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Historiografía regional. El Estado de México

y la Revolución Mexicana (1910-1917)

Elvía Montes de Oca Navas

a historia regional ha cobrado gran interés en

nuestro pais. La labor por conocer con mayor

profundidad las regiones y entidades que lo

conforman ha arrojado resultados positivos que
permiten comprender mejor las similitudes y

diferencias, al comparar éstas con las de la historia nacio

nal.

En el Estado de México se han hecho diversos estudios del

Porfíriato y la Revolución Mexicana. Algunos de ellos fueron

elaborados y publicados en la época misma y otros después, a
distancia, pero nos permiten conocer un poco más esos dos

momentos tan importantes para la historia moderna de México
y de la entidad.

En el Estado de México, la Revolución ha sido tema de

estudio que ha producido, cuantitativamente hablando, menor
cantidad de resultados que los realizados sobre el Porfíriato.

El Archivo Histórico del Estado de México ha hecho una

serie de compilaciones de documentos originales que se refieren

a la Revolución Mexicana y que son fuentes de estudio para los

investigadores, asimismo importante ha sido lo hecho por el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución

Mexicana, al recopilar y publicar documentos relevantes para la

historia del Estado de México.

Las obras escritas sobre la Revolución en el Estado de

México son, entre sí, contradictorias. Las conclusiones de al

gunos investigadores han sido que en la entidad no hubo una
Revolución genuina, y que el movimiento conocido aquí como

tal sólo fue un mero "contagio", especialmente del zapatismo y

en zonas pequeñas y bien identificadas de la entidad. Por otro

lado, están los investigadores que afirman lo contrario y que a

travésde sus trabajos demuestranqueaquí se dio una Revolución
que, teniendo similitudes con el resto del país, tuvo característi

cas propias que permitieron identificarla como tal.

Estudios que describen y analizan ideas, acciones bélicas y

personajes importantes relacionados con el movimiento fueron

los hallados, pero que poco se refieren a las condiciones sociales
de la época y que se deducen como causantes de la Revolución

Mexicana de 1910.
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En el Estado de México el maderismo tuvo un importante
apoyo. Por ejemplo, en el municipio de Tlalnepantla se or
ganizaron varios clubes para apoyar la candidatura de Madero,

y lo mismo pasó en algunos poblados del distrito de Tenango del

Valle. Sin embargo, fue el zapatismo el que mayor apoyo tuvo,

especialmente en las localidades del sur de la entidad que limitan

con el estado de Morelos, cuna del zapatismo, así como en la

región de Chalco, cercana al Distrito Federal, con una profunda

tradición agraria y de la lucha de los pueblos por las tierras

invadidas por las haciendas. Recordemos la lucha de Julio

Chávez López, en 1868, y su oposición a la desamortización de

las tierras de las comunidades campesinas, que favoreció la

adhesión de los despojados de sus tierras a las luchas zapatistas

y la aparición de líderes locales importantes, como Simón

Cedillo e Ignacio Reyeros.
A la muerte de Madero y Pino Suárez, los mexiquenses, lo

mismo que gran parte del país, repudiaron al gobiemo de Huerta
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y se unieron alrededor de un mismo propósito: derrocar al
usurpador.

A la salidade Huerta, la Revolución tomórumbos distintos,
las demandas de los pueblos, especialmente los del sur, con
respecto a la devolución y reparto de tierras, se dirigieron a las
fuerzas zapatistas. El breveperíododegobierno deGustavoBaz
hizo resurgir las esperanzas del triunfo de los zapatistas en la
región, sin embargo, las difícultades a que se enfrentaron los

revolucionarios hicieroncasi imposibletodo intentode reformas
sociales. El triunfo del constitucionalismo y la derrota de los
zapatistas propició en la zona la pacificación social, que se
legitimócuando en 1917 se promulgó la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México.

Obras de la época o hechas
con documentos de la época

De esta época, 1910-1917, datan diversos documentos de

primeramano que han sido clasificadosy publicados, al menos
en lo que respecta al registro y asunto, por el ArchivoHistórico
del Estado de México, el cual publicó un compendio de 1052
fichas de documentos correspondientes a la Revolución Mexi
cana en el Estado de México. Todos los documentos se localizan

en el Archivo Histórico del Estado de México.'
Un trabajo muy útil, más de compilación que de análisis,

elaborado con documentos originales contenidos en diversos
archivos estatales y municipales ha sido el publicado en 1990
por el Instituto Mexiquense de Cultura: La Revolución Mexi

cana, síntesis de nuestra identidad nacional, que muestra lo
ocurrido en el Estado de México durante la Revolución; los

documentos se refieren a temas tales como el municipio libre,
las garantías y libertades individuales, la nueva organización
laboral, la distribución de las tierras; cuestiones que dieron
origenalmovimientoarmado y que sonrecuperadas y reglamen
tadas por el constitucionalismo y la oficialización del

movimiento revolucionario.

