, 
como un derecho fundamental del hombre lo que hace posible la felicidad del campesinado sino una 
serie de factores inaplazables que van desde la asistencia técnica, el crédito y la mecanización, hasta 
el castigo de la improbidad administrativa, la que atenta contra la economía o la dignidad de nuestros 
ejidatarios.” 
 
De la educación 
 
“...ratifico la decisión de multiplicar aulas y preparar el mayor numero posible de maestros, todo ello 
sin desviarnos de la tesis educativa de la revolución mexicana y dentro de las limitaciones de nuestro 
recursos.” 
 
Del trabajo, salud y comunicaciones 
 
“...Nos hemos declarado defensores intransigentes de los derechos inalienables del proletariado [...] 
hemos afirmado nuestros propósitos de estar atentos del equilibrio en los intereses obrero patronales 
como formula idónea que garantice el progreso.” 
“... pensamos en el imperativo de crear nuevas fuentes de trabajo para elevar el nivel de vida.” 
“...atender la salud pública del medio urbano y rural.” 
“...extender y conservar la red de caminos.” 
 
De la probidad y justicia 
 
“...que los dineros  del pueblo mediante una honesta administración cumplan con el elevado cometido 
de satisfacer el mayor numero de necesidades e incrementen las obras de servicio  colectivo.” 
“...un régimen respetuoso de nuestra carta magna, intransigente en la aplicación insobornable y limpia 
de la justicia y enemigo irreconciliable de las prevaricaciones.” 
  
 
Del cariño por su región  
 
“...no abandonaremos a la Mixteca. Si  el precepto de que habremos de gobernar para todos, sin 
distinción de ninguna especie nos inhabilita para darle preferencias, consecuentes con esa misma 
consideración, no relegaremos la ayuda que nos merece a un segundo termino.” 
 
“...cuando al hacer el balance de nuestras carencias volvemos la mirada al sur de la entidad y nos 
encontramos con la aflictiva situación de la mixteca, en donde el  hambre y la pobreza son  
connotación misma del individuo y parece negar sus bienes la naturaleza, contemplamos absortos 
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como el hombre se agiganta en la voluntad y el esfuerzo porque no es de otra manera como puede 
sobrevivir. Entonces pensamos que es aquí, en la entraña dolorida y abandonada de la patria chica en 
donde se acrisola el verdadero patriotismo, si entendemos por tal, a la esencia del pensamiento que 
dice: patriotismo es amor a la tierra en que hemos nacido, sin desaliento porque no nos fuera 
concedido otra mejor, es procurar siempre su grandeza y que alienta en el vigor de la mente, la 
nobleza del corazón y la eficacia del trabajo de sus hijos.” 
 
Y sus nietos recuerdan: 
 
“…él soñaba con ver  en la mixteca multitud de pozos que convirtieran en tierras de regadío estas 
tierras resecas y áridas. Tenía el proyecto de hacer una presa enorme, como la de Valsequillo para 
irrigar la comarca.”141 
 
“…quería hacer de Ixcaquixtla una cabecera de municipio  fuerte, que contara con todos los servicios, 
de hecho, por muchos años, la escuela secundaria fue la única en la región, así como el centro de 
salud, tenía mucho cariño por su tierra.”142 
 
En noviembre, de vuelta a la ciudad capital, junto con el doctor Carlos Vergara Soto, 

candidato a Presidente Municipal de la ciudad, sostuvo  pláticas con distinguidos miembros de 

la iniciativa privada, entre ellos, Abelardo Sánchez, presidente entonces, de la Cámara de 

Comercio, para invitarlos a cooperar en la  industrialización del estado. 
   

“…para estudiar la planificación y la industrialización del estado, la que necesita el esfuerzo de sus 
hijos y la honestidad de sus autoridades. Por la construcción de la autopista México-Puebla muchas 
empresas están queriendo venir a instalar distintas industrias y es necesario que logremos saber la 
zona para ellas y las condiciones en que esa industrialización se hará”.143  

 
Terminó la campaña el 13 de noviembre en  el popular barrio de “la  Luz” de la capital 

poblana  y por fin, el día domingo 25 tuvo efecto la votación para Gobernador y para 

Presidentes Municipales. El lunes siguiente ya se sabía  que Nava Castillo había obtenido  

mayoría, siendo reconocido por el Congreso del Estado el día 9 de diciembre, cuando, en sesión 

solemne se hizo la declaratoria y se le entregó en un pergamino copia del decreto 

correspondiente.  

El día último del año, dirigió un mensaje a la ciudadanía poblana en el que nuevamente llamó 

a la unidad y al trabajo: 

 “…hagámonos el propósito de que el año venidero nos encuentre unidos. Sólo la unidad nos 
capacitara para realizar los anhelos de justicia social y libertad por los que ha luchado nuestro pueblo 
y hará que nuestros esfuerzos fructifiquen en la lucha que emprendemos contra la pobreza y la 
ignorancia [...] nadie debe quedar exento de responsabilidad, desde los hombres de empresa obligados  

                                                 
141 Nava Herrera, Marco Antonio. Entrevista. 
142 Nava Herrera María Concepción. Entrevista. 
143 Diario de Puebla, 10 de noviembre de 1962, Puebla.  
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a invertir con fines progresistas, hasta el más modesto campesino obligado a la vez a multiplicar la 
espiga.”144 
 

En esos días de año nuevo, se difundió ampliamente la noticia de que el 28 de noviembre, en 

Lima, Perú, en un accidente de aviación, murieron, entre otros mexicanos  la cuñada  y la 

sobrina del candidato; Rebeca Trechuelo de Nava y Edith Nava Trechuelo, esposa e hija 

respectivamente de su hermano, el Coronel Manuel Nava Castillo,  jefe de la policía auxiliar del 

Distrito Federal. Hecho que suscitó un alud de condolencias, pero no frenó la actividad del 

candidato. 

La toma de posesión del Gobernador Constitucional, en Puebla tiene lugar el primero de 

febrero, mientras tanto, debe ir pensando en quienes serán sus colaboradores, las personas que le 

son adictas o con quienes tiene compromisos y que puestos se les asignarán a cada quien, así 

comenzaron a sonar nombres como Enrique Marín Retif, que actuó como su representante 

personal en la campaña y  se mencionaba como Oficial Mayor de Gobierno; Guillermo Borja 

Osorno, actual Juez de Defensa Social de Tehuacan, como Secretario General de Gobierno; 

Fernando Montero Ortega, del mismo cargo en Atlixco,  como  Procurador General de Justicia; 

Luis Contreras Barbadillo como Tesorero. Y en el ayuntamiento, como  Inspector General de 

Policía, el  General   Filemón  Lepe. 

El mes de enero pasó rápidamente, el Gobernador Electo, asistió al último informe de 

gobierno de Lauro Ortega, rendido ante Luis Echeverría, que acudió en representación de López 

Mateos, y  sostuvo audiencia con el presidente para tratar de algunos problemas de agricultura, 

agua y  caminos y las opciones adecuadas para solucionarlos. En la capital poblana se presentaron 

barruntos de futuros problemas con los que tendría que lidiar; el 20 de enero, tres agrupaciones 

sindicales amenazaron dejar sin leche a algunas poblaciones, pues los trabajadores de los establos 

pedían  mayor salario a los patrones; el día  25, eventual huelga de panaderos amenazó a la ciudad 

con  quedarse sin pan. Situación que era común ante un cambio de poderes y que permitía “calar 

al nuevo”, quien sin mayores preocupaciones se encontraba en la ciudad de Tehuacan, celebrando 

juntas con los representantes de la población en relación a algunas iniciativas de beneficio 

popular. Entre tanto en la capital se le preparó  un impresionante acto en el Auditorio de la 

Reforma y en el Centro Cívico “Cinco de Mayo”  para su toma de posesión, se “invitó” a unas 

50,000 personas de todo el estado para “rendir homenaje” a Nava Castillo, cuya “personalidad era 

ya  admirada en la entidad”.  

                                                 
144 Ibidem,  31 de diciembre de 1962. 
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4.7. El Gobernador 
 

El día viernes primero de febrero de 1963, el General de División EE Antonio Nava Castillo 

de 58 años de edad, cumplió lo que es tal vez el segundo sueño más importante en la vida de todo 

político mexicano de cierto nivel, alcanzar la gubernatura de su estado natal; el primer sueño, 

desde luego, es lograr la Presidencia de la República. En su discurso de toma de posesión se 

refirió a la justicia social, como la búsqueda del bienestar de las mayorías 
 
“...Siendo una de nuestras metas fundamentales la justicia social [...] es necesaria la participación 
responsable de todo ciudadano, particularmente de aquel que tiene encomendada la tarea de servidor 
publico y que por eso  debe ser el primer promotor de la fuerza impulsora del trabajo en bien de la 
colectividad.”145 

 
 La  toma de posesión fue toda una fiesta, se organizó una  gigantesca concentración para la toma 

de protesta, los diarios publicaron desplegados de apoyo y felicitación al Gobernador, provenientes 

de todos los sectores sociales, los industriales, los comerciantes, los sindicatos, todo aquel que tenía 

algo que manifestar y dinero para pagar una página lo hace. El  Gobernador, nuevo Mesías, fue 

presentado como el portador de la clave para llevar al estado a una nueva era de progreso. También 

se alabó su pasado revolucionario.  

Tanto el Presidente López Mateos, el candidato del PRI a la Presidencia de la República, 

Gustavo Díaz Ordaz y el  nuevo Gobernador de Puebla, Antonio Nava Castillo, estaban 

conscientes de que era indispensable el desarrollo de Puebla y de que había que reactivar su 

crítica situación económica, estaba dentro de sus prioridades, por lo tanto: 

“...Unos meses después de que Nava Castillo había asumido su cargo, promulgó una nueva ley de 
fomento industrial y creó un comité supervisor, el Consejo Estatal de Promoción Industrial. La ley 
proponía incentivos fiscales  a largo plazo y simplificaba los términos para obtenerlos.”146   

 
Desde antes de ser electo había tenido  una serie de reuniones con funcionarios federales de alto 

nivel y con lo más granado de la iniciativa privada poblana buscando apoyo para darle continuidad 

a los planes de industrialización de las principales ciudades, comenzados desde el sexenio anterior. 

El Gobernador asentó su programa de gobierno sobre grandes ejes rectores que fueron: 

industrialización, electrificación, caminos,   salud,  educación y el campo.  

Por la celeridad con que comienzan a ejecutarse las obras en todo el estado, podemos entrever 

las buenas relaciones del Gobernador con  funcionarios de la federación, con el Presidente y con el 

                                                 
145 Diario de Puebla. 2 de febrero de 1936. 
146Wil G. Pansters, Política y poder en Puebla. Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista, 1937-1987, Centro   
    de Estudios Universitarios, Universidad Autónoma de Puebla, Fondo de Cultura Económica, Puebla, 1998. 
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Secretario de Gobernación Díaz Ordaz, que le ayudaron  a impulsar el plan de  gobierno, que 

básicamente planteaba la industrialización y la modernización del estado. Para el financiamiento de 

las obras se utilizó un esquema de cooperación tripartita, el gobierno federal, el estatal y el 

municipal en colaboración con los vecinos. 

 El arranque fue espectacular,  El 16 de febrero inició la construcción del nuevo hospital 

general; el 19 del mismo mes se puso en marcha el programa de promoción industrial, aplicable a 

todas las industrias que se establecieran en el estado. El  22 de febrero, al tiempo que aprobó la ley 

que concedió la autonomía a la  Universidad, inició el programa de  electrificación con la 

cooperación de 20,000 pesos aportada por los vecinos de  San Antonio Texcala, Tehuacán. El 7 de 

marzo aumentó el presupuesto destinado a educación en tres y medio millones de pesos y  anunció 

un aumento en el número de maestros y la instalación de 25 aulas prefabricadas con costo de 

$250,000 y la construcción de treinta y dos caminos. En cuanto a los problemas agrarios, el 10 de 

febrero ofreció la colaboración de la agencia en Puebla de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos para la  protección a bosques y el combate a talamontes. Esta infatigable actividad es la 

que Nava Castillo desplegó  a lo largo de su efímero mandato, el Diario de Puebla del 16 de febrero 

glosó sus palabras “imprimiremos al plan de trabajo la celeridad que pide el pueblo, es preciso 

poner en práctica nuestra convicción revolucionaria”. 

Para allegarse recursos adicionales procedió a la revisión del sistema  fiscal en vigor y de la 

distribución del gasto, ya que por entonces el  88 % se destinaba al gasto administrativo, dejando 

sólo un 12 % para obra pública. Así también incrementó la vigilancia para evitar la evasión fiscal 

y sobre quienes manejan fondos públicos para garantizar la honestidad en su aplicación. 

El 17 de febrero, inauguró el nuevo edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Puebla (UAP), y tres días después  propuso  al congreso un proyecto de Ley 

Orgánica para la UAP, que le otorgaba plena autonomía, misma que es aprobada sin mayor 

problema.147  

Al igual que el Gobernador, su esposa,  señora María López de Nava Castillo, quién de 

acuerdo a los usos establecidos quedó al frente del Instituto de Protección a la Infancia del Estado 

                                                 
147 Maximino Ávila Camacho posee el mérito de haber sentado las bases de la educación superior moderna en Puebla, con la 
transformación del Colegio del Estado en Universidad en 1937, sin embargo la Ley Reglamentaria le otorgaba el derecho de 
designar al Rector y de revocar cualquier decisión del Consejo Universitario. Rafael, su hermano concedió la autonomía 
universitaria en 1956, pero promulgó una Ley Orgánica en que se estipulaba que el máximo órgano de gobierno sería el 
Consejo de Honor, integrado por siete personas que nombrarían al rector y a los directores de facultades y escuelas. Este 
consejo se formaría por personajes representativos de los círculos afines al gobierno del estado, a los grupos económicos 
principales y a la jerarquía católica.  
Véase Lomelí Vanegas, Leonardo, Breve Historia de Puebla. 
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de Puebla (IPIEP) desplegó una intensa labor. Mejoró la dotación de desayunos escolares a la 

niñez pobre, tanto en calidad como en cantidad, hizo incluir en cada desayuno un huevo, carnes 

frías,  mantequilla y frijoles con chorizo a fin de que resultaran  más nutritivos,  logró también  

que se aumentaran las raciones de 19,000 a 22,450  solo en la ciudad de Puebla. En Atlixco, se 

repartieron  350 raciones más, complementadas con un vaso de leche  con la colaboración de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. Estableció desayunadores escolares en los pueblos más 

apartados como Tepanco de Juárez y en ese año, logró que los desayunos escolares distribuidos 

en el estado alcanzaran la cifra de  117,000. También se preocupó por la salud de los niños y al 

amparo del instituto creó dispensarios con médicos y medicinas gratuitas, para atender a lactantes, 

preescolares, escolares y madres de escasos recursos. Promovió el establecimiento de cuatro 

plantas rehidratadoras de leche en Atlixco, Tecamachalco, Cholula y Zacapoaxtla, que trabajarían 

para el instituto principalmente. Para auxiliarse en su labor, echó mano de un familiar, por lo que 

posteriormente, el Gobernador fue acusado de nepotismo, el Diario de Puebla publicó el 22 de 

febrero  que:  

“...Por acuerdo del Gobernador del estado fue designado como Director del Instituto de Protección a la 
Infancia de Puebla el Capitán Manuel Nava Trechuelo, de quien se espera una magnifica actuación, 
dados sus antecedentes de probidad, y entusiasmo por colaborar en las obras de servicio social.” 
 
Cuando se agravó el “problema de la leche” el Gobernador fue duramente cuestionado, 

argumentándose que buscaba obtener beneficios personales, pues los productores del lácteo 

deberían vender su producto a una pasteurizadora de su propiedad. Sin embargo: 

“…el General no era  hombre que buscara el beneficio personal, más bien creo que el problema de la 
leche es que no permitió que se continuara el negocio de la venta de leche adulterada, que debía dejar 
una enorme ganancia. En cuanto a los desayunos escolares, se ahorró dinero y dicho ahorro permitió 
incrementar el número de desayunos repartidos a los niños;  apartando  a gente que trató de hacer 
negocio con las compras a proveedores, el del jamón tenía que entregar diez centavos por desayuno a 
un funcionario,  el General Nava, en cuanto se enteró de esto, lo destituyó del cargo, lo que habla de su 
honradez, ya que el destituido era su sobrino.”148    

 

La electrificación también formaba parte importante del programa de trabajo y bajo un esquema 

en el que el costo era  repartido entre el Gobierno del estado, la Comisión Federal de Electricidad 

y los habitantes de las localidades beneficiadas, se llevó este beneficio a más de 200,000 

habitantes en ese año de 1963.149  

                                                 
148 Nava Herrera, María Concepción. Entrevista. 
149 Estas acciones abarcaron todos los rumbos del estado, en la región de Huejotzingo, se electrifican Atzolco y Atzala, 
     Otros  poblados beneficiados serán San Antonio Tlaltenco, Santa Catarina Villanueva, Manuel E. Avalos, Colonia  
     Las Maravillas, Ixcaquixtla, La Trinidad, Zacaola, Necostla, Oxtotla, Emiliano zapata, El Cerrito, la Huerta,  
     Teteles,  Tehuizingo,  Chila de las flores, Cuetzalan, Tlaltempan, Cucutulco, Zacapoatla,  Aire libre, Tláloc, Las  
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Entre otras acciones importantes, la cancelación de la explotación forestal del aserradero 

“Almeya” en la sierra de Puebla por no cumplir las disposiciones forestales vigentes, se logró 

porque Nava Castillo contó con la colaboración de funcionarios federales a quienes convenció de 

la importancia de preservar la riqueza forestal del estado. En la misma región serrana, donde gran 

parte de la cosecha de café y frutas se perdía por falta de caminos, el Gobernador decidió darle 

solución a ese grave problema, su entusiasmo era contagioso,  

El avance de las obras se vio también en la región central, en Atlixco donde se terminó la 

repavimentación de calles, se amplió la red de agua potable y alumbrado público, se hicieron 

mejoras a la cárcel municipal y a la escuela “Centro Obrero Federal” en  Tepeaca avaló al 

ayuntamiento para obtener un  préstamo del  Banco de Puebla por 300,000 pesos para las obras de 

agua potable y el rastro de la población. 

 En la ciudad capital, el 5 de junio murió Guillermo Jenkins, conocido filántropo, a quien 

sucedió Manuel Espinoza Iglesias como presidente de la fundación Mary  Street Jenkins. Dicha 

fundación hizo un donativo de siete millones de pesos para la construcción del Hospital General 

de Puebla, la diferencia de cuatro millones de pesos, fue cubierta por el gobierno del estado.  Una 

nueva vialidad, la diagonal “Defensores de la República” fue puesta en marcha para desahogar 

gran parte del tráfico urbano de esa zona de la capital poblana, al mismo tiempo se comenzó el 

entubamiento del río San Francisco, que corre por la parte oriente de la ciudad. Para solventar los 

gastos de esta  obra, se emitió la “ley de financiamiento del río San Francisco y arroyo de 

Xonaca” que obligó a una cooperación forzosa a los propietarios de predios, que deberían aportar 

tres anualidades del impuesto predial pagaderos en treinta bimestres. Si bien la obra se consideró 

necesaria y fue descrita como “la realización más grande en la historia de la ciudad” causó 

descontento popular, ya que el impuesto predial se incrementó hasta en un 300% y también la tasa 

de impuestos para el pequeño comercio. 

El plan de industrialización comenzó a mostrar sus primeros resultados cuando principió a 

instalarse la planta petroquímica “Síntesis Orgánica”. El Gobernador en persona intervino, 

aligerando  los trámites para concederle la superficie requerida y reiteró que “el gobierno estatal 

brindará  toda clase de facilidades al capital industrial y garantías de éxito a los inversionistas que 

se establezcan en esta entidad”, instando al capital poblano a dar el ejemplo al invertir. El Banco 

de Oriente construyó un magnífico y moderno edificio cuya inauguración reunió a lo más selecto 

                                                                                                                                                                        
     Dalias, Castillo del Aire, Ayotoxco de Guerrero, Libres,     Chipiltepec, Xochiltepec, Totoltepec, Oaxtla, Tlanapa,    
     San Juan Tlale,  En Tepexi se hará una obra especial, una subestación eléctrica de más de  medio millón  de pesos.  
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del mundo poblano de las finanzas y negocios y que el Gobernador aprovechó nuevamente para 

insistir en la inversión poblana.  

