
 EL MAESTRO DE PRIMARIA EN
 LA REVOLUCI?N MEXICANA

 James D. COCKCROFT
 Universidad de Texas

 Entre los intelectuales que contribuyeron a los diversos y
 frecuentemente dispersados movimientos revolucionarios de M?
 xico de 1910 a 1917, sobresalieron relativamente ignotos licen
 ciados y maestros de primaria. Los tenaces e ?ntegros ide?logos,
 escritores, polemistas y libelistas ?como el conspirador y ro
 m?ntico anarquista Ricardo Flores Mag?n? no surgieron al
 momento de la Revoluci?n Mexicana en la misma escala en que
 se manifestaron en otras revoluciones tales como la norteame
 ricana, francesa o rusa.

 En su lugar, dos tipos de intelectuales m?s o menos recono
 cibles estuvieron, por lo com?n, involucrados en el movimiento
 revolucionario cuyo resultado fue la Constituci?n de 1917: el
 licenciado, astuto, calculador, y pol?ticamente sofisticado, bien
 versado en las sutilezas del debate parlamentario y la gesti?n,
 pero un tanto alejado de la confianza ?ntima (y del sufri
 miento) de las masas; y, el ingenuo, espont?neo e idealista
 maestro de primaria, elocuente en sus discursos y escritos, que
 gozaba de la confianza de las masas semi-alfabetas cuyo sufri
 miento conoc?a, pero no estaba preparado para la sutileza de
 los complicados enredos de la lucha pol?tica interna.

 Tal vez los m?s conocidos ejemplos de estos dos tipos sean
 el licenciado Luis Cabrera, primer consejero pol?tico e ideol?
 gico de Venustiano Carranza, distinguido parlamentarista y en
 una ocasi?n ministro de Hacienda de M?xico (1918-1920), y
 el profesor Otilio Montano, maestro rural que escribi? las prin
 cipales partes del Plan de Ayala de Emiliano Zapata (1911),
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 s?lo para ser m?s tarde ejecutado como traidor manifiesto a
 la causa zapatista (18 de mayo de 1917) ^ M?s ?xito y ascen
 diente en la naci?n tuvieron, por supuesto, el mismo licenciado
 Carranza y el maestro Plutarco Elias Calles (presidente y pa
 drino de presidentes de 1924 a 1934). Menos conocidos fueron
 numerosos maestros que ayudaron a organizar la Casa del Obre
 ro Mundial de los trabajadores industriales entre 1911 y 1916.2

 Adem?s de los licenciados y maestros, hubo otros intelec
 tuales que contribuyeron al fermento revolucionario de 1910
 a 1917, periodistas en su mayor?a, pero tambi?n peque?os
 grupos de intelectuales menos renombrados, como el de los es
 tudiantes de agronom?a de la Escuela Nacional de Agricultura
 y Veterinaria de la ciudad de M?xico, cuyos idealistas esfuer
 zos prepararon el campo para la inmediata reforma agraria,
 empezando desde el nivel m?s bajo, en los primeros a?os de la
 Revoluci?n.8 Dichos agolpamientos de intelectuales ?licencia
 dos, maestros de primaria, periodistas, estudiantes?- no necesa
 riamente implican que los sentimientos revolucionarios hayan
 prevalecido entre todos estos profesionistas o por lo menos en
 una mayor?a de ellos ; en realidad, se da siempre el caso en las
 revoluciones (y M?xico no parece ser una excepci?n) de que
 s?lo vigorosas minor?as entre los intelectuales se comprometen
 o se involucran en el movimiento impetuoso, en la avanzada
 de los eventos revolucionarios.4

 Uno de los pocos historiadores que se dio cuenta y enfatiz?5
 el papel principal de los maestros de primaria en la Revoluci?n
 de M?xico fue Francisco Bulnes, cuyos escritos corresponden a
 la tendencia que es de esperarse de uno de los principales con
 sejeros intelectuales de Porfirio D?az. De acuerdo con ?l, los

 maestros no hicieron sino conspirar individualmente para pro
 mover la Revoluci?n:

 ...es posible medir el valor de la escuela (primaria) popular en
 M?xico con s?lo darse cuenta de la parte decisiva que tomaron los
 maestros en la Revoluci?n... Antonio I. Villarreal, presidente de la
 Convenci?n de Aguscalientes de 1914... Otilio Montano... Manuel
 Chao, general villista y exgobernador de Chihuahua; Braulio Hern?n
 dez, apoyo de la revoluci?n vazquista y exsecretario de Abraham Gon
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 2?lez, gobernador de Chihuahua; Federico Gurri?n, el gran agitador de
 Tehuantepec que intent? desmembrar el Estado de Oaxaca; Figueroa,
 l?der revolucionario en el Estado de Guerrero; Jos? Obreg?n, hermano
 de Alvaro Obreg?n; C?ndido Navarro, l?der maderista que comenz? la
 revoluci?n en Guanajuato en 1911 e invadi? el Estado de San Luis
 Potos?; Pr?xedis Guerrero, el poeta socialista y general que dirigi?
 el movimiento magonista en Chihuahua; el general Carrera Torres, el
 l?der constitucionalista m?s celebrado en el Estado de San Luis Potos?;
 el coronel David Berlanga, orador y agitador influyente; y otros mu
 chos, menos importantes, cuyos nombres no recuerdo.. .6

 Bulnes explic? que las tendencias revolucionarias de los
 maestros de primaria en M?xico proven?an de su resentimiento
 por los bajos salarios y su inferior categor?a social. La cultura
 porfiriana

 rehus? dar al maestro entrenado en la escuela normal, la misma ca
 tegor?a social otorgada al licenciado, doctor, ingeniera, cl?rico, o co

 merciante de buena reputaci?n.

 As?, continuando con el mismo autor, fue com?n y corrien
 te expresar del graduado de la Escuela Normal que :

 Este pobre hombre debe ser excesivamente est?pido por haber quema
 do el aceite de su l?mpara estudiando tantos a?os para obtener un
 salario un poco m?s o a?n menor, que aquel que percibe un conductor
 de tranv?a. Los maestros normalistas naturalmente resintieron esta acti*
 tud y se declararon enemigos de la sociedad; esto es, reformistas radi
 cales del sistema social corrompido, el cual, de acuerdo con ellos, puede
 solamente ser remediado por el socialismo o el anarquismo.7

 La parte socio-econ?mica de los maestros actuales en M?
 xico es con frecuencia, un poco mejor que bajo el r?gimen de
 D?az especialmente en el campo, aunque, con escasas excepcio
 nes, los maestros de hoy muestran menos impulsos revoluciona
 rios en contra de la "triunfante" Revoluci?n, que aquellos que
 sus predecesores mostraron en contra de D?az.8 Es posible que no
 s?lo la extrema pobreza, el resentimiento, y la mala voluntad
 durante el porfiriato, fueran la causa para que gran cantidad de
 maestros de primaria se rebelaran y despu?s consiguieran, por
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 lo menos, prominencia local en los primeros a?os de la Revo
 luci?n Mexicana as? como, en algunos casos, una posici?n na
 cional distinguida. En una explicaci?n m?s detallada, es obvio
 el hecho de que el maestro estuviera m?s capacitado natural
 mente para hablar y proporcionar direcci?n ideol?gica, que las
 grandes masas de peones y trabajadores que integraban el po
 der?o militar de la Revoluci?n. Sin embargo, los licenciados,
 doctores, ingenieros y cl?rigos, estuvieron, con toda seguridad,
 tan capacitados como ellos para hablar, y en algunos casos, como
 los del licenciado Luis Cabrera o el doctor Rafael Cepeda (go
 bernador maderista de San Luis Potos?, 1911-1913), tuvieron
 una visi?n pol?tica m?s matizada y alcanzaron mayor ?xito per
 sonal que los maestros idealistas.

 La ?nica y mayor ventaja que el maestro tiene sobre otros
 elementos intelectuales en cualquier situaci?n revolucionaria, es
 la combinaci?n de respeto y confianza, que hacia ellos mani
 fiestan los grupos disgustados, incluso los militares, pero, sobre
 todo, la impetuosa multitud. As?, por ejemplo, el licenciado, el
 doctor y el cl?rigo son a menudo respetados por el campesino,
 por el trabajador, o por el peque?o burgu?s tendero, pero muy
 pocas veces gozan de su plena confianza; mientras que el maes
 tro, careciendo de la "distancia social" otorgada por el alto
 rango que separa otras clases medias profesionales del trabaja
 dor, con frecuencia despierta el respeto y la confianza de sus
 compa?eros menos letrados.9