En el Estado de México se emitieron importantesdocumen
tos que, en su momento, pesaron sobre los rumbos de la Revolu

ción y del país entero, como fueron El Plan de Texcoco, 1911,

elaboradopor Andrés Molina Enríquezy en el que se desconoce
al gobiemo interino de León de la Barra. Los Tratados de

Teoloyucan, de 1914, que marcaron la disolución del ejército
federal y la capitulación de la ciudad de México hasta ese

momento en manos del huertismo.

En laobraEmilianoZapata. Antología,hechapor el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia en 1988, se incluyeron
reproducciones facsimilares de diversos documentos re

lacionados con el Estado de Méxicoy el EjércitoLibertadordel
Sur. Los documentos se refieren a problemas y lugares de la
entidaden losque el movimiento zapatistatuvo unaconsiderable
importancia. Por ejemplo, la exhortación del 23 de noviembre
de 1913, en la que los zapatistasse dirigieronal pueblopara que
éste se levantara en armas contra el gobiemo espurio de Huerta

y se uniera a Emiliano Zapata, y que ftie suscrito en Malinalco,
otro fechado en Tenancingo el 9 de agosto de 1915, donde los

zapatistas ofrecieron garantías de seguridad a los habitantes del
poblado al ser ocupado por fuerzas del Ejército del Sur.

Los vecinos del sur de la entidad pidieron apoyo a los
zapatistas para recuperar tierras invadidas por los hacendados.
Así lo muestra la queja de los vecinos de Malinalco contra los
dueños de la hacienda de Jalmolonga, o contra los de la de
Tenería, cuyas tierras son reclamadas por los habitantes de
Tecomatlán.Los pueblos que sufrieron la invasión de sus tierras
por loshacendados, vieron en el ejército zapatistay en el Plan
de Ayalalos medios adecuados parasu restitución; por ello, el
apoyo a los zapatistas en el sur del Estado de México fue
importante. Esto no sucedióasí en lospueblos más cercanosa la
capital de la entidad ni en ésta misma, donde las fuerzas del
ejército oficialtuvieron unamayorpresencia.

En octubre de 1915 el general Pablo González, Jefe del
Cuerpo delEjército de Oriente, visitó Tolucapara dar posesión
como gobernador del Estado de México al licenciado Pascual

Morales y Molina, de esa visita se guarda una memoria, publi
cada en 1916.^

En este breve repaso de lo escrito en la época, puede verse
quepocoes lo que existe. Lo hecho se refiereprincipalmente a
problemas inmediatos, como lo fue la obtención de tierras por
los campesinos; luego, no se trata de estudios teóricos, sino de
documentos de primera mano, muy útiles para estudios poste
riores, tal vez más profundos,pero que carecen de la cercaníae
inmediatez que tuvieron los hombres que los elaboraron, o los
que quedaron comprendidos en ellos.

Obras sobre la época

Laproduccióneconómicaen laentidad,lomismo que en el resto
de las zonas donde la Revolución Mexicana estuvo presente,
decayó considerablemente. La minería, una de las más impor
tantes de la región, tuvo no sólo problemas de baja productivi
dad, sino ademásconflictos entre los trabajadoresy los dueños:
huelgas, tema que está contenidoen la investigación hecha por
Margarita García Luna y en la que se estudian las condiciones
liberales de los minerosen El Oro,y las huelgas suscitadasentre
1911 y 1920, pleno período revolucionario.^ Esta es una de las
escasas obras que no analiza la violencia revolucionaria como

tal, o la vida de los grandes personajes que participaron en la
Revolución, sino que estudiaun problemasocial, como son los
movimientos obreros.

Sobre cuestiones sociales Rodolfo Alanís Boyso publicó en
el Boletíndel Archivo Generaldel Estado de México (enero-abril

de 1981) un articulo titulado "Notas sobre la Revolución de

1910 en Toluca". El autor describe la situación política,
económica y social que existía en la entidad y, especialmente,
en el valle de Toluca hacia 1910, así como los hechos más

importantes que se dieron en Toluca en 1910-1912, las reformas

agrariasaplicadas en los años siguientes, 1917-1920, y la nueva
organización del trabajo con base en la Constitución estatal de
1917.
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Buena cantidad de lo escrito y publi
cado está dedicado a la cuestión de si en

el Estado de México se dio realmente un

movimiento social considerado como

revolucionario durante su época bélica
más violenta, 1910-1911, tema tan discu-

tido que ha provocado posiciones

opuestas.