En el terreno de la salud, se dotó a once pueblos del estado, cabeceras municipales, de centros 

de salud completamente equipados,  cuyo financiamiento fue tripartita, interviniendo la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia a través de la jefatura de Servicios Coordinados de Salubridad y 

Asistencia en el estado, el gobierno estatal y el gobierno municipal, en donde los habitantes 

cooperaron con dinero o con mano de obra y materiales.150 

Los tres problemas principales del estado, según el diagnóstico del IEPES eran: 

comunicaciones, salubridad y educación. Así  que durante su  sexenio proyectó construir  32 

carreteras, contando con la colaboración de las secretarias de estado y  la asociación local de 

caminos. Sólo se logró construir los de Tehuacan-Huajuapan, Tecamachalco-Morelos, Las Peñas-

Huamuxtitlán y Cuapiaxtla-Ixcaquixtla y asfaltar la carretera Tepeaca-Tecali-Ahuatepec. Se logró 

dotar de servicio telefónico a Villa Cochitán, Méndez, Tuxtla, Nanacatla, Ixtepec, Huehuetla, 

Zoquiapan y Jonotla, poblados de la sierra norte. 

En el ámbito educativo, es significativo que el rector Manuel Lara y Parra, elegido por la 

comunidad de la  Universidad Autónoma de Puebla, el 5 de abril de 1963 reconociera las 

bondades de la Ley Orgánica de la Universidad promovida por el Gobernador: 

“…Debo dirigirme a la opinión pública en general y a las fuerzas vivas de la ciudad de Puebla, del 
estado y la nación entera para hacerles saber que la Universidad Autónoma de Puebla vivirá bajo las 
normas de una ley considerada magnífica para integrar su vida docente, su actividad social y su 
proyección justa para el desempeño de su papel dentro de la armonía social.”151 
    

Tratando de mejorar el nivel de vida de  los maestros, ayudó a tramitar un préstamo del Banco 

Hipotecario Urbano y de Obras Públicas de 30 millones de pesos, para edificar 600 casas 

destinadas a los maestros federales, quienes  reconocieron  que el Gobernador si se preocupa por 

elevar su nivel de vida, más aún cuando adicionalmente rebajó  los impuestos que por los 

inmuebles han venido pagando de 25 al millar  a 10 al millar, beneficio extensivo a burócratas 

estatales y que fue de gran ayuda para quienes con  esfuerzo estaban  adquiriendo a plazos su 

patrimonio familiar. 

Como respuesta a la invitación  de inversión y aprovechando las bondades del plan de 

desarrollo industrial, se instaló una planta pasteurizadora de leche  en Chipilo (hoy Francisco 

                                                 
150 Las poblaciones beneficiadas son: Atlixco, Ixcaquixtla, San Martin Texmelucan, San Salvador el Seco, Tetlalango,  
     Pahuatlan, Huejotzingo, Calipa, Ajalpa y Nicolas Bravo. 
151 Lara y Parra, Manuel, Informe que el Rector rinde ante el H. Consejo Universitario de su gestión del año escolar  
     1963-1964, Ediciones de la UAP, 1964. 
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Javier Mina) con capacidad para 60,000 litros diarios y cuyo costo de 3 millones de pesos, aportó 

la “Sociedad Chipilo, S. A. fue inaugurada el 11 de septiembre de 1963. Se anunció la instalación 

de otra planta en el rancho de Santa Inés Cuautla, Tecali, propiedad del ex presidente municipal 

de Puebla, Eduardo Cué Merlo, quien ya comercializaba productos   bajo la marca “Jeles” y que 

sería el inversionista principal. Una planta más con capacidad de 20,000 litros se construiría en 

Libres.  

El tema de la pureza de la leche venía tratándose desde el sexenio anterior, cuando  durante 

el gobierno de Fausto  M. Ortega, los miembros de la Cámara de la Industria Ganadera, trataron 

de consolidar una ambiciosa idea, vender leche embotellada con sello de garantía en la tapa, para 

lo cual requerían  la aprobación del Gobernador, quien después de estudiar el asunto no lo 

aprobó.152 Ahora cobijados en el plan de industrialización, resucitaron  el conflictivo proyecto.  

José Álvarez Gutiérrez, Director de los Servicios Coordinados de  Salubridad y Asistencia 

declaró  que  la pasteurizadora de Chipilo estaba funcionando en forma satisfactoria, que la de 

Santa Inés Cuautla sería inaugurada próximamente y que se construiría otra para absorber toda la 

leche que entraba  a la ciudad de Puebla para garantizar la pureza del producto y la salud pública,  

ya que se vendían 25,000 litros de agua revueltos en la leche. Adicionalmente se presentó como 

ventaja el hecho de que con la instalación de las  pasteurizadoras se   eliminaría  la acción nociva 

de los intermediarios, que “compran leche bronca para venderla debidamente aumentada con agua 

y otros productos”. Estas declaraciones y los hechos que las siguieron,  propiciaron un clima de 

incertidumbre y  se iniciaron débiles intentos de los productores de leche y los intermediaros para 

organizarse, pero se les acusó de hacer campaña para desvirtuar el “noble fin del gobierno del 

estado” y seguir obteniendo sus ilícitas ganancias.  Se negó que las pasteurizadoras fuesen   

monopolio y se dijo que eran de pequeños productores unidos como la Sociedad Cooperativa de 

Producción “Pasteur”. 

Hubo otras medidas de control sanitario, como la exigencia de una tarjeta de salud a los 

lecheros ambulantes, para prevenir la contaminación del lácteo, se emprendió una campaña contra 

los adulteradores a quienes se les decomisaba el líquido, arrojándolo a las alcantarillas y se 
                                                 
152 “El gobernador prometió estudiar el asunto y emitir un dictamen a la brevedad posible. Ocupó el tiempo para conocer las 
experiencias del reparto de leche embotellada en la ciudad de México. La información no fue de su agrado. había subido el 
precio de la leche sin que su pureza fuera total. En la práctica circulaba la leche de tres calidades diferentes: la embotellada, 
casi exclusiva para ricos; la bautizada, para la clase media; y la barata, leche adulterada que había ocasionado muchas 
defunciones. En consecuencia el proyecto se congeló.”  
Manjares, C. Alejandro, Puebla, el rostro olvidado, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  México, 1999,  
2ª. Ed. p. 35.  
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estrechó la vigilancia sobre los establos y expendios para “comprobar que la leche no tenga 

menos de un 20% de grasa”, según las instrucciones que dio el Director de los Servicios 

Coordinados de Salubridad y Asistencia. 

Poco a poco el descontento comenzó a tomar la forma de un grupo organizado, la profesora 

María de los Ángeles Beristáin, que había sido partidaria de Nava Castillo, comenzó a trabajar 

con pequeños productores en la región de Cholula, convenciéndolos de que las pasteurizadoras  

buscaban comprar la leche al precio que ellas fijaran. Estos incipientes problemas, aunados a una 

alza abusiva en el precio de la masa, hicieron que el Gobernador nombrase  a un  nuevo Director 

de Industria y Comercio, el licenciado Carlos Fabre del Rivero, pero las dificultades no lograron 

opacar los festejos que se organizaron con motivo del primer aniversario de la llegada de Nava 

Castillo como candidato a gobernador, quien expresó “recordar mi llegada a Puebla es moverme a 

la meditación para pensar si estamos haciendo lo que prometimos al pueblo”. 

Un suceso importante para la entidad fue la visita del Presidente Adolfo López Mateos a 

Puebla, al cuál se le organizaron recepciones multitudinarias, los alumnos del Centro Escolar 

Niños Héroes de Chapultepec, con papeles de colores formaron su retrato y se programó una 

nueva visita para el mes de diciembre. Por lo que el Gobernador incrementó su interés en las 

obras que inauguraría el Presidente. Poco antes, fue enviado un grupo de escolares poblanos de 

nivel primario, a la ciudad de México como testimonio vivo de los beneficios que en educación se 

habían  logrado en el estado y para agradecer la buena voluntad del Presidente  

“...El Sr. Presidente de la República recibirá a 76 alumnos poblanos que han concluido sus estudios 
primarios en las diferentes escuelas de la entidad y que por su aplicación y dedicación al estudio 
obtuvieron las más altas calificaciones. Los escolares serán transportados a la capital de la republica y 
tendrán oportunidad de cambiar impresiones con el señor Presidente y le agradecerán a nombre de 
toda la niñez poblana los grandes beneficios que en materia educativa ha derramado su régimen de 
gobierno.”153 

 
El 13 de diciembre las primeras planas de los diarios estuvieron dedicadas a la visita del 

licenciado López Mateos, quien inauguró numerosas obras y disfrutó de grandiosas recepciones 

en todas las ciudades que visitó.  

Un suceso luctuoso que aconteció durante la visita del presidente mostró la calidad humana 

del Gobernador poblano. Una pequeña de once años murió en un acto de recepción al 

desprenderse un ladrillo de una pared y  que por mala suerte golpeó su cabeza, el Gobernador, de 

inmediato ordenó a sus subalternos que se presentaran en la casa de la familia para ofrecerle todas 

las atenciones necesarias a los familiares, la precaria situación económica de estos, hizo que 

                                                 
153 Diario de Puebla. 5 de diciembre 1963. 
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ordenara la reconstrucción de su casa que se reformó inmediatamente, haciéndose cargo de todos 

los gastos del sepelio y demás necesidades, y asistió al homenaje póstumo que se le rindió  en la 

escuela Manuel Ávila Camacho de Mayorazgo. 

En los primeros días de noviembre de 1963 fue destapado como candidato a la presidencia el 

licenciado Gustavo Díaz Ordaz, sin causar mayores sorpresas, ya que era mencionado  como 

favorito por su cercanía con López Mateos. De inmediato, la clase política poblana se adhirió a la 

nominación y  acudió en caravana a vitorear al candidato, en la clásica “cargada”. Así con “Nava 

Castillo en el gobierno de la entidad y con la postulación de Díaz Ordaz como candidato del PRI 

a la Presidencia de la República, parecía garantizada la continuidad en el poder del grupo 

avilacamachista”154  y muy prometedor el futuro de Puebla.  

En la región mixteca, a la que el Gobernador prometió  no olvidar, se realizaron numerosas 

obras durante su primer año de gobierno. Un intenso programa de conservación de suelos y aguas 

en colaboración con la Secretaría de Agricultura, cuyo delegado en Puebla era el General Rodolfo 

Sánchez Taboada, logró la reconstrucción de 57 bordos y represas y la construcción de pequeños 

sistemas de riego. Se terminó la carretera Cuapiaxtla-Ixcaquixtla, y en esta última población, de 

donde se reconocía originario el Gobernador, se construyó en seis meses un centro de salud con 

capacidad para 12 camas, cuyo costo de $500,000 estuvo a  cargo del gobierno federal, estatal y 

municipal, en el mismo esquema se hizo la red de agua potable, cuyo costo fue de $120,000. Para 

las obras de electrificación y alumbrado público se formó el Comité Pro-electrificación presidido 

por el señor José Vera Tobón,  como  secretario el señor Isaac Ochoa y como tesorero el señor 

Dagoberto Marín. El 28 de junio de 1963, Nava Castillo visitó la región y fue aclamado como un 

gobernante “auténtico de la revolución” y se le patentizó el agradecimiento de los habitantes 

beneficiados por las obras realizadas o en proceso en el valle de Ixcaquixtla. Ante estos hechos, el 

Gobernador recalcó que  

 “…Es necesario redoblar esfuerzos e intensificar los programas de mejoramiento material de estos 
pueblos para que en el mes de mayo, cuando venga el Sr. Presidente de la República a inaugurar esta 
carretera, vea que en realidad estos lugares merecieron ser incorporados al progreso.” 

  
El Gobernador logró sortear los problemas hasta septiembre de 1964. El día  10 de ese mes, 

López Mateos rindió su último informe de gobierno, en que anunció la devolución  a México del 

territorio denominado “El Chamizal” por parte de los Estados Unidos, hecho que se consideró un 

triunfo diplomático  sobre la superpotencia. Los gobernadores, como era costumbre, ofrecieron  

un banquete al presidente,  y en dicha comida se comentó que los gobernadores más distinguidos 
                                                 
154 Lomelí, Op. cit.., p. 381-383 
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en su gestión eran: el Profesor Juan Gil Preciado de Jalisco, Aarón Merino Fernández de 

Quintana Roo, Carlos Madrazo de Tabasco y  Antonio Nava Castillo de Puebla. 

El Gobernador continuaba despachando. En septiembre de 1964, asistió a la entrega de “El 

Chamizal” el 25 de septiembre, al homenaje a López Mateos con motivo de la nacionalización de 

la industria eléctrica y testificó el reparto de utilidades a los trabajadores del ingenio de 

Atenzingo. En octubre, instaló el Consejo Nacional de Fomento a los Recursos Humanos para la 

industria, con la asistencia de industriales de las cámaras de industria y comercio, funcionarios 

del gobierno federal estatal y del ayuntamiento, dirigentes de estudiantes y agrupaciones obreras 

y junto con López Mateos, inauguró una moderna escuela secundaria con veinte aulas en 

Acatzingo. Realizó la que sería su última visita a Ixcaquixtla acompañado de Rodolfo Sánchez  

Taboada, donde entregó 221 certificados agrarios e inspeccionó la construcción del mercado y la 

pavimentación de la carretera. En Puebla, dio órdenes de acelerar los trabajos para el  

entubamiento del río San Francisco, obra esta de la de mayor envergadura emprendida por 

gobierno alguno hasta entonces, se trabajaba  en algunos tramos, hasta tres turnos, con la 

intención de concluirla antes del 5 de mayo del  año entrante a fin de que fuera  inaugurada por el 

que  sería para  entonces presidente de la república, licenciado Gustavo Díaz Ordaz.  

En el mes de octubre, los problemas lo alcanzaron.  
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4.8. Conflicto y renuncia 

 
El descontento de los productores de leche y la rígida actitud del gobierno ante el problema, 

conjuntamente con el surgimiento de nuevos actores políticos, como la Central Campesina 

Independiente (CCI) que no estaba afiliada al sector oficial y  que buscaba su espacio, sólo habían 

estado ocultos y creciendo y encontraron ocasión de manifestarse cuando, en  agosto de 1964, el 

Gobernador envió al Congreso  una iniciativa de ley para hacer obligatoria la pasteurización de la 

leche, con lo cual los pequeños productores quedaban  obligados a vender su producto a una  

planta pasteurizadora. Los productores, descontentos acudieron a los grupos estudiantiles 

liberales de la universidad autónoma, en busca de orientación jurídica y apoyo y el movimiento 

fue creciendo. 

La CCI, creada desde enero de 1963 y cuyo propósito declarado era pugnar por la certidumbre 

de la tenencia de la tierra y consolidar aspectos productivos, contaba entre sus dirigentes a Ramón 

Danzós Palomino y Arturo Corona, quienes eran de tendencia comunista y  aprovecharon la 

oportunidad para tratar de ganar adeptos.  Comenzaron trabajando en Matamoros y  Atencingo, 

lugares de alta producción y el segundo, sede del ingenio del mismo nombre; sin embargo por 

aquellos años, el adjetivo o mote de “comunista” era una mala carta de presentación, y  no 

lograron  más que obtener diatribas y descalificaciones,  y del gobierno estatal, la acusación de 

oponerse al progreso  y la industrialización  del estado. El Diario de Puebla, daba cuenta de que 

una: 

“…Peligrosa agitación esta dividiendo a unos elementos en varias zonas de la entidad. Lidercillos 
comunistas ofrecen a los campesinos dotarlos de tierras. La labor disolvente se ramifica, señalándose a 
los responsables. Alarma en diversas rancherías pertenecientes a Izúcar de Matamoros y  Chiautla de 
Tapia,  debido a las labores que en forma sospechosa vienen realizando unos sujetos que se dice 
representan al campesinado afiliado a la CCI.”155 
 
En 1961 cuando el Gobernador Fausto M. Ortega se vio obligado a renunciar, las disputas al 

interior de la  Universidad Autónoma de Puebla, donde se enfrentaron los grupos de derecha que 

secundaban  la campaña de “Cristianismo si, comunismo no” contra los liberales e izquierdistas 

habían  dejado como saldo, entre otras cosas, una profunda división entre los estudiantes, y el 

deseo de no ceder las parcelas de poder ganadas en la lucha, la mayoría universitaria, de 

tendencia liberal y algunos grupos de izquierda, buscaban causas populares con las cuáles 

solidarizarse y encontraron  en el descontento de los pequeños productores, introductores y 

expendedores de leche, una ocasión favorable. El descontento, fue creciendo a medida que los 
                                                 
155 Diario de Puebla. 30 de diciembre 1963. 
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inspectores decomisaban y arrojaban a las alcantarillas litros y litros de leche. Los rumores,  

propagados y  alentados por todos aquellos que buscaban obtener provecho de la situación, 

acusaron al Gobernador de ser copropietario de una pasteurizadora a la que estarían obligados a 

vender su leche al precio fijado por la planta. Ante el activismo de los lecheros, que repartían 

volantes en las colonias, y recababan firmas de las amas de casa en pro de su reclamo, el gobierno 

respondía con el silencio y los medios condenaban la campaña. 

Los productores de leche, establecieron relación con los estudiantes liberales y los de 

izquierda, vinculados al Partido Comunista Mexicano (PCM) y ambos se relacionaron con la CCI, 

dando como resultado la creación de la Unión de Pequeños Productores de Leche, este organismo 

arreció la campaña para convencer a las amas de casa, acostumbradas a comprar la leche 

directamente en las calles de la ciudad,  de que la ley sería altamente perjudicial a la economía 

familiar y de que el Gobernador tenía interés particular en las pasteurizadoras. 

La revista “Impacto” del 24 de octubre reconocía la conveniencia de la ley de pasteurización, 

pero desaprobaba su pertinencia 

“…desavenencias entre el gobierno y gobernados a causa de una ley de pasteurización que aunque 
necesaria para las exigencias de protección a la salud pública se considera lesiva a los intereses y los 
derechos de libre comercio de todos aquellos a quienes afectan.”  
 
Había un sector que respaldaba la pasteurización, y eran los miembros de la Sociedad 

Cooperativa de Producción y Pasteurización  que agrupaba a lecheros de Tehuacán, Santa Ana 

Xalmimilulco, San Martín Texmelucan, Cholula, Huejotzingo, Moyotzingo, San Juan Tusco y 

otros lugares, ya que habían obtenido un préstamo del Banco Nacional de Fomento Cooperativo 

para el financiamiento de su planta pasteurizadora, la sociedad proponía recibir la leche bronca de 

los productores a $1.15 por litro, para que  al consumidor final llegue  a $1.30 ya  pasteurizada. 

Los productores deseaban un precio de $1.30 cuando menos y  dar a las pasteurizadoras el 

carácter de servicio social público, se dirigieron a Díaz Ordaz, presidente electo pidiendo su 

intervención.156  

                                                 
156 “Lo que deseamos conseguir es que el negocio que se pretende implantar tenga el carácter de servicio social 
público y  que dependa del gobierno del estado para que se maneje con  cargo a su presupuesto de egresos. De 
otra manera puede constituir un gran monopolio que solo beneficiará a un reducido grupo de personas 
capitalistas, que sabemos ya piensan disponer  que se les entregue todo el liquido lácteo con el cual comerciamos 
honrada y lícitamente, a razón de bajísimos precios. De llevarse a cabo perjudicará muchísimo nuestros intereses 
personales y económicos y causaría que  ya pasteurizada la leche que subiera en grado superlativo el precio de 
ella. [.. ] En forma atenta pedimos: Que se acuerde y resuelva que sea el gobierno del estado el que críe y maneje 
las plantas pasteurizadotas con carácter de SERVICIO SOCIAL PUBLICO. 