Ricardo Avila Palafox, representante

de la posición que niega que en el Estado

de México se haya dado la Revolución

Mexicana de 1910 con matices propios y

distintos, sostiene que las luchas que se

dieron aquí, especialmente entre zapatis-

tas y federales, no se debieron a auténti

cas causas locales ni fueron encabezadas

por verdaderos líderes regionales, sino

que fueron provocadas por la cercanía del

Estado de México con el de Morelos,

cuna del zapatismo, cercanía que, sin pro

ponérselo los nativos de la entidad, los

hizo enrolarse en el movimiento revolu

cionario, pero sin un proyecto ni causas
• 4

propias.

Ricardo Avila afirma que los vecinos
y pueblos de la entidad eran fácilmente

"convencidos" por los diversos grupos

revolucionarios para apoyar al gobierno

local en tumo, ya fuera maderista, huer-

tista, convencionalista o carrancista. Esto

le permite al autor insistir en la ausencia

de una verdadera Revolución Mexicana

en laentidad.^
Lo sucedido en el centro del país,

Avila Palafox lo asocia con el Estado de

México. Así analiza las repercusiones

que se dieron en la entidad cuando se

sucedieron el golpe militar de Huerta, su

gobierno, su caída y lo que pasó durante
la gubematura interina de Francisco Mur-

guía, el período convencionalista que en

esta entidad estuvo apoyado por el zapa

tismo y la elección de Gustavo Baz como

gobernador nombrado por la Soberana

Convención Revolucionaria de Toluca

hasta su caída, con el triunfo definitivo

del movimiento constitucionalista. En lo

regional, según el autor, se reflejó lo na

cional.

Un libro de Avila Palafox, ¿Revolu

ción en el Estado de México?, ha provo

cado diversas discusiones pues parte de
la hipótesis central de que "en el Estado
de México el movimiento revolucionario

de 1910-1920 fue muy limitado, sólo la
porción sur de laprovincia se vio afectada

por el conflicto armado y ello debido,
sobre todo, al contagio de bandas re

beldes y provenientes del sur, de los

estados de Morelos y Guerrero". El título

del libro es un tantoengañosopuesde los
seis capítulos que lo constituyen, sólo el
último está destinado al análisis del

movimiento revolucionario en el Estado

de México, el resto del libro se dedica al

Porfiriato.^
Otro estudioso de la Revolución

Mexicana en el Estado de México es José

Angel Aguilar, autor de La Revolución en

el Estado de México, publicado en dos
volúmenes, por el Instituto Nacional de

Estudios Históricos de la Revolución

Mexicana.

José Angel Aguilar parte de la des
cripción geográfica de la entidad, su ubi

cación, clima, extensión territorial y
población hasta principiosde 1910.Vin
cula los hechosbélicosque se sucedieron
en el Estado de México con el desarrollo

del movimiento revolucionario en el res

to del país. Después analiza, a partir de
1913, el influjo que la revolución tuvo en

esta entidad y la actividad revolucionaria
que se desairolló en los diferentes distri

tos y municipios, y algunos hechos de

armas aislados que fueron, conforme a las

ideasdel autor,reflejos de lo que sucedía
en el país entero. Además, "una de las

razones por las que en el Estado [de
México] nose presentan inquietudes que
simpaticen abiertamente con la causa

revolucionaria es que en 1910 es, de
hecho, el paraíso de los hacendados"';
entonces había 313 haciendas y 853 ran
chos en la entidad.

La capital del Estado de México se

manifestó, casi durante todo el período
revolucionario, al lado del constitucio

nalismo y del carrancismo, la presencia
de la Convencióny de los zapatistas fue
breve, aunque fhictífera.®

Por otro lado están los investigadores
que sí le han concedido una historia rela

tivamente propia a la Revolución de 1910
en el Estado de México. José Antonio

Gutiérrez Gómez sostieneque la muerte
de José Vicente Villada y el ascenso al
poder de FemandoGonzález, provocaron
en la entidad el reforzamiento del sistema
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porfirista, aunque ya sin el brillo "mo-

demizador y progresista" que le im
primió Villada. Femando González, fiel
a Díaz, abandonó el gobiemo del Estado

de México cuando don Porfirio renunció

a la Presidencia del país. Sin embargo,el

movimiento revolucionario se había ini

ciado desde los primeros meses de 1911

"como lodemuestra el hechoquesucedió
a inicios del mes de marzo de 1911,

cuando el cuerpo obrero libre lanzó una

proclama que tenía como encabezado

'Viva Madero, abajo elmal gobiemo'."^
La invasión de Estados Unidos a

México en 1914 provocó importantes

respuestas en el Estado de México, in

cluso se hicieron ofrecimientosal gober
nador para participar directamente en la
defensa del país. El nacionalismo, lo

mismo que en otras regiones, afloróen la
entidad pero con tintes propios."'

De manera radical y frente a la tesis

de que en el Estado de México no hubo

una auténtica y original Revolución

Mexicanaque mostrara lascondicionesy
problemas propios, y, tal vez, diferentes
de la región, Rodolfo Alanís Boyso ha
realizado trabajos que intentan demostrar

lo contrario, especialmente ha estudiado
la influencia del zapatismo en la entidad

y las circunstancias locales que rodearon
a este movimiento bajo el gobiemo de

GustavoBaz Prada, "quien es designado
por las fuerzas zapatistas para desem
peñar la primera magistratura estatal

cuando ocuparon el territorio mexi-
quense, de diciembre de 1914 a octubre

de 1915"." A pesar de lo corto de su
gobiemo, el doctor Baz emprendióvarias
acciones para resolver los problemas fi
nancierosde las arcas públicas de la enti
dad, control del comercio, resolución de

lo estipulado en el Plan de Ayala con
relación al reparto de tierra y soluciónde

cuestiones obreras como la fundación de

«Vr.HiC



la "Colonia de la Industria", para que a
los obreros se Ies cediera tierra para la
construcción de sus casas.

También Rodolfo Alanís Boyso ha
investigado lo sucedido después del go
bierno convencionista de Baz con los

posteriores gobernadores constituciona-
listas: Pascual Morales y Molina, Rafael

Cepeda y Carlos Tejada, hasta el nom

bramiento de Agustín Millán, en 1917.'̂
Los zapatistas fueron los revolucio

narios que mayor presencia tuvieron en la

entidad, especialmente en las regiones
del sur, por ejemplo, en Tenancingo se
dieron grandes movimientos y cambios
de 1910 a 1918. A la renuncia de Díaz

hubo importantes brotes maderistas en

toda la región que manifestaron abier
tamente su apoyo a Madero, su rebelión

contra Huerta por la muerte de Madero y
PinoSuárez,su apoyo al zapatismofrente
al carrancismo, hasta llegar al triunfo de
las fuerzas carrancistas y del consti

tucionalismo y la derrota del zapatismo.
Estos hechos locales son similares a lo

que sucedió en el país entero y las

respuestas que se dieron en las diversas

regiones; sin embargo, aquí sí se dan tin
tes especiales y diferentes en el mo

vimiento, como lo fueel apoyo y la adhe
sión casi total de la región al zapatismo
para la defensa y devolución de las tie

rras, ganando con ello la enemistad y
enfrentamiento conloshacendados.'̂

En el Estado de México nacieron

muchos compañeros de Zapata,así están
Angel Barrios, Pedro Casas Medina,

Everardo González, Leopoldo Reynoso
Díaz y Pedro Saavedra,cuyas biografías
fueron elaboradas por Valentín López
González, Junto con las de otros revolu-

14
Clonarlos zapatistas.

Existen estudios sobre la posición

cambiante de los hacendados del Estado

de México durante el gobiemo de Huerta,

quienes, en un principio, se pusieron en

contacto con el general Manuel Mon-
dragón.Ministro de Guerra,para organi
zar fuerzasparamilitares quedefendieran
sus haciendas de los "revoltosos revolu

cionarios", especialmentede los zapatis
tas, pero que después ya no estuvieron de

acuerdo con Huerta y su gabinete cuando

el Ministro de Fomento les solicitó

préstamos forzosos para defender y sos
tener el poder.

Un trabajo muy completo y dedicado

exclusivamente al Estado de México fiie

W'aA'
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el coordinado por Roberto Blancarte,

pues registra las biografías de una buena

cantidad de personajes, nacidos o no en

el Estado de México, pero que partici
paron en la Revolución Mexicana,

asimismo informa sobre acciones de

guerra, planes, tratados y legislaciones,
decretos, asociaciones y partidos políti
cos, movimientos huelguísticos y popu
lares y hasta de algunas manifestaciones

culturales, como las canciones y corridos

que se refieren al movimiento revolu

cionarioen la entidad. "La investigación
realizada por El Colegio Mexiquense

tiende a demostrar que la revolución fue
un fenómeno complejo que no se puede
resumir en acontecimientos espectacu
lares o eventos que influyeron sobre el
destino nacional, pero no necesariamente

decisivos para el diario acontecer de la

región".'̂
Aquí no se dieron grandes batallas

como las de Celaya o Zacatecas, pero sí
existió una fuerte actividad de grupos

armados de diversos bandos: maderistas,

zapatistas, salgadistas, federales, carran

cistas y otros.