Neevia docConverter 5.1



109 
 

Se intensificaron las acciones de agitación y denuncia, que se llevaban a cabo en pueblos y 

ciudades circunvecinas, donde la profesora María de los Ángeles Berinstáin, denunciaba la 

“inicua explotación de lecheros”. 

Otros grupos económicos encontraron que era el momento de presionar al gobierno del estado 

para obtener beneficios,  el 16 de septiembre de 1964, la Alianza de Camioneros de Puebla elevó 

las tarifas sin la autorización correspondiente, causando la irritación de la población en general, 

que comenzó a pedir la intervención del Gobernador para contenerlas, éste anunció “la 

imposición de severas sanciones”. Los estudiantes habían retenido camiones como medida de 

protesta y apoyo al descontento popular, sin embargo llegaron a un acuerdo para devolver las 

unidades,  en espera de la resolución de Nava Castillo. Por si no fueran suficientes estos 

problemas, el día último del mes, los tablajeros e introductores de carne, se declararon en huelga, 

en busca de aumento al precio del producto, la huelga duró solamente un  día. 

En este ambiente hostil, de desconfianza y agitación, sólo faltaba prender la mecha para que 

estallara el polvorín. Y esto sucedió el 14 de octubre en que contingentes de estudiantes y 

lecheros que se manifestaban en son de protesta, chocaron con la policía y algunos elementos de 

tránsito, provocando un enfrentamiento que dejó  algunos heridos de ambos bandos.  

Por fin el gobierno estatal reaccionó, pero mal y tardíamente, pues después de esto, todos los 

intentos de concordia fueron en vano y la situación se tornó confusa y se salió de control. Esto fue 

el inicio de un conflicto que puso fin al gobierno de Nava Castillo. 

Algunos dirigentes y afiliados a la CCI fueron capturados y acusados ante el juez 2º de 

Defensa Social, de los  delitos de disolución social,  asociación delictuosa, resistencia de 

particulares, provocación de un delito y su apología. Entre los detenidos figuraban   Ramón 

Danzós Palomino, Bruno Martínez y   Raúl Márquez Parra, entre otros. Y mientras el Inspector 

General de policía, General Filemón Lepe, aseguraba  que “no se permitirán marchas y 

manifestaciones no autorizadas”, el Gobernador ordenó que “los lecheros detenidos y otros 

participantes fueran   puestos en libertad” y mediante un boletín oficial de prensa, al día siguiente,  

exhortó al orden. 

                                                                                                                                                                        
Que si no fuera posible el dejarnos en el libre ejercicio de nuestro cotidiano comercio, se nos garantice por todos 
los medios legales y posibles que se nos pagará toda la leche que entreguemos para que sea pasteurizada cuando 
menos a razón  de $1.30 cada litro. 12 de octubre de 1964.  Daniel Cuautle Flores Representante General.” 
AGN Gustavo Díaz Ordaz (GDO) Vol. 71 (158) exp. 724.7/4 
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“…El gobierno del estado hace un llamado  a la cordura, la buena fe y el patriotismo de los estudiantes 
para que por los causes legales planteen los problemas que afecten a sus legítimos intereses [...] no se 
permitirá que se lesionen los intereses de particulares, que entorpezcan la buena marcha de los asuntos 
públicos y el esfuerzo  del pueblo y gobierno  para acelerar el desarrollo económico del estado y sobre 
todo se cumplirá con la ley”157 
 
La posición oficial fue  culpar de la agitación  a “elementos extraños” infiltrados entre los 

estudiantes,  “aplicar todo el peso de la ley a los responsables de los acontecimientos” y “cortar” 

algunas cabezas para mitigar el malestar general. El  Gobernador dijo deplorar los 

acontecimientos porque “la juventud estudiosa ha sido sorprendida por agitadores profesionales 

que desvían sus capacidades hacia actos vandálicos”. Los medios se hicieron eco e iniciaron una 

campaña para convencer a la población de que  “los comunistas incitan al desorden, son 

agitadores profesionales, no hay estudiantes”. La iniciativa privada no dejaba de pregonar las 

cuantiosas pérdidas que resentía  por los disturbios y el sector oficial se solidarizó con el 

mandatario. 

Los funcionarios que “renunciaron” fueron el Mayor Pedro Zaldivar, director general  de 

tránsito y  el Mayor Ramón Caracas, sub jefe de la policía preventiva para que se investigara su 

responsabilidad en los hechos, y en su lugar fueron nombrados el Mayor Modesto Tovar en  

tránsito y el Mayor Rodolfo Cruz Pardo como sub jefe de la policía preventiva. Tovar fue 

sustituido días después por Rodolfo Bravo González.  

 Al día siguiente 15 de octubre, un grupo de estudiantes se dirigieron  a la Inspección General 

de Policía para pedir la libertad de los detenidos, pero  al llegar, se encontraron que todos habían 

sido liberados. Regresaron a la Universidad e hicieron un mitin para explicar la situación, pero 

aparecieron motociclistas de tránsito y patrullas y los universitarios arrojaron botellas y ladrillos a 

los uniformados iniciándose entonces un nuevo enfrentamiento, en el que fueron detenidos y 

conducidos al interior del edificio “Carolino” de la Universidad, el  Coronel  Luis Sánchez 

Domínguez, Contralor General y el motociclista Raúl Pardo Meza, liberados el mismo día por los 

universitarios. El diario “Cambio” relata lo sucedido.158 

                                                 
157 Diario de Puebla. 15 de octubre de 1964. 
158 El 13 de octubre de 1964 como a las 10 de la mañana, estudiantes de la UAP encabezados por el rector de 
entonces el doctor Manuel Lara y Parra, iniciaron una manifestación que partió del carolino hacia el palacio de 
gobierno, entonces en la 2 norte y Maximino Ávila Camacho, hoy Juan de Palafox y Mendoza. Antes de llegar al 
edificio sede del Poder Ejecutivo, una decena de motociclistas de tránsito emplazados frente al Portal Hidalgo, 
arrancaron sus máquinas y a toda velocidad se lanzaron contra la columna estudiantil, Rompieron la 
manifestación y regresaron a su base. Atrás de ellos iban policías de a pié que con tolete en mano, se lanzaron 
contra los universitarios. En la esquina de la Compañía, fueron frenados en seco por una lluvia de cocteles 
“Molotov”. Los policías retrocedieron y fueron seguidos por grupos estudiantiles hasta obligarlos a entrar al 
palacio de gobierno.  Pero después llegaron refuerzos y desde las azoteas se empezó a disparar a los estudiantes. 
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Díaz Ordaz recibió  cartas de protesta y peticiones para que interviniese.159 

 “…protesta contra el atentado a la libertad de prensa, el periodista Teodomiro Gonzáles Islas, jefe de 
redacción del “Liberal Poblano” que se edita en la capital del estado, fue agredido por agentes a las 
órdenes del Secretario General de Gobernación, Ciriaco Tista Montiel.” 
 
“…grave violación a la libertad de prensa. Elevamos nuestra más enérgica protesta contra las 

autoridades del estado que se han significado como esbirros asesinos del pueblo que los elevó al poder 
[…] esta Asociación Nacional de Periodistas y Escritores Mexicanos, delegación Puebla, se solidariza 
con el Consejo Universitario y demás organizaciones poblanas para solicitar la desaparición de 
poderes estatales y la consignación y castigo a los asesinos del pueblo comandados por Ciriaco Tista 
Montiel.”  
 

“…es deplorable que este pueblo este pasando por una situación inconcebible por falta de capacidad y  
nobleza para gobernarla. Hago a usted conocedor de esta situación que agrava cada día el malestar de 
pueblo. Los hechos continúan, diarios y en aumento […] el pueblo sufre, pero también sabe responder 
cuando lo tratan con dictadura. Ruego su intervención para que evite el aumento de estas situaciones 
que traerán como consecuencia casos funestos y ya irremediables si no se evitan a tiempo y con la 
urgencia requerida.  Juan Sosa López.” 
 
A partir del 16 de octubre, en el Diario de Puebla160 se observan claramente al menos cuatro  

líneas en las publicaciones periódicas. 

La condena a los agitadores:  

“…reprueban la infiltración de agitadores comunistas profesionales que desacreditan a la ciudadanía 
campesina y sorprenden a la juventud universitaria.” 
“…Tehuacán y Atlixco reciben la visita de los comunistas incrustados en la Universidad. Un grupo de 
universitarios de filiación comunista han incursionado en dos ocasiones con el objeto de organizar 
mítines de protesta contra el gobierno del estado y de apoyo a las absurdas pretensiones de la UAP. 
Dirigidos por elementos identificados como alteradores del orden público desfilaron por las calles de 
esta ciudad lanzando insultos a las autoridades estatales y locales e invitando a los estudiantes a 

                                                                                                                                                                        
Para entonces se habían concentrado cientos de personas en la esquina del palacio y a gritos reclamaban a la 
policía su agresión. Vestido de traje y con sombrero de fieltro, el jefe de la policía, un General de apellido Lepe, 
que se decía era tío de Ana Berta, la miss México y luego artista de cine, famosa en esa época, llegó al lugar de 
los hechos y empezó a dar órdenes. Los policías recobraron el valor y encabezados por él se lanzaron al ataque. 
En menos de cinco minutos, el General Lepe, estaba fuera de combate. Una pedrada le dio en la frente y 
sangrando y casi desmayado, fue cargado por tres  de sus hombres, y lo metieron al palacio, donde se improvisó 
una enfermería para atender a los policías heridos. La lucha parecía interminable. Había gestiones de altos 
funcionarios universitarios con funcionarios del gobierno federal y después de varias llamadas, se logró el cese 
de las hostilidades. La policía había perdido un carro tanque de bomberos y transportes militares que quedaron 
en la llamada Plaza de la Democracia, tirados como trofeos de guerra de los universitarios. Dentro del carolino, 
en el primer patio, recluidos en un pequeño espacio estaban dos policías, uno de ellos de tránsito de apellido 
Pardo, como rehenes. Pronto se les uniría nada menos que el Contralor General del Estado, el Coronel Sánchez 
Domínguez, que imprudentemente fue a “inspeccionar” dentro del edificio universitario y al ser reconocido, se le 
detuvo junto con los policías. Fueron liberados en la noche en medio de un griterío impresionante. El doctor y 
Coronel Sánchez Domínguez, salió escoltado por el doctor Julio Glockner y otro maestro universitario, que casi 
lo cargaban para que pudiera caminar. Tenía una el rostro desencajado y estaba terriblemente pálido. 
Diario  Cambio, http://www.diariocambio.com/13102004/columnas/pulsopolitico.html. 20 sep 2006. 
159 AGN Gustavo Díaz Ordaz (GDO) Vol. 71 (158) exp. 724.7/6  y exp. 724.7/4, leg. 1 
160 Diario de Puebla.  16 al 21 de octubre de 1964.   

Neevia docConverter 5.1



112 
 

respaldar “su lucha” Algunos estudiantes tehuacaneros que forman minoría concurrieron a la 
manifestación y mítin que recibió el desprecio de la gente de trabajo y orden de esta ciudad.” 
“…Formal prisión a Danzós Palomino por los delitos de sedición y asonada. Niega haber participado  
en los hechos, afirma que estaba en Matamoros.” 
“Elementos comunistoides de la CCI agitan entre campesinos de Amozoc. Se exige que sean 
controlados y castigados con toda energía. Un grupo de sujetos que desde tiempo atrás se han 
propuesto buscar problemas al ayuntamiento sorprenden a ingenuos campesinos para seguir adelante 
con la inquietud que se ha sembrado en la ciudad con motivo de las agitaciones que vienen haciendo 
liderzuelos afiliados a la CCI, de filiación comunista. En este grupo actúan: Antonio Rosas, propietario 
de un tendejón; Alberto Mateos, comerciante; Pedro Romero, propietario de un camión de carga.” 
 
Los llamados a la concordia 
 

“…El Gobernador llama a los sectores sociales a dirimir diferencias de criterio en los problemas de 
Puebla con orden, serenidad y alteza de miras.” 
“…La ley de pasteurización no se aplicará por el momento. El gobierno escuchara razones de los 
sectores interesados en resolver el problema.” 
“…Que no se aplique la ley de pasteurización y su reglamento hasta que no se estudien y queden 
establecidas perfectamente las medidas que permitirán que ningún productor por pequeño que sea 
quede en desamparo y sean protegidos sus legítimos intereses así como las personas que intervienen en 
la distribución del producto y sobre todo que queden garantizados plenamente los intereses del pueblo 
consumidor que es el principal motivo para superarnos ya que consideramos que sin su aceptación y 
respaldo nuestro esfuerzo será inútil.” 
“…Ordena el gobernador se acelere y active exhaustivamente las investigaciones sobre los sucesos de 
la semana anterior. Insiste en buscar la fórmula para resolver el conflicto.” 
“…La policía atenta a las indicaciones dadas por el gobernador no intervino para nada en contra de los 
provocadores para no darles pretexto de buscar víctimas para su “movimiento”.” 
“…El licenciado Alfonso Hernández Ramírez, secretario general de gobierno, atento a las indicaciones 
dadas por el gobernador, dio indicaciones al procurador general de justicia para que active y agote las 
investigaciones tendientes a esclarecer los hechos de la semana pasada.” 
 

Los sectores oficiales: 

“…Los presidentes municipales respaldan al gobernador. Los tres poderes respaldan al gobernador.”  
“…Sesionaran los directivos de los comités municipales de la CNC para tratar el problema de los 
líderes comunistas de la CCI. La Confederación Revolucionaria de Obreros de México (CROM) 
respalda al gobernador, condena a los elementos extraños, y pide respeto a la legalidad.” 
“…La Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado se solidariza con Antonio Nava 
Castillo. 
“…Compactas multitudes del pueblo dieron su apoyo al gobernador. La Confederación Nacional 
Campesina y  la Liga de Comunidades Agrarias respaldan la actitud serena y legalista de Antonio 
Nava Castillo.” 
“…La CROM de Atlixco y los cañeros de Atencingo dan su apoyo al gobernador.” 
“...Los telefonistas no apoyan el movimiento de los estudiantes. El comité ejecutivo nacional del 
sindicato de telefonistas de la república mexicana del que es Secretario General el señor Manuel 
Guzmán  Reveles aclara que reprueba enérgicamente que se haya usado el nombre del sindicato  en un 
acto organizado por la Federación Estudiantil Poblana.” 
 
Los inversionistas e iniciativa privada. 
 

“…Crisis en los negocios hoteleros a consecuencia de los desórdenes.” 
“…Los nuevos inversionistas confían en el gobierno del General Antonio Nava Castillo. Los 
directivos de la Federal Mogul de México, S. A. así lo manifestaron al ejecutivo. El gobierno ha 
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logrado la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros que han visto con simpatía  la 
política económica de defensa a las nuevas empresas que pretenden establecerse en territorio poblano. 
Ejecutivos de la Federal Mogul de México S. A. se entrevistaron con el gobernador para informarle 
que han localizado ya los terrenos y están a punto de concluir los estudios para instalarse en esta 
ciudad. Manifiestan que las garantías y confianza que les merece su gobierno así como las facilidades 
que se han otorgado para  la instalación  de nuevas industrias los han decidido a fincar su importante 
factoría en esta ciudad.” 
 
Del 22 hasta el 30 de octubre, arreció la presión en contra del Gobernador, incluyendo ahora 

la petición de su renuncia al cargo. Y la estrategia gubernamental cambió,  se enfocó  a 

desacreditar a quienes la solicitaban, enfatizando que los únicos que pueden enjuiciar al 

mandatario y pedir su destitución son los señores diputados, cuando el Gobernador ha violado la 

Constitución del Estado. El Diario de Puebla, en su “Columna del Director” adjudica al rector de 

la Universidad Autónoma de Puebla, que era el Doctor Julio Glockner, la  petición de renuncia y 

le pide que 

 “…revele cuales son los conceptos constitucionales que ha violado el ejecutivo del estado y que 
ameritan su destitución, [pues] es la cámara de diputados, la única que tiene facultades legales para 
juzgar los actos del primer mandatario del estado y en este caso no solamente aprueba la obra 
gubernamental del General Antonio Nava Castillo  sino que la respalda y se hace solidaria de ella.”  
 
A las manifestaciones de apoyo al Gobernador, en la ciudad de Puebla, no podían faltar sus 

paisanos:  

“…fuimos de toda la región, el pueblo se vació, de todo el distrito de Tepexi, sí, fuimos a apoyarlo, 
como no, pero ya no fue posible...”161 
 
“…El partido  me comisionó para llevar a la gente del distrito de Tepexi, me enviaron mas de 80 
camiones que llenamos con gente de todos los pueblos para ir a apoyar al general. En Puebla nos 
juntamos con muchísima más gente proveniente de todo el estado y nos plantamos frente al palacio de 
gobierno, organizando una marcha, pero el gobernador ya no nos recibió, al poco tiempo solicitó 
licencia. En aquel tiempo era diputado local por Acatlán Amador Hernández”162  
 

En los medios se hace énfasis en que prácticamente han desaparecido los motivos del 

movimiento pues: 
 

“… La ley de pasteurización, tácitamente ha desaparecido.” 
“…Quedó sin efecto la ley de pasteurización y no existe motivo para los desórdenes. La ley de 
pasteurización ha quedado sin efecto por acuerdo del señor Gobernador Constitucional del estado, 
quien ha declarado que la ley de pasteurización ha quedado nulificada en virtud de que su 
reglamentación no será aprobada por el ejecutivo. Los elementos que dirigen  el campesinado de la 
región de Cholula han notificado  al señor gobernador que no existe agitación entre los productores de 

                                                 
161 Marín Castillo, Fidel. Presidente Municipal de Ixcaquixtla en 1964. Entrevistado por Victor Manuel Jiménez en San Juan 
Ixcaquixtla, Pue., en Enero 2007 
162 Vázquez Carrera, Pedro. Secretario General de la CNC del distrito de Tepexi en 1964. Entrevistado por Victor Manuel 
Jiménez en  San Juan Ixcaquixtla, Pue., en Enero 2007. 
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leche de Cholula, que serían los mayores afectados si se hubiera puesto en vigor la ley de 
pasteurización.” 
“…Los responsables del choque con los estudiantes fueron puestos a disposición de las autoridades 
competentes.” 
“…Los que el comité estudiantil señaló como autores de las órdenes que se dice motivaron los 
encuentros callejeros han renunciado.” 
“…El gobierno esta dispuesto a escuchar peticiones sensatas que estén dentro de la ley.” 

 
El conflicto tomó un giro definitivo cuando el día 29 un grupo de estudiantes fue 

violentamente atacado por la policía. Los diarios dieron la noticia: “A la una de la mañana en 

Paseo Bravo, policías encabezados por el Contralor General de Gobierno del estado  Luis 

Sánchez Domínguez, atacaron a estudiantes que pegaban propaganda.” (Sol de Puebla). “El 

ataque, encabezado por el Contralor Sánchez Domínguez contra los estudiantes, dejó al General 

Nava Castillo sin posibilidad alguna de entenderse con los estudiantes.” (Excelsior). 

Al día siguiente el ejército federal rodeó la ciudad de Puebla y desconoció la autoridad del 

Gobernador. “La intervención de las autoridades militares no se hizo esperar ya que la sucesión 

de incidentes hubiera resultado trágica.” (La prensa). 

Este fue el paso final del un proceso en el cual el Gobernador había perdido gradualmente el 

poder, más tarde, ese mismo día, Nava Castillo solicitó licencia al Congreso del Estado para 

separarse del cargo, el  Congreso la concedió por seis meses. El texto de la renuncia, dirigida a la 

H. Comisión Permanente de la XLII legislatura del congreso del estado dice:  

“…Ante los acontecimientos violentos que han venido desarrollándose en esta capital, provocados por 
agitadores conocidos; sin que mi Gobierno haya dado motivo para ellos; deseando que el pueblo de mi 
estado no sufra más en carne propia y se aproveche la situación  para derramar sangre inocente; vengo 
ante vuestra soberanía a solicitar sea servida concederme una licencia por seis meses para separarme 
del cargo de Gobernador del estado; esperando que ello sirva para calmar la intranquilidad artificial 
provocada en la entidad.”163 

 
El gobierno de Nava Castillo, que había despertado grandes expectativas en el estado por su 

comienzo espectacular, terminó antes de  cumplir su  segundo año. Lo sustituyó el ingeniero 

Aarón Merino Fernández, quién había contendido con Nava por la candidatura en 1962 y era en la 

fecha de su designación Gobernador del territorio de  Quintana Roo.  

“A rey muerto, rey puesto”. Nuevamente el rito. Ante el Gobernador interino, que llama a la 

concordia, la unidad y el trabajo desfilaron comisiones, representaciones, funcionarios, 

empresarios y amigos, mientras el pueblo llano fue  llevado en camiones a aclamar al nuevo 

mandatario, el que “ahora sí”, resolvería sus problemas. 

 

                                                 
163 Diario de Puebla. 30 de octubre de 1964 
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4. 9. Una relectura 

 
Durante el proceso de la caída de Nava Castillo, la situación política nacional atravesaba por 

una calma aparente,  estaba en puerta la sucesión presidencial, ya había Presidente Electo, López 

Mateos solamente permanecería en el poder unos meses más, mientras era relevado por  Díaz 

Ordaz. Es sabido que López Mateos, debido a su enfermedad se apoyaba en aquel  para ciertas  

cuestiones de gobierno, pero al ser nombrado Presidente Electo, dejó de atender algunos asuntos 

cotidianos, encargando  su resolución a su Subsecretario Luis Echeverría, en tanto que en la 

presidencia, atendía el Secretario Particular de López Mateos, Humberto Romero Pérez o Donato  

Miranda Fonseca, Secretario de la Presidencia. Desde el inicio del conflicto López Mateos,  había 

sido informado sobre los acontecimientos pero no había intervenido directamente.164 En tanto que  

Díaz Ordaz declaró que estaba informado, pero que él permanecería respetuoso de las autoridades 

constitucionales. Era claro que en las altas esferas del poder federal existía un marcado interés en 

la situación de Puebla y que se observaba cuidadosamente la evolución del conflicto. 

Luis Echeverría, tomó el asunto por su cuenta y  

“…negoció personalmente con las delegaciones de estudiantes, quienes, durante estas pláticas negaron 
las acusaciones de que el levantamiento hubiera sido causado por agitadores profesionales del exterior, 
subrayaron que era un movimiento genuinamente  popular y estudiantil. (El sol de Puebla, 16 de 
octubre de 1964).  

 
“[Echeverría]  decidió “cooperar” con los estudiantes y ofreció una intervención federal directa, 
excluyendo al gobernador, al cual se le requería que resolviera diferentes demandas formulada por la 
delegación del movimiento. La comisión estudiantil no aceptó y reiteró su demanda de que saliera 
Nava Castillo.” (El sol de Puebla,  20 de octubre de 1964) 
 
A partir de entonces todas las negociaciones tuvieron lugar en la ciudad de México. Después 

de una enorme manifestación el 23 de octubre el Gobernador había quedado en una situación muy 

aislada y endeble, pero “hasta el 26 de octubre el gobierno federal aún estaba renuente a aceptar 

su destitución, principalmente por  su cercanía con   Díaz Ordaz.165  La gran interrogante, 

entonces es ¿cómo fue que finalmente perdió el respaldo del gobierno?  

 Ya desde las revueltas de 1961, los estudiantes poblanos habían mantenido relaciones con las 

autoridades federales, que fueron renovadas  en 1964, durante el conflicto, Miranda Fonseca 

desempeño un papel vital en esta comunicación y recordemos que había contendido con Díaz 

                                                 
164 “…el licenciado López Mateos ya andaba muy enfermo cuando mi abuelo fue Gobernador, de no haber sido así, estoy 
seguro que le habría apoyado enormemente para terminar su periodo y realizar los planes que tenía para Puebla y para la 
mixteca.”  
Nava Herrera, Marco Antonio. Entrevista.  
165 Lomelí, Op. cit.., p. 381 
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Ordaz, y que ambos trataron de  imponer a sus propios partidarios en cuantos puestos fuera 

posible para que llegado el momento los respaldaran en sus aspiraciones presidenciales, fueron 

pues enemigos políticos. 

 Al dejar Díaz Ordaz, de atender  los asuntos políticos cotidianos, Nava Castillo perdió 

sustento y  se enfrento a serios problemas, ya que necesitaba también el apoyo de Miranda 

Fonseca. El Gobernador estaba seguro de que Díaz Ordaz lo respaldaría, y así lo mencionó 

repetidas veces a sus aliados en Puebla, pero aún cuando poseía suficiente poder para influir en 

decisiones políticas de trascendencia, no apoyó a Nava Castillo durante los cruciales días de fines 

de octubre de 1964, ¿Por qué?  Wil G. Pansters166 propone la siguiente explicación a estos 

acontecimientos:  

“…Aunque existían fuertes y duraderos compromisos entre los dos hombres, Díaz Ordaz debe haber 
evaluado la situación de una manera diferente. El movimiento en Puebla, su estado natal, estaba 
dirigido abiertamente hacia un gobernador que había reprimido con violencia el descontento popular,  
el respaldo público al gobernador poblano hubiera identificado a Díaz Ordaz con la “línea dura” antes 
de asumir la presidencia, con la consiguiente imagen negativa de su imagen política, aunque esto no 
puede verificarse.  El hecho es que en el clímax del conflicto Nava Castillo no pudo contar con el 
respaldo de Díaz Ordaz ni con el de Miranda Fonseca, pero ¿qué puede decirse sobre la posición del 
propio presidente López Mateos? Con frecuencia chocó con los grupos regionales autoritarios, y 
Puebla había permanecido casi 20 años bajo control de los avilacamachistas. En este contexto se debe 
recordar que López Mateos intento debilitar el poder avilacamachista al cortar la influencia de Rafael 
Ávila Camacho en la política estatal.  Entonces es muy probable que cuando Nava Castillo continuó 
con la tradición autoritaria avilacamachista no podía contar con el respaldo o simpatía del presidente.” 

  
Creo que esta explicación no es suficiente, pues desde antes de ser electo presidente, Díaz 

Ordaz ya gozaba de una reputación de “duro” reforzada durante su desempeño como Secretario 

de Gobernación y su actuación cuando fue Gobernador interino de Puebla, al intentar militarizar 

la Universidad. Cierto es que su perspectiva pudo haber cambiado cuando llegó a la presidencia 

por la aspiración de “pasar a la historia”.  En cuanto a López Mateos, tenía una innegable cercanía 

con Nava Castillo y quedó bien impresionado con la intensa actividad que desplegó durante su 

primer año de gobierno, además de que a los tres personajes interesaba hacer de Puebla un polo 

de desarrollo industrial, el que Nava Castillo perteneciera al grupo avilacamachista, no parece tan 

importante, el mismo Díaz Ordaz perteneció a ese grupo.  

Ante estos hechos, debemos pensar que por la propia dinámica de la sucesión presidencial, en 

los meses cruciales de septiembre y octubre de 1964, ambos presidentes descuidaron el asunto, 

dejando en manos de sus gentes de confianza la solución del mismo, Miranda Fonseca y 

                                                 
166 Wil G. Pansters,Op. cit..  
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Humberto Romero Pérez actuando por López Mateos, para entonces ya muy enfermo y Luis 

Echeverria, por Díaz Ordaz.  

Me inclino a creer que lo  más  probable es  que Echeverría haya sido quien decidió la 

remoción, apoyándose en la resistencia y el descontento entre amplios sectores de la población, y 

haciendo uso de un poder de “facto”. Su actuación en la represión del movimiento estudiantil de 

octubre de 1968 y ya en su propio sexenio, la del 10  de junio de 1971, demuestra que no era un 

político de negociación. 

En suma, las movilizaciones por el “problema de la leche” debilitaron severamente al 

gobierno estatal y el Gobernador careció del apoyo político necesario de las autoridades federales. 

Fue la confluencia entre las fuerzas locales,  el proceso de la sucesión  presidencial y la 

ingerencia del gobierno federal la que forzó su renuncia.  

Que el gobierno local fue excluido de las negociaciones se demostró cuando Aarón Merino 

Fernández, nombrado Gobernador Interino, visitó la Universidad Autónoma de Puebla y encontró 

claramente una posición conciliatoria. Dos semanas después López Mateos visito la universidad y 

fue recibido con  honores. Alejandro Manjarez, relata  

 “…Antes de su caída, Nava Castillo trató de entrevistarse con el presidente Adolfo López Mateos. Al 
llegar a Los Pinos, Humberto Romero López, secretario del Presidente, le pidió no molestar a don 
Adolfo porque  tenía un fuerte dolor de cabeza que podría agravarse por los problemas de Puebla. El 
gobernador  —el mismo lo confesó a su asistente y acompañante en ese viaje, el entonces joven 
profesionista Rodolfo Budib Lichtle— percibió que se trataba de una estratagema urdida por Romero. 
Sin embargo, a regañadientes aceptó la sugerencia. Ya de regreso a Puebla, le comento a Budib que no 
le quedaba duda de que Humberto Romero Pérez había metido mano en el conflicto universitario. “me 
van a derrocar” pronosticó compungido.”167 

 
El mayor peso en los acontecimientos puede atribuirse a las causas anteriormente 

mencionadas, sin embargo, existieron otros factores atribuibles al propio mandatario.  

Su equipo de gobierno: 

Su  llegada  a la entidad, fue precedida de negros presagios, el diario “Cambio” decía: “viene 

a someter a los estudiantes”; “trae un equipo de puros militares”; “será un gobernador de mano 

dura”,  La realidad confirmó los presagios pues en su gobierno, los  altos puestos  quedaron 

ocupados por militares de alto y mediano rango, todos ellos de fuera, con talante prepotente y con 

la idea de que tenían que actuar con dureza para demostrar que “con mi General no se juega.”168 

                                                 
167 Manjares, C. Alejandro, PUEBLA, El rostro olvidado, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,   
      México, 1999, 2ª. Ed. p.175. 
168 Diario cambio. http://www.diariocambio.com/13102004/columnas/pulsopolitico.html.  
     13 de Octubre de 2004.      
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En perjuicio de la clase política local, que tuvo que conformarse con puestos de menor 

relevancia.169 

La creación de la Contraloría 

Al inicio de su gobierno, Nava Castillo creó una nueva dependencia, la Contraloría General 

del Estado y al frente de ella puso al Coronel Luis Sánchez Domínguez, originario de Atlixco. 

Esa dependencia, dotada de amplias facultades: 

“…se creía con derecho a vigilarlo todo, a intervenir en todo y pronto entró en conflicto hasta con 
agentes del Ministerio Público, pues quería el control total del estado. Comerciantes establecidos, 
comerciantes ambulantes, locatarios de los mercados, profesionistas, obreros, empleados, todos 
estaban contra la Contraloría.”170 

 
La imposición de la ley de pasteurización  

Todas las obras del  gobierno estatal emprendidas durante el primer año, produjeron notables 

beneficios sociales en donde se llevaron a cabo, el Gobernador era aclamado por resolver los 

problemas de cada región. Pensando resolver un problema de salud pública, decretó una ley que 

daría indudables beneficios en ese  aspecto, pero cuya repercusión social no se valoró lo 

suficiente. El cambio en hábitos y costumbres de comercialización del producto tendría que haber 

sido tratado mediante una estrategia de convencimiento y difusión y no como una imposición. 

La estrategia ante el conflicto  

En los críticos días de octubre, el gobierno equivocó la estrategia al emplear la “mano dura” y 

atribuir la pugna a influencias comunistas aún cuando al final se vio  que no había tal brote 

comunista y que fue una desavenencia entre el gobierno y pueblo, surgida por la desaprobación 

de una ley, que aun cuando necesaria para la salud de la población, se percibió como   perjudicial 

a la economía y los intereses de algunos  sectores productivos que de un sentimiento de malestar 

pasaron a organizarse y a oponer  una resistencia activa. 

El Partido Acción Nacional, por su parte dijo que “la destitución del gobernador de Puebla no 

es sino el resultado de una serie de errores políticos cuya base esta en la falta de elecciones 

                                                 
169 Quien habla, además de paisano y familiar, trabajó en la Dirección de Tránsito del D. F., en Licencias y gozó 
de la confianza del General.   “El gabinete de Puebla estuvo formado por gente extraña al estado, aun los cargos 
menores no eran de ahí, en inspección fiscal tenía un chiapaneco, en  la penitenciaría,  el General Puentes 
Vargas, que era de Veracruz y estuvo en tránsito, era jefe de licencias,  el de la policía era el General Lepe, y fue 
jefe de personal aquí en tránsito. Todo licencias y Tránsito se fue allá. Puros militares y sobre todo no poblanos, 
que fue lo peor. En compras era el doctor Castillo Marín  que era de San Juan [Ixcaquixtla] y además estaban sus 
parientes, Roberto Castillo y Manuel Castillo,  que hicieron destrozos con los productores clandestinos de 
alcohol, fueron a romper alambiques a quemar casas, yo lo sé porque yo estaba ahí con ellos.” 
Camacho González, Eduardo. Entrevista.  
170 Manjares, Op. cit..  p.175 
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auténticas para la designación de gobernadores” y el Universal Gráfico opinó que “Nava Castillo 

era en si un buen gobernante, pero se rodeo de colaboradores indeseables”.  

La renuncia de Nava Castillo fue bien recibida en el medio político local, los que habían sido 

sus opositores, vieron ahora la oportunidad de acceder a los cargos públicos con el Gobernador 

Interino y muchos de los que habían sido sus partidarios, apoyaron la renuncia y aplaudieron la 

llegada del nuevo Gobernador tratando de congraciarse con él y no abandonar los cargos, pues 

como dice una frase célebre entre políticos “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.  

Suavizando las cosas, el diputado  José Octavio Ferrer Guzmán, elogió la postura de Nava 

Castillo “que dignifica su carácter de poblano y revolucionario, servidor y defensor de su pueblo” 

y sugirió que le fuese aceptada la renuncia y “que quede constancia en este Congreso de esa 

postura digna y patriótica.” 

¡Sólo faltó pedir que se inscribiera su nombre, con letras de oro en el recinto del Congreso del 

Estado! 
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Capítulo 5. El hombre y el recuerdo 

 
5.1. La vida 

 
En el libro copiador del 2º semestre del año de 1905 del municipio de Ixcaquixtla, a páginas 

diez y  seis vuelta y diez y siete frente, bajo el número 134 un acta dice: 

 
“En la villa de Ixcaquixtla, a las 11 de la mañana del día 3 del mes de noviembre de 1905  ante el 
ciudadano Juan Marín Lezama, Presidente Municipal y encargado del Registro Civil de esta villa, 
compareció el ciudadano Manuel Nava de 30 años de edad, casado civil y canónicamente con Delfina 
Castillo, labrador y originario y vecino de esta villa, quien dijo que en la casa de su padre político, don 
Manuel Castillo Gamboa, el día 28 del mes próximo pasado a las cuatro de la mañana se verifico el 
nacimiento del niño José Antonio Nava, el cual es presentado vivo en esta oficina, hijo legitimo del 
exponente y de su citada esposa Delfina Castillo de 26 años de edad, originaria del distrito de Tepeaca 
y vecinos de esta villa. Son abuelos paternos Gregorio Nava, ya difunto y Juana Palacios vecina de 
Puebla  y originaria del distrito de Tepeaca y maternos Manuel Castillo Gamboa y Juliana Gil 
originarios y vecinos de esta villa, designando por testigos a los ciudadanos Daniel Camarillo y José 
Dolores Huerta, este de oficio sastre y el otro labrador, ambos casados mayores de edad y originarios y 
vecinos de esta localidad.”171 

 
José Antonio solamente usó el segundo nombre durante su vida y aun cuando el acta asienta 

que su padre fue Manuel Nava, éste en realidad fue su padrastro. Su señora madre, doña Delfina 

Castillo estuvo casada en primeras nupcias con José Antonio Gamboa. Por lo que existe cierta 

duda sobre su fecha de nacimiento, aunque la del acta se ha tomado como oficial. 

El niño “dice que su mamá vivía en San Juan [Ixcaquixtla] y allí estudió la primaria, después 

se fue a Puebla. Vivían en la casa que es ahora  de don Benito Camacho, esa era su casa, dice. Ahí 

vivía con su mamá, doña Delfina, esa casa era de ellos. Ya después se vinieron para acá 

[Ixtlahuatongo]  y él se fue a Puebla a estudiar la secundaria.  En Puebla estudió, después ya su 

tío Manuel lo metió al  Colegio Militar. A mí me platicó.” 

La casa era grande y céntrica  tal y como correspondía a una dama adinerada en su época. 

  — ¿Ya desde chamaco le gustaban los caballos? “¡Ah! dice que jugaban con caballitos de palo, 

de  esos de “cuilote”, él y don Teodoro, de Cuatro Rayas, corrían a ver quien ganaba, en 

“cuilotes”, por eso cuando se murió el Teodoro, de Cuatro Rayas, Teodoro Orea, el general vino a 

su sepelio.”172 

                                                 
171 AHSEDENA, Expediente XI/III/1-634, Archivo de la Plana Mayor 
172 Castro Orea, Filemón. Fue administrador del rancho de general desde 1972 hasta su muerte. Entrevistado por Victor 
Manuel Jiménez Castillo, en el poblado de Guadalupe Victoria, Municipio de Juan N. Méndez, Distrito de Tepexi, Puebla. 
En  Enero de 2007.  
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 Los amigos de la infancia difícilmente se olvidan, pero debe haber mucho aprecio para que 

siendo como era ya todo un personaje, acudiera al sepelio de quien jugó con él de niño y 

compartió sus fantasías. 

 “Mi tío fue su maestro de la primaria. El general estudió la primaria en San Juan, con mi tío 

que se llamaba Manuel Aportela, mi tío ése, fue su maestro. Después estudió en Puebla y en 

México. Estudió allá por la cosa que su  tío don Manuel lo mando estudiar allá.”173 

“La primaria la hizo en la ciudad de puebla y posteriormente, su tío el señor don Manuel 

Castillo le planteó la posibilidad de ingresar al Colegio Militar. Su padre, fue muerto en Tula y 

ante los hechos y sintiéndolo mucho tuvo que dejar a su madre, doña Delfina Castillo y partir al 

colegio.”174 

En su temprana juventud, él dijo que  “Sus primeros estudios escolares los hizo en Tepexi, 

estado de Puebla, habiendo terminado sus estudios de  instrucción primaria en Puebla, de donde 

paso al colegio militar.”175  

Para aquel entonces, su mamá, “Doña Delfina, había contraído segundas nupcias con Manuel 

Nava y mi abuelo, por agradecimiento adoptó el apellido Nava. Legalmente le correspondía el 

apellido Gamboa, pero quería mucho a su padrastro, él le compró su primer caballo”176 

Los caballos. Fueron, con otros equinos el único medio de transporte en el México rural 

durante largo tiempo, animales de trabajo para tirar del arado, objetos de comercio que podían ser 

vendidos en caso de necesidad o apuro y compañeros de trabajo del campesino pobre. Pero para 

el hacendado, fueron además, motivo de orgullo y símbolo social, ellos fueron, la mayoría, 

buenos jinetes e inculcaron en sus vástagos esta tradición. 

En la  ciudad de Puebla, estudió en la escuela oficial “José María Lafragua” donde terminó los 

estudios de educación primaria elemental, otorgándosele el  certificado oficial el  29 de enero de 

1921 que firmó el entonces Director Luis Salazar.177 

Esta escuela era de organización militar y el niño fue nombrado “sargento segundo del segundo 

pelotón de la tercera sección de la primera compañía del batallón escolar”. Comenzando así a dar 

órdenes  y de alguna manera a sentir el ejercicio del poder. 