Sin embargo, en el Estado de México
la lucha entre revolucionarios, zapatistas
especialmente, y fuerzas federales, fiie
muy fuerte. El triunfo constitucionalista

marca en la región el inicio de la paz que
viene a ser reforzado y legitimado con la

Constitución del Estado Libre y Sobera

no de México de 1917. El investigador

Gerald McGowan coordinó un trabajo

titulado Ei Congreso Constituyente del
Estado Libre y Soberano de México,
1917. En la obra se sostiene que "la in

clusión de las demandas zapatistas en la

Constitución local, y su aplicación por el

Secretario de Gobiemo, Andrés Molina

Enríquez, haría posible el posterior en

tendimiento de los grupos revolucio
narios y la pacificación de la enti
dad".''

En el Estado de México nacieron di

versos personajes que influyeron tanto en

la política estatal como nacional, más que

grandes revolucionarios sobresalientes

en la lucha armada.



Entre los ideólogos mexiquenses más reconocidos sobre

salen Andrés Molina Enríquez, Gustavo Baz Prada, Isidro Fa-

bela, Narciso Bassols y Agustín Millán. Sobre estos destacados
mexiquenses se han hecho diversos estudios, algunos de ellos
solamente biográficos y otros más profundos que intentan en
contrar causas y efectos de sus ideas.

El licenciado Andrés Molina Enríquez nació en Jilotepec, el

30 de noviembre de 1868, y falleció el 1°de agosto de 1940. Es

considerado como uno de los forjadores del agrarísmo en
México, que se reflejó en el artículo 27 de la Constitución
Política de 1917. Autor de un libro clave para entender el

problema en el campo mexicano: Los grandes problemas na
cionales.

AbelardoVillegas examinóla posicióny teoría agraristaque
sostuvo Molina Enríquez sobre la historia en México y su idea
de que la existencia de diferentes etapas de evolución de la

propiedad de la tierra en el país, era la causa principal de los
problemas económicos, políticos y sociales que aquejaban a la
nación, especialmente durante el Porfiriato, y lo que se había de

hacer para acabar con el problema de la tierra: apoyo y formación

de progresistas y modernos rancheros, justo medio entre el
18hacendado acaparador y el campesino despojado.

Amaldo Córdova afirma que la Revolución Mexicana fue en
proceso básicamente rural, porque sus raíces se encuentran en el

campo, debido a la concentración de la tierra y al despojo que

de ella sufrieron las comunidades campesinas. Para este escritor,

las bases ideológicas del movimiento revolucionario se localizan

en las tesis de Luis Orozco, pero, principalmente en las de
AndrésMolina Enríquez, quiendefiendela "sana" organización
de la tierra con base en la pequeña propiedad privada. "Molina
Henríquez [jic] tiene ante todo una razón en la cual fundarse: es

la de atribuir al Estado esa responsabilidad para intervenir en las
relaciones de propiedad, reformarlas e inclusive expropiar
aquellasque se habían sobrepasado en sus derechos individuales
yconvertir al país en un país igualitario ylibre a la vez".''

Estos son algunos de los trabajos sobre Andrés Molina

Enríquez, además de otros publicados por el Gobiemo del

Estado de México (1979), y otros más por el Partido Revolu
cionarioInstitucional (1982);en todosellos se examinael pen
samiento político, histórico y agrario de Molina Enríquez y los
planteamientos que hace para su desarrollo modemizador.

El doctor Gustavo Baz Prada, nacido en Tlalnepantla, tam
biénha sidoobjeto dediversosestudios, inclusoalgunosdeellos
participaron en concursos locales, como el realizado en su mu

nicipionatal en 1978, en el que se premió el trabajo de Héctor
MedinaNeri: Gustavo Baz en la revolución agraria. Breve fue
el gobiemo del doctor Bazensu primeralabor como gobernador
del Estado de México, pero sus actividades y reformas fueron

constantes. "Lo mismo se ocupa el Gobiemo de Gustavo Baz de
hacer expropiaciones, repartirtierras, crear patrimonio familiar,
congelarrentas, ordenar la convivencia social, impartirjusticia,
que de emitir decretos para imprimir papel moneda..." '̂

Algunas biografías están basadas en entrevistas con el doctor
21Baz , quien en octubre de 1978 recibió la medalla Belisario

Domínguez porsu laborcomogobernante y su preocupación por
los problemas de la tierra y de los campesinos. También el
Gobiemodel Estadode México publicóuna biografíadeldoctor
Baz: Gustavo Baz. Anecdotario e ideas, 1978, en la que se

describe a Gustavo Baz durante todas las etapas de su vida como

médico, revolucionario y gobernante.