                                                 
173 Aportela Sánchez, José. Entrevistado por Victor Manuel Jiménez Castillo, en  Ixcaquixtla, Puebla. En Enero de 2007. 
174 Nava Herrera María Concepción. Entrevista.  
175 AHSEDENA, Expediente XI/III/1-634, t. I   
176 Nava Herrera Marco Antonio. Entrevista.  
177 AHSEDENA, Expediente XI/III/1-634, t. I   
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Su familia había gozado  de una buena posición económica, antes de la revolución, pero para 

los años de su temprana juventud, había comenzado ya la afectación y el reparto de tierras a los 

campesinos, la hacienda de Ixtlahuatongo, la propiedad materna había sido ya repartida y la de 

Tula, parte de la herencia paterna, también, deteriorando en gran medida los recursos familiares.  

“…La hacienda de Ixtlahuatongo tenía 1600 hectáreas de las que 600 eran de labor. Se empleaban 

dos turnos de cien yuntas en épocas de trabajo.”178  

 
“Él era hijo de hacendados. Sus papas fueron hacendados, pero les quitaron muchas tierras, les 

dejaron poco terreno. Pero desde aquí hasta el “rasador” era de ellos, hasta por “tetele” Corral, 

por “tetele” Moctezuma, a  un lado de Tula, todo eso era de su papá, su papa era un 

hacendado.”179  

El reparto de tierras en esta parte de Puebla  se hizo con una considerable dosis de violencia, 

la mayoría de los hacendados armaron a grupos de individuos dispuestos a defender sus tierras de 

la “invasión” de los campesinos y estos se armaron también y llegaron en ocasiones a tener 

enfrentamientos violentos con ellos. 

Sin duda esta situación de inseguridad y la muerte de su padrastro  influyeron para que el niño 

se fuera a estudiar a la ciudad de Puebla y una vez concluidos sus estudios primarios, llegado el 

momento de estudiar otra cosa. El  peso de la tradición familiar en la que había habido militares 

de alta graduación y para esa época, todavía algunos en el activo del ejército motivaron su ingreso 

al Colegio Militar, donde entonces, para estudiar sólo se requerían los estudios de instrucción 

primaria y desde luego carácter para la carrera militar. 

Muy joven, a los quince años de edad, se trasladó a la ciudad de México, y allí, en  febrero de 

1921, solicitó su ingreso pues deseaba “consagrar mis servicios al bien de mi patria” su tutor, el  

General de Brigada Manuel Castillo Gil estaba de acuerdo con esa resolución y aprobó la 

solicitud, constituyéndose después en su fiador ante el las autoridades del Colegio. Fue admitido 

el 9 de marzo del mismo año como alumno civil. 

El 1º de febrero de 1923,  causó baja por haber terminado sus estudios, con el grado de 

teniente. Había terminado ya el periodo de guerra de la Revolución y logró obtener empleo en el 

Colegio Militar  como Profesor Auxiliar de Caballería, tuvo que hacer uso de su propio caballo, 

                                                 
178 Delgado Gamboa, Javier, Entrevistado por Victor Manuel Jiménez Castillo, en  San Juan Ixcaquixtla, Puebla, en Junio      
     2007. 
179 Castro Orea, Gilberto. Entrevistado por Victor Manuel Jiménez Castillo en el  Poblado de Guadalupe Victoria, 
Municipio de Juan N. Méndez, Distrito de Tepexi, Puebla., en  enero de 2007.  
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cuya compra mermó sus exiguos ingresos. Sin embargo era inquieto, y  entonces, quiso montar 

los “caballos del aire”. Ingresó a la Escuela de Aeronáutica Militar haciendo un buen examen y 

logrando excelentes notas.  

La paz en que vivía el país se rompió cuando Adolfo de la Huerta se rebeló contra el gobierno. 

Para el  joven, fue una magnífica oportunidad de probarse en combate, solicitó su baja del 

Colegio y se incorporó al regimiento comandado por el Coronel Genaro Guajardo, que tenía 

órdenes de combatir la rebelión en los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz. La campaña duró 

hasta mediados de junio de 1924 y  ahí el Teniente conoció de verdad el color de la sangre 

enemiga,  el olor de la pólvora y la utilidad del caballo. 

Quiso retomar sus interrumpidos estudios de piloto aviador, pero el destino le tenía reservada 

otra cosa. Sin duda por influencia de sus parientes militares, fue destinado al regimiento de 

Guardias Presidenciales, bajo las órdenes del General Gilberto R. Limón, del arma  de caballería 

y aficionado al polo, con quien llegaría a tener una larga, duradera y provechosa amistad. Éste 

general  se lo llevó consigo a los Altos de Jalisco durante la campaña contra los “cristeros” y 

atestiguó personalmente que su joven ayudante era empeñoso y  capaz y de un valor a toda 

prueba. Y de ahí en adelante no dudó en llevarlo consigo a combatir a los “serranistas” y 

“gomistas” en el estado de Veracruz y después a batir a los partidarios del general Escobar, cuya 

derrota definitiva sucedió en Ciudad Jiménez, donde Nava, siendo ya Capitán,  era uno de sus 

oficiales de órdenes. Por  propuesta del General Limón obtuvo los ascensos de Capitán 2º y 

Capitán 1º.  

Con el país pacificado, no quedaba ya el recurso de las armas para escalar  en el  ejército. Sin  

embargo, se conjugaron las circunstancias para que, su afición a las cuestiones hípicas,  su 

destreza en el entonces novedoso juego de polo  y su amistad con el General Limón que estaba 

entonces como Director del Colegio Militar, le permitieran    iniciar una exitosa carrera deportiva. 

El juego, patrocinado  oficialmente por el ejército estaba en pleno desarrollo,  cada regimiento 

de caballería tenía su equipo y los clubes privados aportaban otra buena cantidad de jugadores, así 

que destacar no fue fácil. Fueron largas las horas de aprendizaje, entrenamiento y práctica, 

convertidas en rutina diaria y la adquisición de los mejores arreos, muchas veces pagados de su 

propio peculio y a plazos. Pero la perseverancia y el  esfuerzo  dieron resultado y comenzó a 

destacar en torneos  nacionales e internacionales, principalmente contra  Estados Unidos, que le 

permitieron adquirir la experiencia y destreza necesarias para tener un buen desempeño. Y así, 
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cuando  resultó seleccionado para capitanear el equipo mexicano que compitió en la Olimpiada de 

Berlín, en el año de 1936,  era ya nuestro valor máximo en ese deporte. 

Joven valiente y deportista consumado,  buscó los placeres del amor y sucumbió al encanto de 

una dama que conoció en los paseos dominicales de la alameda de Santa María la Rivera, 

entonces  típicos de la ciudad de México, donde, vestidos con sus mejores galas, hombres y 

mujeres buscaban relacionarse y donde   muchas familias dieron inicio.  “Conoció a su esposa, la 

señorita María López,  del modo romántico como solía ser en aquellos tiempos. Las muchachas 

daban vueltas alrededor del “kiosco”, siempre acompañadas de sus mamás y los muchachos se 

paraban a admirarlas y les bastaba con la mirada o alguna seña discreta para dar a entender sus 

pretensiones. De esta manera se conocieron. Ella era veracruzana  de ascendencia francesa.”180  

Después del noviazgo, finalmente, “A  las 13 horas del día 20 de febrero de 1932 

comparecieron para celebrar su matrimonio, el señor Antonio Nava Castillo y la señora  Maria 

López Núñez. El contrayente soltero de 26 años, militar, vive en Chopo 269,  la señora Delfina 

Castillo de 52 años vive donde su hijo. La contrayente dijo ser originaria de Tuxpan, Veracruz, 

soltera de 19 años, vive donde se celebra este acto [Jalapa 18] hija del finado Enrique López y de 

su viuda la señora Susana Núñez, de Tuxpan Veracruz de 39  años que vive donde la 

contrayente.”181 Fue testigo de su boda Alfonso Corona del Rosal, su entrañable amigo y 

compañero de armas, quien por aquel entonces ya estaba casado y  vivía  en Mar Tirreno numero 

cuarenta y dos. 

El joven matrimonio comienza, como otros tantos, en medio de penurias económicas, pero 

con mucho amor, para halagar a su joven esposa, sin duda, adquiere alguna alhaja en la entonces 

prestigiada joyería y relojería  “La violeta” cuyo costo se le dificultó pagar por lo que es 

requerido para ello por la vía oficial y así se le previene que “si para la primera quincena del 

próximo mes no procede a cubrir la cantidad de $75.00 que por concepto de mercancías  le 

reclama el señor ingeniero Francisco Rubens como apoderado de la Joyería y Relojería La 

Violeta, se libraran las ordenes del caso a la pagaduría respectiva a fin de que de los haberes de 

que disfruta le sea descontada la mencionada suma”182 

Al finalizar el año de 1936, es ascendido a Mayor por haber conseguido, con el equipo 

mexicano la medalla de bronce en las olimpiadas, en la jerga militar se anota “por  méritos 

especiales” y se le dan asignaciones de mando. En 1940 resulta electo diputado federal por el 
                                                 
180 Nava Herrera, María Concepción. Entrevista.  
181 AHSEDENA, Expediente XI/III/1-634, t. VII   
182 AHSEDENA, Expediente XI/III/1-634, t. III   
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estado de Puebla y como tal, despliega una intensa labor de gestoría, al tiempo que participa en la 

organización de la CNOP, de la que fue su primer Secretario General. Se relaciona con el 

licenciado Ernesto P. Uruchurtu, quien lo lleva a la Dirección de la Penitenciaría y posteriormente 

a la Dirección de Tránsito del Distrito Federal, de donde salta a la gubernatura del estado de 

Puebla, siendo ya General de División. 

San Juan Ixcaquixtla, la población  de donde se reconocía oriundo el General Nava, era  un 

pueblo incomunicado que solamente contaba con  escuela primaria y muy pocos muchachos 

salían a estudiar o a trabajar, condenándose a repetir la vida campesina de sus padres. La falta de 

recursos económicos era la causa principal. Un tío del General Nava, don Alfonso Castillo Gil 

que radicaba en la ciudad de México y el propio General recibían con gusto a  los pocos 

muchachos de la región “Fíjate que había mucha gente, y los ayudaban. A veces, como 

estudiantes, iban con don Alfonso Castillo y les daba sus centavos, al “Chiras” [Alfonso Velazco 

Gamboa] le daba como su domingo. Siempre don Alfonso y Nava ayudando a los estudiantes”183. 

Cuando el General Nava fue encargado de desempeñar puestos públicos, esta ayuda se 

incrementó considerablemente “Yo lo fui a ver para que me diera chamba en tránsito y  me dio, 

entré a licencias, yo le pedí que quería licencias de la tarde, yo trabajaba en Hacienda en la 

mañana. Y  luego, luego me hice grillo. ¡Cabrón! apenas entraste y ya me estas alborotando el 

gallinero [me dijo]. A Rosendo [González Muñoz] una vez, [disgustado] le dije: tú tienes carros 

de alquiler también porque  fuimos para pedirle al General y a ti te dio también, porque tu me 

pediste que te llevara y te llevé y te dio”184 

 Todos los paisanos estaban seguros de obtener de él “gracia y favor” si estaba dentro de sus 

posibilidades “A todos, los de Ixcaquixtla y los de Victoria y los de toda la región. Nomás le 

decía uno: ¡yo vengo de tal  lado! Y le daba a uno 200 pesos pa´ su pasaje y pa’ comer algo. A 

toda la gente, no nomás a los que conociera y ¡el trabajo ahí está!”   ¿Y a quién más ayudó?  

“A uno que trabajaba con sus tías y le dijo: yo vengo a verlo mi general porque yo trabaje con su 

mamá y quiero que me dé usted una recomendación con el jefe de la policía de Tehuacan.  Que le 

dice al Capitán [Humberto Llerenas] Kalil su jefe de ayudantes ¡Diles que lo pongan de Segundo 

Comandante de la Policía! Quién iba a pensar que de campesino se fue ganar harto dinero y  

mandando patrullas y como mero jefe.”185  

                                                 
183 Zárate, Servando. Entrevista. 
184 Camacho González, Eduardo. Entrevista. 
185 Castro Orea, Gilberto. Entrevista. 
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¿Y cómo conoció al General?  “Yo entonces estaba trabajando en México, en la policía con 

sus primos. Manuel Nava Castillo, Gregorio Nava, el General Alfonso Castillo Gil, estaban en la 

policía. Cuando que él vino de gobernador, mi papá me llevó  porque eran muy íntimos amigos 

mi papa y él,  parientes ¿no?, me llevó para que  me diera trabajo. El General me mandó a 

contraloría con un Coronel. Pero estuve muy poco tiempo trabajando en contraloría. Después, ya 

en 1964 me mandó aquí al centro de salud como administrador, aquí en el centro de salud estuve 

como veintitrés o  veinticuatro años de administrador, aquí me pensionaron de parte de la 

Secretaría de Salubridad.”186 

Un pequeño grupo de ixcatecos había formado la Sociedad Cultural y Progresista de 

Ixcaquixtla, que se impuso  como uno de sus primeros trabajos  la introducción de la red de agua 

potable y en tal calidad, iban a visitar al General, para pedirle su ayuda y apoyo, que nunca les fue 

negado “Nosotros estábamos con la cuestión del agua potable y Nava despachaba como Director 

de Transito en México. Y  nos íbamos allá y nos prestaba un vehiculo para recorrer y visitar a los 

paisanos o nos daba dinero para los pasajes para promover la cuestión del agua potable, y nos 

animaba: ¡Órale paisanos síganle! y  nos recibía muy bien”187  

“Cuando ya estaba él  recibiendo gente fuimos Roberto [Camacho] y yo a verlo aquí a 

Niágara 21, ahí vivía él y en Niágara 23 vivía su hermano Manuel […] Estuvo [trabajando] en 

donde es hoy el Archivo General de la Nación. Ahí lo íbamos a ver, ¡si entrábamos como en 

nuestra casa!,  y nos recibía él siempre, por lo menos a  mí siempre me recibió con mucha 

atención y mucha amistad.”188 

— ¿Y cuando se hizo Gobernador? — 
  

“Era muy bueno,  a cualquiera ayudaba, le decían: tengo un “chavo” que ya se recibe de maestro y 

no “jallo” plaza ¿que hago?, no te apures, dice, y al otro día ¡ahí está la plaza!, ¿que una beca?, les 

conseguía la beca. Los de  Huejonapan fueron: mi general no tenemos luz publica, él iba 

caminando…  ni caso hizo, nos pregunta ¿que tal, como está el campo?  Después nos dice: mañana 

van a Puebla, dice, van a esta dirección. A otro día, iban llegando cuando ya los están llamando, 

¡Esos de Huejonapan! Y luego, luego, luz pública. Ayudó muchísimo, tenía muchos contactos.”189 

 

 
                                                 
186 Marín Castillo, Fidel. Entrevista.   
187 Zárate, Servando. Entrevista. 
188 Camacho González, Eduardo. Entrevista. 
189 Castro Orea, Filemón. Entrevista. 
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— ¿Y usted, conoció al General? — 
 
“Conocía yo a su mamá y a su tía Ema, ellas me aconsejaban que fuera con él  para que me 

metiera a trabajar a la policía fiscal o a tránsito, yo les dije  que me recomendaran mejor para irme a 

trabajar a los Estados Unidos. Así fui a ver al General y me mandó con su sobrino, se llamaba 

Manuel Nava Trechuelo. Dile  que vas de  mi parte y que le hable al de gobernación para que tú te 

vayas a los Estados Unidos. Fui  a verlo y llevaba a mi cuñado y a otro primo ¡Y a los tres nos 

recomendó para irnos a los Estados Unidos!  Nos anotaron en la lista, nos dijeron ya pasado mañana 

ya se van. Manuel Nava Trechuelo era hijo de su hermano Manuel Nava. Esto fue en 1964, el 

último año que hubo braceros. Yo  estaba chamaco, sin cartilla, pedí una cartilla prestada para que 

me fuera, yo, tenía menos de 17 años.”190 

— ¿Cómo  se empezó a llevar con el general? — 

“Quien se llevó mucho con ellos fue mi papá, mis tíos, con don Manuel, don Antonio Castillo 

fue Coronel, don Alfonso Castillo fue General. Si,  bueno murieron en la Revolución. 

Mi papá le iba a matar a su mamá  marranos a Victoria y me llevaba a  mí, entonces me empecé a 

llevar con él. Pero eso fue una descendencia de una amistad de muchos años, de mi papá y mis tíos. 

Ya yo me llevé con los hijos de don Manuel, con los hijos de don Alfonso, con los hijos de don 

Antonio Castillo y  con mi compadre Antonio Nava. El fue mi compadre de grado, fue mi 

compadre y convivimos mucho con él.”191 

Cuando el  General llegó a la gubernatura, estaba como presidente municipal de Ixcaquixtla 

al señor Rubén Delgado Olguín, quien ya había sido presidente anteriormente, pero que volvió al 

cargo dado que gozaba de su confianza y tenía un parentesco con él y también  con el fin de tener 

un colaborador eficaz que le siguiera el paso en las obras que sabia que serían realizadas en la 

región. 

 

“Yo fui regidor dos periodos, con don Rubén Delgado y con el difunto Aurelio Torres, 

regidor de policía. […] A don Rubén Delgado le tocó ser presidente cuando él fue 

gobernador.”192 

“[Era presidente municipal]  don Rubén Delgado. Si no hubiera estado él no se hubieran 

hecho las obras, pues él ponía la raya, si faltaba dinero lo ponía, se trabajaban tres turnos en la 

                                                 
190 Castro Orea, Gilberto. Entrevista.  
191 Aportela Sánchez, José. Entrevista. 
192 Aportela Sánchez, José. Entrevista. 
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secundaria, los soldadores estaban los tres turnos, él  pagaba y después el gobierno le pagaba a 

él.”193  

La carrera final por la gubernatura se dio entre dos paisanos, Nava Castillo y el Ingeniero 

Aarón Merino Fernández, la mayoría estaba con Nava, pero había también numerosos partidarios 

de Merino. 

“Fíjate que yo no fui “Navista”. Yo apoye la candidatura del ingeniero Merino Fernández, mi 

familia se llevaba con ellos, mi papa y el profesor Jesús Merino fueron compadres, el [profesor] 

dio clases aquí en la escuela, después se fueron para Puebla, pero se siguieron frecuentando. Yo 

admiro y respeto al general por toda la obra que hizo en beneficio de su pueblo y de su región. A 

pesar de haber llegado a la gubernatura, no tomo desquite contra quienes no lo apoyamos, nos 

trató igual e incluso nos tomaba en cuenta en muchas cosas. Y logramos cierta a mistad con él, no 

como nos llevábamos con los Merino, pero si cierta confianza y podíamos jalar juntos.”194 

Quien fue presidente de la Asociación Cultural y Progresista de Ixcaquixtla, colaborador del 

General en Tránsito y gente de su confianza,  relata que  cuando fue a ver al gobernador, éste le 

preguntó: “Que quieres cabrón, ¡así hablaba! Mire general, no me pregunte que quieres, porque 

yo sé pedir. Pues dime ¿qué quieres? ¡Déme usted la recaudación de rentas de Huahuchinango! 

No, no, ésa  ya está apartada para el ahijado de mi general Gabriel Ávila Camacho. Entonces 

¿Para que me pregunta?  Algo que no sea eso. Le dije ¡Tehuacán! No ahí está [fulano de tal]  que 

es el  líder campesino, pues no. Bueno, ¡Atlixco! Pero de ahí es el contralor Sánchez Domínguez. 

Le dije mire General, ¿quien manda en el gobierno del estado?, ¡El contralor  o el general!”195  

Pero cuando dejó de ser gobernador entró en un estado de apatía y se retiró a una casa que le 

prestaron en “Las Brisas”, en Acapulco,  fue un golpe que afectó también a su esposa, quien 

jamás volvió a Puebla ni de visita y del que sólo pudo sacarlo la sólida amistad que lo unía con 

el General Alfonso Corona del Rosal, quien para entonces era Regente de la Ciudad de México 

y lo llevó a la Dirección del Rastro de Ferrería, desde donde siguió viendo por su gente y su 

región. 