Rodolfo Alanís Boyso publicó, en 1994, a través de la

Universidad Autónoma del Estado de México, una de las bio

grafías más completas que existen sobre Gustavo Baz, titulada

Gustavo Baz Prada: vida y obra. En este libro analiza las

diversas funciones y acciones de Baz a lo largo de su vida.
Otro personaje nacido en el Estado de México fue el licen

ciado Isidro Fabela Alfaro, sobre quien se ha escrito en abun

dancia. Veamos algunos de esos trabajos.

Isidro Fabela nació en Atlacomulco, el 29 de junio de 1892.
Abogado, político, diplomático, periodista, escritor y maestro.
Mario Colín dedicó diversos estudios a analizar la obra y pen-
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samiento de Fabela.

En estos estudios se resalta la participación de Isidro Fabela

en la fundación del Ateneo de la Juventud, su desempeño como
Diputado al Congreso de la Unión durante el gobiemo de Ma

dero, su oposición a Huerta, su desempeño militar y político

dentro de las filas del carrancismo, su actuación en la Liga de las

Naciones y en la Corte Intemacional de Justicia y en la Guber-

natura del Estado de México (1942-1945).

El Partido Revolucionario Institucional ha compilado al
gunos de los trabajos de Isidro Fabela, especialmente los que
tratan sobre la neutralidad y la intervención de los países inte
grantes de la Organización de las Naciones Unidas. Defensor de

la soberanía de los Estados y del libre comercio y de las inver
siones entre los pueblos, pero conforme a las leyes y reglamen
taciones. Con respectoa este último punto, Fabela afirmabaque
a pesar de que el Artículo 27 Constitucional establecía las

disposiciones generales que deben cumplir los inversionistas
extranjeros en México, aún no es satisfactorio "por la carencia
de una ley general de inversionesque se impone con necesidad
apremiante para que nuestras autoridades conozcan de manera

precisa lasnormasque debenrespetar los capitalistasextranjeros
que invierten su dinero en México y para que estos últimos

conozcan exactamente las disposiciones legales mexicanas a que
2*1

habrán de sujetarse". Asuntos que hasta hoy se han venido
resolviendo.

Asimismo, las obras de Isidro Fabela y sus escritos han sido
publicados en La Revolución Mexicana a través de sus docu

mentos, elaborado por el Instituto de Investigaciones Biblio
gráficas de la Universidad Nacional Autónoma de México; otros

más fueron publicados en Madrid en 1946, en México por el
Fondo de Cultura Económica y en Estados Unidos de

Norteíiméricapor TheHispanic American Historical Review.
En 1985se organizó la ComisiónNacional para lascelebra

ciones del 175 Aniversariode la Independencia Nacional y del
75 Aniversario de la Revolución Mexicana, una de las activida

des fue la selección y publicación de obras fundamentales de la

Independencia y de la Revolución. En una de las obras publi
cadas se reprodujo el trabajo de Isidro Fabela titulado Historia
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Diplomática de la Revolución Mexicana,

publicada por el Fondo de Cultura Eco

nómica en 1958. Constituye una historia

diplomática de la época y de los sucesos

que se dieron y en los cuales se gestó el

México contemporáneo. "Emprendo hoy

un estudio sobre la Historia Diplo- mática

de la Revolución Mexicana, de la cual fui

actor y testigo. Mi propósito'es el de que

no se pierda la valiosa documentación

que poseo, la cual, por ser de primera

mano, constituye un factor importante

para los historiadores". '̂*
Una obra recién aparecida en la que

se compila toda la producción de Isidro

Fabela, es la publicada por el Gobierno

del Estado de México, el Instituto Me-

xiquense de Cultura, El Colegio Mexi-
quense, el Centro Cultural Isidro Fabela

y el Banco de México. La obra se titula

Biblioteca Isidro Fabela, está integrada

por 17 volúmenes, clasificados asi: obra

diplomática, obra histórica, obra literaria,

obra estatal, mensajes y discursos.

Isidro Fabela coleccionó una serie de

fotografías sobre diversos personajes y

sucesos de la Revolución Mexicana, que

fueron incluidas en la obra publicada por

el Instituto Mexiquense de Cultura con el

titulo Imágenes de la Revolución y le

sirvieron a Fabela para realizar su propia
biografía, a la vez que dan testimonio de
su participación en este importante

movimiento social.

Narciso Bassols, nacido en Tenango
del Valle en 1897, ha sido estudiado por

diversos ensayistas, como Víctor Manuel

Villaseñor, José Alvarado, Francisco

Martínez de la Vega, Carlos Zapata Vela,

Raquel Tibol, Luis Córdoba, Narciso y
Angel Bassols Batalla, sus trabajos

fueron recopilados en un libro publicado
por el Gobiemo del Estado de México en

1978: Narciso Bassols. Asimismo, el

Partido Revolucionario Institucional

publicó la ohnNarciso Bassols, 1982, en

la que es considerado como uno de los

principales exponentes del agrarismo
mexicano e impulsor de la enseñanza lai

ca y rural en el país.

Bassols, luchadoragrario, fiie el autor
de la Ley de Dotaciones y Restituciones

de Tierras y Aguas, Reglamentaria del

Artículo 27 de la Constitución, que entró
en vigor el 27 de abril de 1927. El

agrarismo profundo de Bassols le pro

vocó enemistades y acusaciones como

"agente de Moscú". La causa de esas
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críticas es, decía Bassols "Porque no soy
por cierto, una persona que retroceda ante

los extremos y busque un agrarismo de
contentilloque satisfaga aparentemente a
los campesinos y deje tranquilo al latifun

dista".^^
El general Agustín Millán, originario

de Texcaltitlán, 1879-1920, también es

un personaje importante de la entidad por

su participación revolucionaria al lado de

Madero y de Carranza; asi como su labor

como Gobemador del Estado de México.

Fue quien suscribió la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

México de I9I7, siendo Andrés Molina

Enriquez el Secretario de Gobiemo.

"La Constitución Política del Estado

de México de 1917 reafirmó la estructura

política del Estado de México al ratificar,

por la voluntad soberana del Pueblo, la

forma republicana, democrática, federal

y liberal del gobiemo proclamado desde
1824"."

Con la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de México de

1917 se terminó en la entidad la etapa

violenta de la revolución, los zapatistas

fueron derrotados y replegados a Moro

los; aunque se registran algunos actos de
violencia hacia 1918, los zapatistas es
taban ya prácticamente vencidos. Se ini

cia después la labor "constructiva" de la

Revolución Mexicana.

Esta no es una revisión exhaustiva y

por lo tanto completa de lo anunciado en
el título del trabajo, una razón fundamen

tal es que toda investigación, especial
mente la que es de este tipo, es

necesariamente parcial, pues la produc
ción no cesa; por lo tanto, toda re

copilación sobre lo producido siempre es
incompleta; otra fue que dada la exten
sión de este artículo y su carácter como
tal, sólo pretendí dar una muestra de lo

producido sobre el Estado de México co

rrespondiente a la Revolución Mexicana

de 1910, sus problemas, acciones gue
rreras y sus hombres, con el propósito de
interesar a los lectores e investigadores
para acercarse al tema y, de ser posible,

profundizar sobre él. Espero haberlo lo-
grado.A



Notas

1 Archivo Histórico dei Estado de México. Ramo

Revolución Mexicano-Impresos y Manuscri
tos. Toiuca, Méx., Archivo Histórico dei
Estado de México, 1987.

2 Novelo V., Manuci F. Album conmemorativo

de la visita del Sr. General de División D.

Pablo González, a la ciudadde Toluca, Edo. de
México, con motivo de la posesión del Go
bierno de dicho Estado por el Gral. Lic. Pas
cual Morales y Molina. México, Imprenta de
Santiago Galas, 1916.

3 García Luna O., Margarita. Huelgas de mi
neros en El Oro, México ¡911-1920. Toiuca,
Méx., Gobierno del Estado de México, Secre
taria del Trabajo, s.f.

4 Avila Paiafox, Ricardo. "La revolución en ei
Estado de México", en La Revolución en las
regiones. t.ll. Guadalajara, Jal., Universidad de
Guadalajara, Instituto de Estudios Sociales,
1986.

5 Avila Paiafox, Ricardo. "Carrancistas y zapa-
tistas. Notas y anécdotas sobre una etapa de la
lucha revolucionaria en ei Estado de México",
en Boletín del Archivo General del Estado de

México.Toiuca, Méx., 2a. época, núm.4,julio-
diciembre de 1984.

6 Avila Paiafox, Ricardo. ¿Revolución en el
Estado de México? Toluca, Méx., Instituto Na
cional de Antropología c Historia, Gobierno
del Estado de México, 1988.