“Se fue por más de tres meses, no quería hablar ni ver a nadie. Se sintió traicionado por sus 

propios funcionarios. Su esposa, doña María López, no quiso volver a residir o visitar  Puebla. 

                                                 
193 Vázquez Carrera, Pedro. Entrevista. 
194 Zarate, Francisco, entrevistado por Victor Manuel Jiménez Castillo en  San Juan Ixcaquixtla, en  Enero de 2007. 
195 Camacho González, Eduardo. Entrevista. 
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Después de que se recuperó de esto estuvo trabajando como Director del Rastro en la ciudad de 

México”196  

  “Cuando él estuvo en Ferrería nos decían muchos, No seas malo,  échanos la mano, que 

nos de chamba, si,  iban y les daba trabajo. Le decía yo a ellos, a la gente, ¡Nomás pórtense bien 

no vayan a regarla! Unos de acá, se fueron a Ciudad Juárez [Chihuahua] y estando ahí les 

quitaron las becas de Puebla. Vino uno de ellos y ya  que me platicó lo que les pasó. Le digo,  

pues mira hoy mismo  te vas a México, a Ferrería, procura hablar con él y si no, con quien sea. 

Llegó a su despacho, pero no habló con él, sino con un Capitán. Le dijo todos sus problemas, y 

después le dijo el Capitán: dice el General que te vayas a Ixcaquixtla, que arregles todos tus 

papeles y mañana temprano antes de las ocho de la mañana llegas a las oficinas y así le hizo. 

Cuando arregló el General, entonces estaba de gobernador Rafael Moreno Valle, ¡En una hora 

le arregló el problema! Estábamos tan mal que ¿con que [dinero] iban a estudiar?, ¿con que? 

Así fue que lo mande a Ferrería y rápido se arregló. ¡Todos salieron ingenieros [agrónomos] 

gracias a él! ”197  

“Mi papá fue su compadre, mi  papá era Bernardino Castro Luna. Cuando regresé [del 

norte] le dije vengo de parte de tal, su compadre de allá del rancho, y luego, luego me dio 

trabajo.”198 

La iglesia de San Juan Ixcaquixtla, Puebla, tenía solamente una torre, pero tenía iniciada 

otra, que nunca fue concluida, un paisano, Maurilio Martínez inició una campaña de promoción 

para que se construyera la torre faltante y fueron a pedir  ayuda al General Nava, quien gustoso 

cooperó con una fuerte cantidad y con la campana, obras que dedicó a su madre doña Delfina 

Castillo viuda de Nava. Estuvo como maestro de obras el señor Fidencio Jiménez Martínez y 

Como párroco el Padre Guadarrama. 

— ¿Y como en qué tiempo terminaron?—  “En dos años y medio, dos años y medio, sí. Si, 

trabajó mucha gente ahí, unos hormando los tabiques para hacer los arcos y  para todo, trabajo 

mucha agente ahí de acá del pueblo. — ¿Era el mismo padre Guadarrama?— No, después ya 

había otro un padre que se llamó o se llama Jesús Romero. — ¿Cuanta gente trabajó?— Pues 

habíamos como veinte o veinticinco. Si, ya era mucha gente, claro que no todos subían, pues,  

                                                 
196 Nava Herrera, María Concepción. Entrevista.  
197 Ibidem 
198 Castro Orea, Gilberto. Entrevista. 
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porque algunos por su edad que tenían ya no subían mucho arriba, y como, parece nada pero ya 

ve que la altura, no estando acostumbrado, si se marea uno, vuelta y vuelta y vuelta.199 

La inauguración de la obra fue una ocasión  solemne, en el ámbito religioso y social, se 

preparó un gran banquete para toda la gente. “Cuando la inauguración de la torre, la bendición 

digamos, me dice mi compadre [Nava Castillo]  a ver qué vas a hacer compadre, va a haber 

mucha gente. Entonces  me puse a recolectar a todos los ganaderos, de una cabeza de ganado. 

El padre “Chucho” me dio un marrano”200 

Cuando finalmente dejó la dirección del rastro de Ferrería y por  ley, causó baja en el activo, 

pasando a situación de retiro, se fue a vivir de forma más o menos permanente a su rancho de 

Ixtlahuatongo, distrito de Tepexi, Puebla. Tenía ya  sesenta y siete años de edad y cincuenta y 

cuatro años tres meses de servicios. Es tiempo de descanso por lo que comienza por declarar 

“Para los efectos de la transmisión del beneficio en caso de mi fallecimiento, me permito 

manifestar a usted: Que soy casado por lo civil con la señora Maria López de Nava y que tengo 

un hijo de nombre Antonio Nava López de 40 años” La Secretaría de la Defensa Nacional, 

concede al general su baja en el activo y su alta en situación de retiro forzoso por exceder la 

edad límite reglamentaria y le otorga un Haber de retiro con la cuota mensual de $12,000.00 

(doce mil pesos 00/100) equivalentes al 100% de los haberes de su grado y asignación de 

Técnico.201 

Casi diez años en su querido terruño, disfrutando los sencillos placeres de la vida campirana. 

Los domingos, día de plaza, era frecuente que se fuera a pasear a Ixcaquixtla, a donde “llegaba 

casi  solo, acompañado de su chofer, o a caballo, vestido de charro, era también generoso, si 

alguien le pedía algo que estuviera a su alcance, en ese momento se lo daba, a los niños, alguna 

moneda; si no podía ayudar en el momento les pedía verlo en su casa. Nunca se conoció alguien 

que habiéndole pedido ayuda, saliera con las manos vacías.”202 

“Muchas veces le iba a matar sus marranos al General, yo le iba a matar sus marranos aquí 

al rancho, le hacía yo carnitas y todo para los que traía de México, sus amigos, sus ayudantes, él 

no comía carne casi que no fuera de la que yo trabajaba. 

                                                 
199 Jiménez Martínez, Fidencio, entrevistado por Victor Manuel Jiménez Castillo en  San Juan Ixcaquixtla, Puebla, en       
      Enero 2007 
200 Aportela Sánchez, José. Entrevista. 
201 AHSEDENA, Expediente XI/III/1-634, t. VI 
202 Nava Herrera, María Concepción. Entrevista.  
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— ¿Que le gustaba más?— El chicharrón. Una vez fuimos allá con él a invitarlo, y dice ¿que 

me van a dar allá en San Juan? ¡Puros frijoles General! — ¿Le gustaba la comida de aquí?— De 

todo, fue muy sencillo.”203 

“Yo entré a trabajar con él en  1972. Como administrador. Yo tenía a mi cargo el rancho. En 

tiempo de cosechas manejaba como cien hombres. Venían de San Juan,  de Cuatro Rayas, de 

todos lados, ¡No había fuentes de trabajo!, ¡Esta era la única fuente de trabajo! En la época de 

siembra tenía como cincuenta gentes,  trabajando, en lo de él, aparte sus medieros, porque daba 

sus  tierras también a la gente, la ayudaba con tierras a medias. Les barbechaba y ellos 

sembraban y ya después partían la cosecha. Él era un hombre, ¿Cómo le diré?, muy buena 

gente, cualquiera que se le acercaba y le pedía,  le decía: ¡Órale, aquí está, trabajo y dinero! 

¡Tenía su genio, era general!, Pero buena gente. Cada año, de aguinaldo me daba cinco mil 

pesos, ¡De aquella época!  Entonces  yo pienso que era un hombre humano y no “nomás” a mí,  

a todos. ¡Así fue! y la gente estuvo muy contenta. Y con esto de las cosechas, dos o tres carros 

de pulque para los trabajadores, yo lo compraba, y nos dejaba libres, nada que nos estuviera 

arriando, ¡Nomás hay que responderle a esas gentes!, hay que estar activo pues, si no es a fuerza 

que ya le llaman a uno la atención, ¿que pasó?  ¡Hay que responderles! — ¿Que tal se daba la 

cosecha?— Se daba muy bien. Sacábamos ciento cincuenta toneladas de maíz y sesenta de 

fríjol, en esas épocas hubo nada más dos años malos, ¡Nada más! Ahora está más duro, ni 

llueve, ni se da nada. ¡No, yo tenía puro temporal, puro temporal, tenía tres tractores! Él venía a 

la cosecha, la vendía y se iba. Yo  le administraba en esa época ciento veinte mil pesos al año y 

sacábamos quinientos. Vendía y sacaba quinientos mil pesos. Él lo vendía y se lo llevaba. 

Cuando se retiró  de la política  se vino para acá, saliendo de Ferrería.”204 

“Había un señor, difunto ya,  Zeferino Romero,  que le compraba todas  las tierras, a buen 

precio, le daba buen dinero y al contado. Y le dijo el General que no, que él no se las vendía, 

porque se las iba a vender a gente campesina de aquí de Guadalupe Victoria porque esa gente 

necesitaba el terreno. ¡Y se las dio a plazos y barato a toda la gente! ¡Que la gente no lo 

agradeció, porque la gente no agradece nada! pero ese señor a muchos hizo ricos,  o si no ricos, 

cuando menos tienen para sembrar y vivir. A  uno le vendió cuarenta y cinco hectáreas por 

pagos, ¡Él le consiguió el crédito en el banco para que se los pagara!” Era una persona muy 

                                                 
203 Aportela Sánchez, José. Entrevista. 
204 Castro Orea, Filemón. Entrevista. 
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caritativa, si hubiera sido otra persona, ¡Venga el dinero  que nos van a dar, todo junto! y  ¡Que 

me interesa la gente! Se preocupaba mucho por la gente campesina y la ayudó mucho.”205 

“El rancho operó con pérdidas durante muchos años, pero a pesar de ser incosteable y de 

mantenerlo de su bolsillo, nunca quiso dejarlo porque significaba también dejar sin empleo a 

todos sus trabajadores.”206    

“Cada que se ofrecía de sus cosechas, ayudábamos a  conseguir gente. — ¿Cómo cuanta 

gente metía?— Unos ciento cincuenta peones. — Era grande el cultivo— Si, mucho, yo creo 

unas cuatrocientas hectáreas. — Pero  para tanta gente mataba usted mucho — No, hasta eso,  

aquí el mandaba hacer comida para sus trabajadores, encargaba harto pulque, de Zamarrilla o  

de donde había.”207 

 El gusto por la charrería y la equitación nunca lo abandonó.  

“Aquí en Victoria tuvo caballos muy finos, yo creo como unos veinte o veinticinco. El jugó 

mucho al polo, fue hasta campeón mundial. ¡Muy bonito ganado, pues era un General! era muy 

tratable.208 

“Se vino a descansar al rancho, y tenía muchísimos caballos, ¡Pero bastantes caballos! Yo 

creo que como treinta caballos, sus hijos y  nietos montaban a caballo y  él también. Ahí 

andaban. — Los caballos cuestan mucho — ¡Tenía mucho dinero!, ¡Fue una persona 

millonaria! Yo le conocí un rancho en Zumpango, estado de México, una casa en Cuernavaca, y 

un ranchito en Huauhchinango. ¡Tenía mucho dinero! Pero el lo que quería es beneficiar a la 

gente. — ¿El vendió el rancho? — Sus nietos vendieron el rancho, el General no vendió, ni su 

hijo, sino sus nietos, ellos remataron el rancho. Sus nietos son Antonio Nava y Concepción. El 

difunto tuvo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, a los cuatro los conozco.209 

 — ¿Y en México? — Viven ahí en Echegaray, ¡Un caserón grandísimo!, ahí también tenía 

caballos, ¡Pero muchos!  todos se los trajo para acá. — ¿Cómo se portó con sus otros hijos? — 

A los dos los reconoció. Los  iba a heredar, nada más que ya no tuvo… [tiempo]  les iba a 

comprar su casa, pero no sabía que la enfermedad iba a ser de un día para otro. No, no les dejó 

                                                 
205 Castro Orea, Gilberto. Entrevista.  
206 Nava Herrera, María Concepción. Entrevista.  
207 Aportela Sánchez, José. Entrevista. 
208 Íbidem 
209 N. del A. el entrevistado sin duda se confunde pues el General sólo tuvo un hijo con su legítima esposa y en otra unión, 
en su rancho de Ixtlahuatongo, dos hijos más a los que no se pudo entrevistar por no residir en el país. 
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nada, pero por falta de tiempo, porque a los dos reconoció. Ellos después se fueron a Estados 

Unidos con su mamá.  Ya están grandes, ya se casaron los dos”210 

—Fue una figura pública y reconocida en el medio como gente de mucho dinero por lo que 

alguna vez se oyó decir que querían secuestrarlo — 

“Él [General] no dejó una gran fortuna de la que pudieran vivir sus hijos y sus nietos, la 

muestra es que estamos  trabajando, cada quien en lo suyo, y uno de mis hermanos está en mala 

situación económica, otro fundó una empresa y con trabajo la está sacando adelante y las 

comodidades que yo tengo, se las debo a mi  esposo. [Él] no tenía miedo sufrir algún atentado, 

pese a que se oyeron rumores acerca de un eventual secuestro”211  

“Nosotros queríamos mucho al General, no queríamos que le pasara nada. Una vez 

estábamos allá arriba varios y el tipo ese andaba aquí, por aquí abajo, entonces dijo él: ahí anda 

jugando, la verdad, dice,  ¡Él o yo! Ese muchacho era compadre de mi papá. Le dije a mi papa: 

¡Dígale que se vaya, dígale que se vaya! Después bajó su papá y se arreglaron. ¡Porque el tipo 

era bueno, le gustaba matar! Dicen que tiró un anónimo, que conocía sus ranchos y todo, y lo 

citó en la represa pero no se presentó. Pero otros dicen que unos escueleros, porque no les 

quisieron dar un equipo  fueron los que tiraron el anónimo y ya se la cargaron a él. Se habló con 

él.  Pero pienso que no, porque lo hubiera hecho, uno que se decide, lo hubiera hecho, no hubo 

el encuentro, si quiere él, que andaba trayendo gente, andaba asaltando los bancos, entonces, si 

el hubiera querido lo hubiera hecho, ¡Eso no fue!, ¡Eso no era!, ¡No era! Mi papá los llevó y  

ellos  se arreglaron.”212 

El estribillo de sus discursos de campaña fue la unidad como un valor familiar que debiera 

ser cultivado y utilizado como medio de progreso y así lo vivió en su propio hogar. “Siempre 

mantuvo unida a la familia. Se preocupaba por convivir con nosotros, sus nietos, fuimos casi sus 

hijos. Recuerdo que poco antes de morir, presentía algo, pues entre pláticas salió el tema y me 

dijo. Mira, tu papá no está y tú como hombre,  te vas a responsabilizar de la familia, procura 

mantenerla unida y que no se te desbalaguen.”213  

 “La familia era muy importante, sus nietos fueron como sus hijos para él. Su trato en casa 

era  cariñoso, dejaba de ser militar cuando convivía con su familia. Pensaba que era muy 

importante la unidad familiar y  para remarcarlo solía pedirme que golpeara con el puño cerrado 

                                                 
210 Castro Orea, Gilberto. Entrevista. N. del A. El entrevistado habla aquí de los hijos habidos en la segunda unión.   
211 Nava Herrera, María Concepción. Entrevista.  
212 Castro Orea, Gilberto. Entrevista.  
213 Nava Herrera, Antonio. Entrevista.  
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y   después pedir que golpeara con un solo dedo, para sentir la diferencia. Decía que la unidad 

era la base de todo.”214 

La vida plácida del rancho tenía también sus distracciones, le gustaba jugar dominó, las 

peleas de gallos, el béisbol y las armas y algunos buenos amigos, militares ex colaboradores 

suyos o paisanos  le daban compañía. — ¿Quiénes lo visitaban en su rancho?— “Al rancho vino 

Rubén Figueroa, el Mayor Rodolfo Cruz Pardo, el Mayor Kalil, el Gobernador, [Guillermo]  

Jiménez Morales, el General [Andrés] Puentes Vargas. Pues venía mucha gente, [Rodolfo] 

Budib [Lichtle], el del Banco, el de Salubridad, venían muchos políticos con él, a saludarlo. 

¿Ya no era Gobernador cuando ustedes iban a jugar dominó? “Ya no era gobernador, ya no 

tenía cargo, venía nada más acá y entonces íbamos el doctor [Virgilio] Parra, “Lole” [Dolores] 

Ochoa y yo a jugar dominó. Ya le digo, cuando ganábamos nosotros, él y yo, me felicitaba, que 

jugaba yo bien  y que esto  y que lo otro, bueno. Luego cambiábamos de pareja y cuando 

hacíamos una mala jugada nos reprendía. [íbamos] todas las tardes, todo el tiempo que él estaba 

aquí, íbamos todas las tardes. El doctor Parra tenía su coche e íbamos con él. — ¿Y como 

sabían que llegaba? — Luego, luego se sabía que llegaba el General a su rancho, Ixtlahuatongo, 

luego se sabía.  

 — ¿Y de a cómo jugaban?— Nomás por pasar el rato, no nunca jugamos para dinero o eso no. 

[Le gustaban] los caballos, los gallos, sí, cuando el venía, los del rancho armaban unas dos o 

tres peleas. El doctor Parra llevaba gallos de aquí  y el conseguía de allá y si no invitaba a 

Tepexi. El “beis” le gustaba también, no recuerdo a que equipo le iba.”215 

“Ya le tocaba.  Pero él quería hacer muchas cosas más. Él compró la casa esa donde es hoy 

la presidencia, ¡Él la compró!, dio cuatrocientos cincuenta mil, se la compró a Manuel [Velasco 

Osorio] decía: aquí vamos a arrancar el palacio. Y le habló a Jiménez Morales, el gobernador,  

que le había dicho, ¡Pídame lo que quiera!”216 

  

 

 

 

 

 
                                                 
214 Nava Herrera, María Concepción. Entrevista.  
215 Marín Castillo, Fidel. Entrevista.  
216 Castro Orea, Filemón. Entrevista. 
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5.2. El final 

 

 “El clarín, tocado con maestría por José Alfredo Lira Espinosa, corneta de órdenes, tocaba a 

silencio. En la silla del negro azabache la gorra de General de División, en los estribos, las botas 

al revés y las riendas pendientes de la mano del caballerango. Ataúd de acero y oro, con un 

cristo sobre la tapa, tierra de cementerio, paladas de sepultureros, los dolientes, los abrazos, las 

lágrimas. Últimos momentos sobre la tierra del divisionario Antonio Nava Castillo. Una 

compañía del segundo batallón de paracaidistas tuvo a su cargo los honores militares.  

En su funeral  se reunieron más de cinco Generales de División: Alfonso Corona del Rosal, 

Celso Vázquez, Renato Vega Amador, Luis R. Casillas, Javier Jiménez Segura, así como el 

almirante Manuel Zermeño Araico. También había un buen número de miembros del instituto 

armado de alta graduación para quienes Nava Castillo había sido maestro o bien jefe, ya en 

equitación o en otros aspectos de su carrera militar y política.  

Entre los dolientes se congregaron hombres de los más distintos matices: Rómulo Sánchez 

Mireles, Amador Hernández, Luis Manjarrez, Rafael Moreno Valle, ex Gobernador de Puebla, 

el General Gabriel Leyva Velázquez y algunos, por cierto muy pocos, representantes de la 

CNOP, organismo del cual Nava Castillo fue el primer secretario general.   

Corona del Rosal, único orador en el acto fúnebre había dicho: Perteneció el señor General 

Nava Castillo a una generación que creció y se desarrolló en los años en que nuestro pueblo 

luchaba para transformar a México. Entonces escuchamos a nuestros padres y parientes hablar 

acerca del extraordinario acontecimiento que sacudía a México y que iba a transformarlo desde 

sus cimientos, La Revolución. Y enseguida la biografía con datos sobre la actuación del 

deportista, el numero dos de la cuarteta olímpica, medalla de bronce en Berlín, entregada por 

Hitler. 

El orador proseguía… 

Como oficial fue activo y pundonoroso, después magnífico Comandante de Guardias 

Presidenciales y del Escuadrón de Cadetes del H. Colegio Militar, posteriormente ya jefe, 

mostraría su capacidad y preparación para el mando. Le toco la época del General Amaro, quien 

implanto los reglamentos obligatorios para la caballería, y fue formador del nuevo  ejército 

mexicano. Y sin omitir los aspectos de la vida política de Nava Castillo, Diputado, Gobernador, 

Funcionario llegó al final con un sentido mensaje a los deudos.”217 

                                                 
217 Diario Excelsior. 30 de marzo de 1983.  p. 18-A, México, D. F. 
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Fue el Veinte de marzo de 1983. Era Presidente Miguel de la Madrid. “Causa de la muerte: 

septicemia, absceso hepático amibiano intestinal, Hipertensión arterial. Acta de Defunción No. 

1870. Hospital Santa Elena, Querétaro No. 58, México, D. F.”218  

¿Cómo vive un pueblo la muerte de uno de sus hijos más queridos? ¿De  su protector y 

benefactor? 

“Él [General] dejó de atender el rancho hasta que murió, llegó en la tardecita, llegó, llegó en 

la tarde, y estuve platicando con él, se fue a descansar, al otro día me mandó llamar, estaba yo 

en las caballerizas ¡Te habla el General! me dicen. ¿Que pasó  mi General?  Dice: ya me voy 

porque me siento algo mareado, pero ¿Cuánto es de la raya? Le digo: dos mil quinientos, mi 

General, me los da y saca mil pesos y dice ¡Estos son para ti!  ¿Para qué mi General? ¡Pa´ que te 

ayudes, cabrón!, así hablaba. Yo regreso luego, dice: voy que me hagan un chequeo,  pero 

regreso luego a ver que planes hacemos para la siembra.  

Ya  se había acabado la cosecha, y se fue. ¡Oiga usted,  al otro día ya era muerto! Estaba 

pasando en la televisión. ¡Oye,  ya se murió el General! Me dicen. Ya esta pasando todo lo que 

fue en la televisión. Y ahí dijo Lolita Ayala que había muerto un “acelerado” político de la 

mixteca, que en poco más  de año y medio hizo lo que un gobierno no lo hace en seis años. 

 No, dije yo, ¡No lo creo! y que me voy a San Juan [Ixcaquixtla] que agarramos una 

camionetita y nos fuimos hasta México y sí, era cierto. —¿Quiénes lo acompañaron?— El 

doctor [Virgilio] Parra, un cuñado que ya falleció, se llamaba Moisés Sánchez Zapata, Sergio 

Sánchez, mi tía Bernardina, Francisco Castro, Margarito Simón, presidente de San Juan, 

“Lolito”  Ochoa y  el “curita” Rubén de San Juan. Llegamos directamente a su casa y nos 

dijeron: está en la Defensa Nacional.  Y ya nos fuimos allá, Estaban velándolo, dijimos que 

veníamos de su rancho, ¡Pásenle, Pásenle! veníamos de sombrero… campesinos pues… 

El General se enterró en el Panteón Español en México, ahí fuimos, ahí estuvimos, nosotros 

lo sacamos, el “Lolito” Ochoa y otros lo sacamos cargando, el doctor Parra y el cura Rubén, 

“Márgaro” Simón, lo sacamos cargando y se lo entregamos al ejército. Ya el ejército  agarró y 

lo acomodó bien, hicieron una valla, ¡Pararon el tráfico! Allá hablaron. Subió Alfonso Corona 

del Rosal y él dijo todos los cargos que había ocupado, ahí oí que había lo del campeonato de 

polo, y los puestos que tuvo. Su hijo Tony  no estaba acá, estaba en San Antonio, Texas. De ahí 

vino”219 

                                                 
218 AHSEDENA, Expediente XI/III/1-634,  t. VI 
219 Castro Orea, Filemón. Entrevista.  

Neevia docConverter 5.1



137 
 

¿Usted fue cuando murió? 
 
“Fue gente.  Yo no quise ir, estaba yo en México, pero no fui. Me decía una de mis hijas,  

vamos. Le dije ¡No! Me dio así, como mucho dolor. ¡Cómo el no ha habido otro! No, por eso 

les digo que  en la región “nomás” hubieron dos  madres, ¡La del general y la de don Rubén! 

[Delgado].  

Le decían ¡Mixteco! Y contestaba: quieran o no quieran, decía, ¡éste mixteco es su padre!  

Vaya, a cuantos se los dijo, ricos y  políticos. Él era muy sencillo, él solito andaba aquí,  él 

solito. Hay unos que no tienen dinero y presumidos y el no. Don Rubén, igual, no fue de esos 

orgullosos.”220 

En un escueto comunicado se informa el 2 de septiembre de 1983 que “se concede a la C. 

María López Vda. de Nava cónyuge supérstite del causante, por el fallecimiento del C. Gral. de 

División Retirado Antonio Nava Castillo, pensión con la cuantía mensual de $27,498.00 

(veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100), equivalente al 100% del beneficio 

que percibía al morir el militar, con iniciación de pagos a partir del 29 de marzo de 1983 día 

siguiente al de su muerte.”221  

¡Pobre consuelo para tanta vida! 

¿Ahí se acabó el rancho? 
 
“El rancho se empezó a vender, vino su hijo. Ya después los nietos lo remataron. Un tanto se 

vendió entre gente de acá, la mayoría, pero las últimas cuarenta hectáreas que dejaba con el 

casco,  “¡Parió!” ¡Esas las regalaron! con uno de acá de Cholula, ya se murió, Roberto Mino, 

¡600  mil pesos todo!, ¡Regalado!  Ya murió ese señor. El  “Chicundo” [que] era familiar de 

Manuel Velasco Osorio, ese  le busco cliente.”222 

 
—La obra de más beneficio ¿Cuál fue?— 
 

“El centro de salud. Al principio, cuando se inauguro, mandaron a un doctor,  Humberto del 

Castillo Gunbeiker y había todos los servicios, cirugía, partos, muchos doctores, muchos 

pasantes de medicina, de odontología de enfermería.”223 

                                                 
220 Aportela Sánchez, José. Entrevista.  
221 AHSEDENA, Expediente XI/III/1-634, t. VII   
222 Castro Orea, Filemón. Entrevista. 
223 Marín Castillo, Fidel. Entrevista. 
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“Todas. La secundaria funcionaba por cooperación. Doña Daría Jiménez y Conchita Marín 

reclutaron alumnos de todas las edades para que funcionara, yo fui de los alumnos fundadores, 

estudié el primero y segundo año, se llamaba Rafael Ávila Camacho. El director era José 

Joaquín [¿?], él fue el primer director. La secundaria ha beneficiado mucho, yo mismo, mis siete 

hijos estudiaron aquí ya no tuvieron que irse. Y desde entonces, cuantos muchachos…. Después 

se pasó al nuevo edificio y se hizo federal, su primer director fue Ramón López Márquez,  el 

presidente era Manuel Velasco o Antonio Ramos.”224 

En  1964 se inauguró la Escuela Secundaria Federal 347-13 de Ixcaquixtla, contando con 

seis aulas, tres salones para talleres, dos laboratorios,  oficina administrativa, una subdirección, 

biblioteca, dos  sanitarios para varones, un sanitario para mujeres, un patio de ceremonias, un 

patio de deportes y una  bodega. El personal estaba formado por nueve profesores, una 

secretaria y dos  conserjes.  

Llevaba el nombre de “General Rafael Ávila Camacho” pero en 1966, el Director de la 

Escuela y el Presidente Municipal, Héctor Flores Aguilar y Manuel Velasco Osorio, 

respectivamente; contando con el respaldo de un numeroso grupo de vecinos, solicitan, por 

intermedio de Enrique Marín Retiff, diputado a la XLVI legislatura del Congreso Local el 

cambio de nombre a “General de División Antonio Nava Castillo” petición que se concede el 10 

de junio de 1966. El Secretario de Educación era Agustín Yañez y Presidente de la República 

Gustavo Díaz Ordaz.   

En el año de 2007, las instalaciones se han ampliado, ahora cuenta con quince aulas, una 

sala de usos múltiples y un archivo. Su personal consta de veintidós profesores, diecisiete 

empleados administrativos entre prefectos, intendentes, director, subdirector y contralor. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
224 Vázquez Carrera, Pedro. Entrevista. 

AÑO MATRICULA 3er. GRADO AÑO MATRICULA 3er.GRADO 
1964 534 99 2000 588 183 
1965 467 96 2001 568 168 
1966 423 97 2002 551 140 
1967 514 110 2003 545 174 
1968 528 110 2004 502 141 
1969 596 110 2005 525 173 
1970 399 118 2006 498 153 
Fuente: Estadísticas de  la  Dirección de la Escuela  Secundaria  Federal 347-13 
General de División Antonio Nava Castillo, Centro de Trabajo 21-DES0013G. Teléfono 150-04.  
Director: Cutberto Espinoza Nabor. SubDirector:  Leonardo Morales Torres. 
Contralor: Manuel Salinas Gaona. 
La tabla anterior nos muestra la matrícula total y los alumnos inscritos en tercer grado 
para los años de 1964 hasta 2006. 
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En realidad, todas las obras ejecutadas tuvieron un impacto positivo en la vida social, 

cultural y económica de ésta región. 

“La intención no era regalarle al pueblo más que las armas para que superara su condición 

de pobreza y marginación a partir de las obras que él ejecutara. Que se uniera la gente para darle 

a la escuela, carretera, mercado, bordos y represas un uso que le permitiera progresar”.225 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Delgado Gamboa, Javier. Entrevista. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 
La generación de militares a la que perteneció Antonio Nava Castillo, que combatieron del lado 

del gobierno para aplacar los últimos brotes de sublevación, compartió toda una serie de creencias y 

normas de conducta como la disciplina, la lealtad al gobierno,  el sentido del deber, el  patriotismo,  

y una fe  en que la Revolución se había hecho para llevar un mejor  nivel de vida a los pobres y que 

ellos tenían un importante papel que desempeñar para cumplir  los  ideales revolucionarios por los 

que habían peleado. De tal manera se creó un estereotipo: los hombres de la revolución sabían lo 

que deberían hacer para transformar el país y encaminarlo por la senda de la modernidad, llevando 

a todos sus rincones los  beneficios prometidos por la Revolución y  plasmados en la Constitución 

de 1917. 

Por razones naturales, los viejos  revolucionarios, tuvieron que ir apoyándose en estos jóvenes 

militares, otorgándoles su  confianza y  delegándoles paulatinamente  el mando y el poder. Así, las 

tareas de pacificación  permitieron el arribo a numerosos puestos públicos, de representación 

popular y de administración y gobierno a esta nueva generación que ya  había probado su lealtad al 

Gobierno tomando las armas, y que tenía  como ejemplo a las viejas figuras  revolucionarias.  

Era un credo dentro del ejército que sus miembros eran  hombres capaces de ejecutar 

eficientemente cualquier tarea que se les asignara, lo mismo podían dirigir un regimiento o división 

que legislar,  gobernar un estado o administrar una secretaría siempre apoyándose y tomando como 

guía la palabra y el ejemplo del Presidente de la República, para eso eran revolucionarios. 

Nava Castillo fue un típico ejemplo de esto, un hombre multifuncional, fue militar con mando 

de tropas, de cuyo eficaz desempeño dan cuenta las opiniones de sus superiores plasmadas en su 

hoja de servicios, fue legislador, cofundador de la CNOP; gobernador de su estado natal,  

administrador de la Penitenciaría de Lecumberri, Director de Tránsito del Distrito Federal y 

Director del Rastro de Ferrería. 

Como gobernador su ejercicio del poder estuvo impregnado de una fuerte dosis de autoritarismo 

y de omnisapiencia, él pretendía saber que era lo que sus gobernados necesitaban y qué hacer para 

obtenerlo. Contando con una gran red de contactos, muchos de ellos militares también,  logró la 

ayuda necesaria para satisfacer algunas de las necesidades materiales de los pueblos marginados de 

su estado,  como caminos, escuelas, electrificación  y hospitales. 

Esta conducta fue común de quienes pelearon en la revolución y después ejercieron cargos 

públicos, el país estaba en sus manos, ellos eran el sostén del régimen y el régimen los dejaba 

hacer. Así,  no fue raro que durante su ejercicio del mando utilizaran  la fuerza  y la imposición 
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antes que el dialogo y la política y que mostraran un cierto grado de nepotismo, al imponer a 

amigos y familiares  en cargos subordinados. No era raro tampoco, ni socialmente  mal visto, como 

hoy, que  quienes ostentaban cargos públicos se enriquecieran en el ejercicio de ellos, como pago 

por los “servicios” prestados a la revolución. 

Al inicio del régimen del presidente Lázaro Cárdenas, la centralización del poder era un hecho y 

el Partido oficial arrasaba con todos los puestos de elección popular, todo podía lograrse dentro del 

partido y contando con la voluntad presidencial, por eso se había hecho la revolución, para llevar al 

gobierno a quienes garantizaran  sus postulados y las aspiraciones populares. 

Nava Castillo como “hombre de la revolución” estaba calificado para desempeñar tareas de 

importancia, gracias a su historial militar a la amistad y confianza que le tenía el  Presidente de la 

República Ávila Camacho,  a su aceptación en los altos círculos militares y políticos y   a sus 

méritos deportivos, sin olvidar que dichas relaciones se veían reforzadas porque muchos 

importantes políticos-militares eran aficionados o  practicantes de  Polo. 

Esos elementos junto con  el  beneplácito de López Mateos y la ayuda del poderoso Secretario de 

Gobernación, Díaz Ordaz lo llevaron al cargo de gobernador de Puebla. El  estado se encontraba en 

una situación de tensión, y si bien, el  inició de su gobierno fue espectacular, el conflicto social 

estalló a menos de dos años de haber asumido el cargo y le costó la renuncia.  

Estos hechos deben verse  a la luz de la sucesión presidencial por un lado y por el otro a su modo 

personal de gobernar, en que el uso excesivo de la fuerza, el abuso de algunos de sus colaboradores,  

la minimización de la clase política local a la que no se le dieron posiciones  de importancia y la 

intolerancia ante un conflicto pequeño en principio, dieron al traste con su gobierno. 

Su actuación en los meses críticos demuestra que no había podido desprenderse de las nociones 

de autoridad y  disciplina aprendidos en el ejército, para adoptar los de la conciliación y  la 

negociación, que son la base del ejercicio del gobierno para  la solución de problemas. Así, aunque 

contó con la simpatía de los Presidentes López Mateos y Díaz Ordaz para obtener el puesto no pudo 

sostenerse en el cargo, y tuvo que solicitar licencia para abandonarlo. No debemos dejar de 

mencionar también que había ya cierta voluntad política para desplazar a los militares con elencos 

civiles 

Es necesario reconocer que en el poco tiempo de su mandato, ejecutó o coordinó la realización 

de  una gran cantidad de obras de beneficio social en todo el estado, otorgó plena autonomía a la 

Universidad de Puebla e inició la modernización de la ciudad capital, impulsando al mismo tiempo 

el desarrollo industrial de la entidad. 
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Se debe señalar que con el fin de su gobierno finalizó la hegemonía que el grupo 

avilacamachista impuso por largo tiempo  en el estado de Puebla y permitió que se afianzaran  

nuevos grupos políticos y que se manifestaran con más libertad actuando fuera del Partido 

Revolucionario Institucional.   

La Mixteca poblana, tradicionalmente pobre y marginada, por primera vez en  su larga historia, 

presenció el cumplimiento de promesas de campaña que sí se realizaron y que constituyeron mérito 

suficiente para que la gente, hasta ahora recuerde con agradecimiento al  General de División EE 

Antonio Nava Castillo. 
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      A. Anexos 

      A.1. El Handicap en el polo 
Como una manera de nivelar el peso y el poderío de los equipos, es costumbre asignar a cada 

jugador un “handicap” que representa su habilidad y su pericia, la calificación máxima es de seis metas. 
Esta calificación permite que los encuentros entre los diferentes equipos estén balanceados, si la suma 
del handicap por equipo no es similar, se le otorga ventaja al equipo cuyo handicap sea inferior; de esta 
manera se busca que ambos equipos tengan el mismo nivel de juego.  Al terminar la temporada se hace 
una revisión para ver si amerita cambiarse el handicap de algunos jugadores, la siguiente tabla muestra 
la calificación  asignada para los años de 1931 y 1932 en que se encontraron datos. 
 

H   A   N   D   I   C   A   P     
1 9 3 1 1 9 3 2 
6  metas 6  metas 

    General Brigadier Jesús Jaime Quiñones 
    Señor Julio Muller 

5  metas 5  metas 
    Capitán Antonio Nava Castillo 
    Capitán Antonio Pérez 
    Capitán Juan Gracida 
    Señor José Cobián 

4  metas 4  metas 
Señor  Manuel Campero Señor  Manuel Campero 
Señor Julio Muller   
General Brigadier  Jesús Jaime Quiñónez     
Capitán 1º  Antonio Nava Castillo     
Capitán 1º  Antonio Pérez     

3  metas 3  metas 
    General Bonifacio salinas 
    Coronel Juan de la Torre 
    Señor Jaime Rincón Gallardo
    Teniente Villanueva 

2  Metas 2  Metas 
General de División  Joaquín Amaro General de División  Joaquín Amaro 
Teniente Coronel  Pedro Amaro Teniente Coronel  Pedro Amaro 
Señor  José Cobián Señor  José Cobián 
General Brigadier  Juan Antonio Domínguez General Brigadier  Juan Antonio Domínguez 
General de Brigada Gilberto R. Limón General de Brigada Gilberto R. Limón 
Capitán 2º Quintín Reyes Capitán 2º Quintín Reyes 
    General Manuel Ávila Camacho 
    Capitán Delfino Palmorín 

1  Meta 1  Meta 
General de brigada Manuel Ávila Camacho Capitán 1º  Rafael   Ávila Camacho 
Capitán 1º  Rafael   Ávila Camacho Coronel  Ramón R. Limón 
Coronel  Ramón R. Limón Coronel  Marcelino Barragán 
Coronel  Marcelino Barragán Señor Julio estrada 
Señor Julio estrada Subteniente Alberto Ramos Sesmas 
Subteniente Alberto Ramos Sesmas     

Sin handicap Sin handicap 
Capitán 2º  Alfonso Corona del Rosal Capitán 2º  Alfonso Corona del Rosal 
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     A.2. Directivas de algunas organizaciones de polo 

 

ASOCIACION   MILITAR INDEPENDIENTE DE POLO 1921 
Presidente  General de División Joaquín Amaro 
Vicepresidente General de Brigada Andrés Figueroa 
Secretario General Coronel Asimilado Arnoldo Semadeni 
Secretario del interior Capitán Segundo Rafael Salinas Montes 
Secretario del exterior General de Brigada Jaime Carrillo 
Tesorero Capitán Segundo Luis Alamillo 
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Asociación mexicana de polo

DIRECTIVA   DE  LA   ASOCIACION   MEXICANA  DE  POLO   

  1 9 3 2 - 1 9 3 3   1 9 4 1 
Presidente  General  Joaquín Amaro Presidente  Mayor  Antonio Nava Castillo
Vicepresidente General  Andrés Figueroa Secretario General Señor Julio Muller 
Secretario General Coronel Ignacio A. Richarday Secretario de finanzas Señor Charles Pickard 
Secretario del interior Señor Manuel Campero Secretario del interior Capitán  Félix Cabañas 
Prosecretario del interior General  Ignacio Leal Secretario del exterior Teniente Roberto T. Amezaga 
Secretario del exterior Señor Julio Muller L. Srio. Conserv. y Mej. Mayor José Méndez S. 
Prosecretario del extrerior General  Francisco Aguilar      
Tesorero Tte.Corl. Adolfo Carrillo      

Sub tesorero Señor José Cobián      

  1 9 3 3  -  1 9 3 4   1 9 4 6 
Presidente  General  Gilberto R. Limón  Presidente  Tte.Corl. Antonio Nava Castillo 

Subsecretario Cap. 1o. Alfonso Corona del Rosal       

  1 9 3 4  -  1 9 3 5   1 9 5 4 
Presidente  General  Manuel Ávila Camacho Presidente  General  Antonio J. Bermúdez 
Subsecretario General Rodolfo Casillas Vicepresidente General  Juan F. Azcárate 
Tesorero General Rafael Cházaro Pérez Secretario del exterior Señor Carlos A. Pichard 
Vocal General Evaristo Pérez Secretario de Actas Señor Silvano Barba G. 
Vocal Coronel Juan de la Torre V. Tesorero Capitán  Guillermo Ruiz 
Vocal Cap. 1o. Juan Gracia Zazueta Secretario de Prensa Señor Luis Viñals 
      Vocales  Roberto Borunda 
       Guillermo Gracida 

        Antonio Jáuregui 

  1 9 3 9   1 9 5 9   

Presidente  General  Gilberto R. Limón  Presidente  Señor Julio Muller L. 
Secretario Cap. 1o. Alfonso Corona del Rosal Vicepresidente Mayor Guillermo Ruiz 
Tesorero Mayor Filemón Lepe Secretario  Señor Roberto Borunda 
Vocales Mayor Antonio Nava Castillo Tesorero Señor Francisco Olazábal
  Mayor Antonio Pérez Promoción y Pub. Capitán  Luis Viñals 
  Señor Archibaldo Burns Vocales Señor Guillermo Gracida 
  Señor Jorge de Parada    Antonio Nava López 
  Coronel Jesús A. Celis    Federico Becerra 
  General Alberto Zuno Hernández    Gabriel Gracida 
Suplentes Capitán  Alberto Ramos Sesma      
  Capitán  Quintín Reyes      
  Lic. Jaime Rincón Gallardo      
  Señor José Martínez Zorrilla      
  Señor Charles Pickard      

  Coronel Ricardo Núñez       
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     A.3. Discurso de Cierre de campaña en San Juan Ixcaquixtla, Puebla 

  Hermanos ixcatecos no puedo ocultar la emoción que me invade al contemplar el 
cariñoso recibimiento con que me distinguen mis coterráneos. Al natural regocijo de volver al 
hogar propio, al hogar de mis  mayores, que guarda mis más gratos recuerdos de la infancia, se 
ha sumado esta cálida demostración de simpatía que me obliga a ustedes y que me enorgullece 
por formar parte de esta noble familia ixcateca que tiene en la hospitalidad uno de los valores 
más altos de su tradición. 