7 Aguilar, José Angel. La Revolución en el
Estado de México. 2 v. México, Biblioteca del
Instituto Nacional de Estudios Históricos de ia

RevoluciónMexicana, 1976.v. 1,p. 53.

8 Aguilar, José Angel, "Toluca, distrito y capital
de la revolución", en Altiplano. Toluca, Méx.,
Dirección de Patrimonio Cultural, año 1, núm.
4, enero-marzo de 1985.

9 Gutiérrez Gómez, José Antonio. "El gobierno
de Fernando González y la alborada de la
Revolución", en Revista delArchivo Histórico
del Estado de México. Toluca, Méx., 2a. época,
año 1, julio-dicicmbrc de 1991, p. 17.

10 Gutiérrez Gómez, José Antonio. "El Estado de
México en el conflicto Mcxico-nortcamericano

de 1914 ", en Revista delArchivo delEstado de
México. Toiuca, Méx., núm 1, enero-junio de
1987.

i 1 Aianls Boyso, Rodolfo. Historia de la Revolu
ción en el Estadode México. Loszapatistas en
elpoder. Toluca, Méx., Gobierno del Estado de
México, Archivo Histórico del Estado de
México, 1987.p. 16.

12 AianlsBoyso, Rodolfo. "Los gobiernos provi
sionales constitucionaiistas en el Estado de

México (1915-1917)", en Revista del Archivo
Histórico del Estado de México. Toluca, Méx.,
2a. época, año 1, julio-diciembre de 1991.

13 López, HeliodoroJ. Apuntessobre la Revolu
ción en Tenancingo, Estado de México.
Tenancingo, Méx., s.e., 1944.

14 LópezGonzález,Valentín.Loscompañerosde
Zapata. México, Gobiernodei Estado Libre y
Soberano de Moreios, 1980.

15 RamírezRancaño, Mario. "Los hacendados y
ei huertismo", en Revista Mexicana de So
ciología. México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investi
gaciones Sociales, año XLVIll, núm. 4, enero-
marzo de 1986.

16 Blancarte, Roberto (Coord.). Diccionario Bio
gráfico e Histórico de la Revolución Mexicana
en el Estado de México. Zinacantepec, Méx.,
Ei Colegio Mexiquense, Instituto Mexiquensc
de Cultura, 1992,p. 8.

17 McGowan, Gerald (Coord.). El Congreso
Constituyente del Estado Libre y Soberano de
México, 1917. 3 v. Zinacantepec, Méx., Ei
Colegio Mexiquense, Gobierno del Estado de
México, V. I, p. 47.

18 Villegas,Abelardo. "Andrés Molina Enrlquez
y ios grandes problemas nacionales", en
Anuario de historia. México, Universidad Na
cional Autónoma de México, Facultad de
Fiiosofla y Letras, año 11,1964.

52

19 Córdova, Arnaido. "Dos ideólogos de la
Revolución Mexicana: Molina Enrlquez y
Madero", en Administración y Política.
Toluca, Méx., Universidad Autónoma del
Estado de México, Facultad de Ciencias Políti
cas y AdministraciónPública,4a.época, núm.
10, 1985. p. 190.

20 Medina Neri, Héctor. Gustavo Baz en la
revoluciónagraria. México,s.e., 1979.p, 167.

21 Olivera de Bonfíl, Alicia y Eugenia Meyer.
Gustavo Bazy sitsjuicioscomorevolucionario,
médicoy político. México, Instituto Nacional
de Antropología e Historia, 1971.

22 Colín,Mario.Isidro Fabela, gran mexicanodel
siglo XX. Atiacomulco, Méx., Testimonios de
Atlacomuico, 1962. Isidro Fabela. (Fichero
biográfico). Atiacomulco, Méx., Testimonios
de Atlacomuico, 1962.

23 Partido Revolucionario Institucional. Isidro

Fabela. México, Secretarla de Información y
Propaganda, 1982, pp. 37-38.

24 Fabela, Isidro. Historia Diplomática de la
Revolución Mexicana. 2. v. México, instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolu

ción Mexicana, 1985.v. 1,p. 1.

25 Gobierno del Estado de México, Narciso Bas-
soIsyLerdode Tejada.Toiuca,Méx.,Instituto
de Administración Pública del Estado de

México,s.f, p. 14.

26 Colín, Mario. Agustín Millón. Toluca, Méx.,
Gobierno dei Estado de México, 1977.

27 McGowan,Gerald (Coord.). ob.cit, v. I,p. 13.