 
Regreso a casa a cambiar impresiones con mi pueblo y después de haber recorrido todo 

el estado que conforma nuestra patria chica. Si bien es cierto que vuelvo lleno de estímulo por la 
alentadora adhesión que mi candidatura recibió de todos los ciudadanos de Puebla, también lo 
es que me encuentro hondamente preocupado por los problemas que hallamos en nuestro 
peregrinar cívico. Nos conforta solamente la convicción constructiva que hemos encontrado en 
cada uno de nuestros hombres y en cada una de nuestras mujeres, de que solo el trabajo podrá 
redimirnos del hambre, la ignorancia y la insalubridad. 

 
Hemos podido  constatar en esta jornada,  en este lugar,  que nuestro pueblo no niega su 

prosapia revolucionaria y que cree apasionadamente en la democracia y que anhela la justicia 
social con libertad. No podía ser de otra manera, porque Puebla, baluarte de las libertades y de 
la tradición heroica, dio la primera clarinada convocando a la revolución de 1910. 

 
Inspirados en este sentimiento popular de lograr las metas de mejoramiento colectivo, 

hemos afirmado que si el voto mayoritario nos señala para servir al pueblo, hemos de fortalecer 
la atención a las necesidades del campo. La realidad de la vida rural demanda que el grito 
redentor de Tierra y Libertad  de los hombres de ayer , se haga valedero  en el presente, a través 
de la aplicación de la Reforma Agraria Integral, porque como ya hemos afirmado, no es 
solamente la posesión de la tierra, como un derecho fundamental del hombre lo que hace 
posible la felicidad del campesinado, sino una serie de factores inaplazables que van desde la 
asistencia técnica, el crédito y la mecanización, hasta el castigo de la improbidad administrativa, 
la que atenta contra la economía o la dignidad de nuestros ejidatarios. 

 
Desde esta tribuna me dirijo a todos los campesino poblanos para decirles que durante 

mi mandato habrán de  encontrar, que todos los funcionarios de mi gobierno, yo el primero, 
seremos servidores responsables de sus intereses, con la obligación de atenderlos con el 
comedimiento y la cortesía de que son merecedores. 

 
Las conquistas que nuestros obreros han logrado en el campo de las luchas sociales y 

que ya han alcanzado jerarquía constitucional, merecen el respeto y la consideración de todo 
régimen que se precie de revolucionario. Nos hemos declarado defensores intransigentes de los 
derechos inalienables del proletariado, de la misma manera que hemos afirmado nuestros 
propósitos de estar atentos del equilibrio en los intereses obrero patronales como formula idónea 
que garantice el progreso. 

 
Cuando nos hemos dirigido a los profesionistas, industriales, comerciante, artesanos 

cooperativista, burócratas y a quienes con ellos conforman el Sector Popular de nuestro partido, 
no ha escapado a nuestra consideración el importante sitio que tienen sus actividades en el 
diario acontecer de nuestra vida económica, política y social del futuro gobierno del estado. 
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Deberán tener la comprensión y estimulo necesarios ya que juntos compartirán patrióticamente 
las responsabilidades. 

 
Nos ha causado una gran satisfacción encontrar que no hay lugar de la entidad por 

apartado que se encuentre, que no solicite la creación o terminación de una escuela, la plaza de 
un maestro o el material didáctico necesario. Este es un signo inequívoco del anhelo popular de 
superarse por los caminos de la educación. La  lucha contra la ignorancia no admite desertores, 
todos estamos obligados a participar en ella y en cuanto al régimen que me corresponde 
presidir, ratifico la decisión de multiplicar aulas y preparar el mayor número posible de 
maestros, todo ello sin desviarnos de la tesis educativa de la Revolución Mexicana y dentro de 
las limitaciones de nuestros recursos. 

 
Resultaría prolijo enumerar en esta ocasión cada uno de los problemas que merecen 

atención diligente, con todo, pensamos en el imperativo de crear nuevas fuentes de trabajo para 
elevar el nivel de vida, en atender la salud pública del medio urbano y rural y en el fomento 
agropecuario y en extender y conservar la red de caminos de manera que los dineros  del 
pueblo, mediante una honesta administración cumplan con el elevado cometido de satisfacer el 
mayor numero de necesidades e incrementen las obras de servicio  colectivo. 

 
Pretendemos en fin, hacer del mandato que nos confiera el sufragio mayoritario, un 

régimen respetuoso de nuestra Carta Magna, intransigente en la aplicación insobornable y 
limpia de la justicia y enemigo irreconciliable de las prevaricaciones.  

 
Cuando al hacer el balance de nuestras carencias volvemos la mirada al sur de la entidad 

y nos encontramos con la aflictiva situación de la mixteca, en donde el  hambre y la pobreza son  
connotación misma del individuo y parece negar sus bienes la naturaleza, contemplamos 
absortos como el hombre se agiganta en la voluntad y el esfuerzo porque no es de otra manera 
como puede sobrevivir. Entonces pensamos que es aquí, en la entraña dolorida y abandonada de 
la patria chica en donde se acrisola el verdadero patriotismo, si entendemos por tal, a la esencia 
del pensamiento que dice: “Patriotismo es amor a la tierra en que hemos nacido, sin desaliento 
porque no nos fuera concedido otra mejor, es procurar siempre su grandeza y que alienta en el 
vigor de la mente, la nobleza del corazón y la eficacia del trabajo de sus hijos.” 

 
No abandonaremos a la mixteca. Si el precepto de que habremos de gobernar para todos, 

sin distinción de ninguna especie nos inhabilita para darle preferencias, consecuentes con esa 
misma consideración, no relegaremos la ayuda que nos merece a un segundo término. 

 
Amigos y ciudadanos de esta región, con el fraterno cariño que me inspira su presencia 

en este acto, quiero agradecerles sinceramente, esta cordial manifestación de bienvenida. Mi 
agradecimiento lo hago extensivo a todos los poblanos que  en esta campaña política me han 
dado pruebas de su adhesión y confianza. 

 
Estimo pertinente dirigirme por conducto de ustedes, a todos los conciudadanos de la 

entidad, para reiterarles mi exhortación a la  unidad. Este llamamiento sincero, que pudiera 
interpretarse como un estribillo, se nutre en la certeza de que es la única manera de apresurar la 
realización de nuestros más nobles ideales. 
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Ahora más que nunca en que el destino de la humanidad se ve ensombrecido por 
desalentadores presagios. Hemos de comprendernos mejor. Nuestra convicción pacifista no 
admite otras trincheras que aquellas en que  con fe, constructivamente se trabaja y se piensa en 
bien de la patria sin que nos intimiden las discordias ajenas. Somos un pueblo que por nuestras 
carencias necesitamos de la paz para el mejor rendimiento del esfuerzo. Anhelamos el progreso 
y somos celosos defensores de nuestra libertad y de las convicciones revolucionarias que nos 
alientan, por ello, el destino habrá de encontrarnos, siempre unidos y patriotas, en torno al digno 
ciudadano que es abanderado de México el señor licenciado don Adolfo López Mateos,  
Presidente de la República. 

 
General de División Antonio Nava Castillo.  30 de octubre de 1962. 

 

        A.4. Texto de la solicitud de licencia 

   
H. Comisión Permanente de la XLII Legislatura al Congreso del Estado. 

Ciudad. 

 
Ante los acontecimientos violentos que han venido desarrollándose en esta Capital, 

provocados por agitadores conocidos; sin que mi Gobierno haya dado motivo para ellos; 

deseando que el pueblo de mi estado no sufra más en carne propia y se aproveche la situación  

para derramar sangre inocente; vengo ante vuestra soberanía a solicitar sea servida concederme 

una licencia por seis meses para separarme del cargo de gobernador del estado; esperando que 

ello sirva para calmar la intranquilidad artificial provocada en la entidad. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. 

 

H. Puebla de Zaragoza., a 30 de octubre de 1964 

Gral. de División Antonio Nava Castillo.- (rúbrica) 

 

   A.5.  Oración fúnebre 

Pronunciada por el  General Alfonso Corona del Rosal en  el sepelio del General Antonio Nava 

Castillo. 

 
El General Antonio Nava Castillo, fue un magnifico soldado, esposo y padre ejemplar, entró al Colegio 
Militar como cadete de caballería. Perteneció el General Antonio Nava Castillo a una generación que por 
su escasa edad no pudo empuñar las armas como hubiera sido su vocación, en la Revolución Mexicana,  
una generación que creció y se desarrollo cuando nuestro pueblo luchaba para transformar a México.  

 
Parientes mayores del General Antonio Nava Castillo participaron en esas luchas revolucionarias y fue 
lógico, que cuando llego a tener la edad requerida, encontró camino a sus aspiraciones y vocación en el 
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Heroico Colegio Militar, en donde aprendió lo que fue básico en su formación moral, militar y en su 
vida. 

 
Entendió que la carrera militar era tener un patriotismo sincero y desinteresado y una inquebrantable 
lealtad a los principios que rigen la vida del país y  las instituciones en el que  se desarrollaba el  existir 
nacional. El   General Antonio Nava Castillo realizó ampliamente su vocación, muy joven aun a fines de 
1923, solicito participar en la campaña contra infidentes poniendo su espada, como lo seguiría haciendo 
siempre, al lado y para sostén de las instituciones nacionales, que se veían entonces amenazadas.  

 
Igual lo hizo en los años 1927 y 1929, cuando nuevamente la marcha institucional del país se vio  
comprometida por movimientos armados rebeldes, que fueron sofocados enérgicamente en aras de 
buscar la institucionalidad del ejército. Sus actos y el cumplimiento tenaz de sus deberes militares fueron 
dando forma y fisonomía a una carrera castrense ejemplar.  

 
Como oficial subalterno nuestro querido amigo fue activo y pundonoroso, después magnifico 
Comandante de Escuadrón tanto en el regimiento de línea en donde participaba, como después en el de 
Guardias Presidenciales y más tarde, el supremo honor para cualquier alumno de caballería del Colegio 
Militar, llegar a ser Comandante del Escuadrón de Cadetes del Colegio Militar, como llegó a serlo Nava 
Castillo.  

 
En todas estas comisiones el General Antonio Nava Castillo demostró vocación, cariño al servicio de las 
armas y demostró valor personal en numerosas ocasiones arriesgando su vida varias veces tanto en 1924, 
1927 y 1929. Existen testigos todavía por fortuna, que pueden atestiguar esos actos valerosos que realizo 
entonces el oficial Antonio Nava Castillo.  

 
Posteriormente ya jefe mostraría capacidad y preparación en el mando, por varios años de un regimiento 
de caballería y después en la brigada mecanizada, corporaciones en que numerosos jefes y oficiales a sus 
órdenes recibieron la enseñanza del buen ejemplo proveniente de sus dotes de mando. Así fue 
continuando su carrera militar hasta llegar merecidamente a la jerarquía de General de División. 

 
Sabia que era indispensable una buena preparación física para soportar las exigencias que demanda la 
carrera de las armas y se dedicó desde muy joven a la practica de varios deportes, fue entusiasta en 
esgrima, en tiro de pistola, en el base  ball capitaneando el equipo de Guardias Presidenciales y desde 
luego muy destacado en equitación. Magnifico jinete como lo fue, se encontró amplio campo para 
practicar el polo en la época que el Sr. General Joaquín Amaro fue Secretario de Guerra y Marina  e 
implanto la practica de este deporte en forma obligatoria en todos los regimientos de caballería.  

 
Ahí arranco el nacimiento de magníficos deportistas militares, que muchos de ellos dieron  brillo a las 
instituciones armadas, desde luego, entre ellos el General Antonio Nava Castillo, dotado de singulares 
cualidades y aptitudes, destaco en el polo, que demanda ser un extraordinario jinete, poseer habilidad, 
rapidez, decisión y valor. 

 
Durante varios años, México destaco con entusiasmo, compitiendo con los equipos más prominentes de 
nuestro país y  de todo el mundo y en la Olimpiada que se llevo a cabo en la ciudad de Berlín. En todos 
estos eventos deportivos, en  el equipo representante de nuestro país figuro entonces el Mayor Antonio 
Nava Castillo.  

 
Magnifico jugador en el Numero Dos. Nunca hubo quien pudiera sustituirlo en los torneos 
internacionales en ese difícil puesto, compitieron y destacaron con los más famosos equipos de 
Norteamérica y siempre Antonio Nava Castillo fue una estrella que cosechaba numerosos aplausos por 
sus actuaciones brillantes y valerosas. 
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Los vaivenes de la vida nacional también lo llevaron a servir al país en otros campos, su vinculación con 
hombres representativos de nuestra vida nacional lo llevaron  a la actividad política, terreno en el cual 
prestaría amplio servicio a la colectividad, militando siempre en el Partido de la Revolución Mexicana, 
fue electo diputado federal en su estado natal de Puebla y fue destacado integrante de la 38ª  Legislatura 
al Congreso de la Unión. Desempeño una importante tarea en la organización del Sector Popular del 
Partido de la Revolución Mexicana, llegando a presidir la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares, dentro del periodo presidencial del General don Manuel Ávila Camacho. 

 
Después llegaría a gobernar su estado natal, donde en breve tiempo realizo brillante y honesta tarea, 
construyendo numerosas escuelas y dando un alto desarrollo a la educación pública en todos sus 
aspectos, atendiendo destacadamente a la marcha general del estado de puebla, realizando numerosas 
obras publicas como carreteras, alumbrado publico y llevando agua potable a las zonas más marginadas 
del estado en especial a la zona mixteca poblana en muy pocos años.  

 
Nunca dejo de ayudar a los hombres del campo y a los obreros para que unos hicieran fructificar la tierra 
y otro produjeran más satisfactores que demandaban la colectividad. 

 
En su juventud contrajo matrimonio con una dama ejemplar y juntos compartieron su vida formando una 
familia unida por los lazos del amor y del respeto que se ha prolongado hasta sus nietos. Deseamos todos 
los presentes, con profunda emoción que este adiós doloroso lo soporten con entereza y fe. 

 
Antonio Nava Castillo, que en numerosas ocasiones enfrentó el peligro, arriesgando su vida en el 
cumplimiento del deber, a llegado hoy al momento final que marca inexorablemente el destino, el plazo 
fatal que tenemos que encarar todos como tributo final. Pero se va con la profunda satisfacción de haber 
realizado su vida buscando siempre la realización de sus ideales como ser humano, como esposo y padre, 
como soldado leal y como amigo ejemplar. 

 
¡Descanse en paz el General Antonio Nava Castillo! 
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A.6. Algunos documentos relativos al  General de División EE Antonio Nava Castillo 

 

Documento autógrafo del cadete Antonio Nava Castillo, presentándose arrestado por 
asistir a instrucción sin espada.  
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Telegrama del General Gilberto R. Limón comunicando ascenso a Capitán Primero de 
Antonio Nava Castillo y otros. El general Limón ejerció gran influencia en la carrera de 
Nava Castillo. 
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Oficio que incorpora a Nava Castillo al regimiento de Guardias Presidenciales, 
rectificando ordenes de incorporarse a su regimiento. 
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Oficio que deja a Nava Castillo fuera de la representación mexicana en los Segundos Juegos 
Deportivos Panamericanos en Cuba. Finalmente concurrió y su equipo ganó 
El primer lugar. 

Neevia docConverter 5.1



155 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su nombramiento como profesor de equitación. Utilizó su propio caballo 
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El General Limón pide que le sean asignados como ayudantes Nava Castillo, Miguel 
Zabalgoitia Barrón, Alfonso Corona del Rosal y Rodolfo Torres. Los dos primeros 
excelentes polistas 
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Estando comisionado en la Jefatura de Policía del Departamento del Distrito Federal, recibe 
la orden de marchar a la ciudad de Berlín como integrante del equipo de polo que 
representará a México en la Olimpiada
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La joyería “La Violeta” reclama el pago de mercancías por valor de setenta y cinco pesos.  
De no cubrirlos, le serán descontados de los haberes de que disfruta. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictamina la compatibilidad de los empleos   
de Nava Castillo 
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Se le comunica  su ingreso al cuerpo de Especialistas en Equitación 
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Acuerdo presidencial del General Manuel Ávila Camacho que dispone el ascenso al 
grado inmediato de Nava Castillo y otros en atención a su actuación destacada en 
Sudamérica 
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Nava Castillo comunica al Estado Mayor del Secretario de la Defensa Nacional 
haber sido electo diputado a la XXXVIII Legislatura del Congreso de la Unión 

Neevia docConverter 5.1



163 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica  estar enfermo en su domicilio particular. 
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Solicitud de licencia para atender su campaña como candidato a gobernador 
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Pide licencia para ejercer el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 
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  A.7. Ubicación de la Mixteca Poblana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huehuetlán  el chico 

Chiautla 

Pilcaya 

Chila de 
 La  Sal 

Ixcamilpa 
Tulcingo 

Tecomatlán 

Ahuehuetitla 

Axiutla 

Piaxtla 

Petlalcingo 

Tehuizingo 

Ixcaquixtla

Coyotepec 

Acatlán 

Coetzala 

Chinantla 

 

Izúcar de Matamoros

Zapotitlán Salinas

Tehuacán

Caltepec

Acaltepec

Coxcatlán 

San Jose Miahuatlan 
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Si usted tiene algún comentario,  observación o duda sobre este texto o desea contribuir con 

algún testimonio verbal, escrito o fotográfico, por favor comuníquese con: 

Victor Manuel Jiménez Castillo: Tel. 57 56 49 31  E-mail vimajicas@yahoo.com  
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