 Para investigar m?s que superficialmente esta relaci?n en
 tre el maestro y las masas, as? como para probar la aserci?n de
 que los maestros fueron realmente importantes para el ?mpetu
 revolucionario de M?xico en 1910-1917, es necesario llevar la
 investigaci?n al nivel local de M?xico, confrontando ejemplos
 apropiados, testimonios y contra-testimonios, Por la naturaleza
 del caso, nunca se podr? encontrar una reserva bien almace
 nada de documentos firmados que ilustren la confianza de los
 campesinos en el maestro, pero entrevistas hechas por antrop?
 logos y soci?logos, as? como observaciones de novelistas, han
 testificado dicha cuesti?n una y otra vez. Quiz? sea de mayor
 importancia, en mi propia investigaci?n, el hecho de haber tro
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 pezado con abrumadores testimonios de direcci?n y agitaci?n
 revolucionaria provenientes de los maestros de primaria poco
 conocidos en la naci?n, que confirman el amplio sost?n que tu
 vieron a nivel local.

 Un ejemplo excelente, omitido por Bulnes en su inter?s por
 el problema en conjunto, es el de Esteban Baca Calder?n, cuya
 mayor importancia radica, para los efectos de este trabajo, en
 su actividad revolucionaria en Sonora, aunque posteriormente
 se haya convertido en general constitucionalista, leal a Alvaro
 Obreg?n y Carranza, y candidato a la gubernatura de Nayarit
 en 1917. No obstante, el hecho es que en aquellos primeros a?os
 de la Revoluci?n, nunca se separ? realmente de la situaci?n
 local, experiencia que obtuvo primero en Nayarit, su lugar de
 nacimiento, y despu?s en Sonora.

 Desde 1890 hasta principios de 1900, Baca Calder?n estuvo
 ense?ando en Nayarit,10 en las escasas escuelas primarias, faltas
 de recursos monetarios y de personal, ganando un salario irri
 sorio. Aproximadamente en 1903-1904, sirvi? en el segundo Ej?r
 cito de Reserva en Nayarit. Al igual que Pr?xedis Guerrero,
 esperaba que esta nueva unidad del Ej?rcito de Reserva, fun
 dada por el general Bernardo Reyes, podr?a alg?n d?a volverse
 un punto fuerte en contra del ej?rcito regular de Porfirio D?az
 y contra el establecido monopolio intelectual de los Cient?ficos
 en dicha Dictadura. Sin haber encontrado inspiraci?n en el
 mando de Reyes, Baca Calder?n abandon? el ej?rcito y otra
 vez posterg? su carrera de maestro en busca del mejor sueldo
 ofrecido en las minas de la propiedad estadounidense Consoli
 dated Copper Company de Cananea, Sonora (marzo de 1905)
 y, al mismo tiempo, para intervenir en la agitaci?n revolucio
 naria.11

 En enero de 1906, Baca Calder?n se uni? a sus amigos Fran
 cisco M. Ibarra y Manuel M. Di?guez para fundar la Uni?n
 Liberal Humanidad, una "sociedad secreta" de mineros de Ca
 nanea encargada de fomentar los objetivos del ala izquierda
 (a?n no socialistas ni anarquistas) de la Junta Organizadora
 del Partido Liberal Mexicano (PLM), proclamada el 28 de
 septiembre de 1905 y difundida por el semanario Regeneraci?n12
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 de Ricardo Flores Mag?n en publicaciones subsecuentes. Su ex
 periencia en la ense?anza le fue ?til a los ojos de los trabaja
 dores, quienes respetaban su "inteligencia" y sent?an que era
 "uno de ellos" (de hecho, hab?a trabajado como minero junto
 con Ibarra en 1904-1905 en la Negociaci?n Minera de Guada
 lupe de los Reyes, Sinaloa). Baca Calder?n se convirti? en un
 agitador infatigable que, al igual que Ibarra y Di?guez, fue uno
 de los principales responsables de las huelgas de junio de 1906
 que paralizaron las minas de Cananea, provocaron la interven
 ci?n armada de los Estados Unidos, y que dieron por resultado
 derramamiento de sangre.

 La huelga, junto con las primeras cartas de Baca Calder?n
 a Ricardo Flores Mag?n inspiraron de alguna manera el pro
 grama del Partido Liberal Mexicano dado a conocer el 10 de
 julio de 1906 en San Luis Misuri.13 De hecho, Baca Calder?n,
 yendo m?s all? del plan del partido (que en s? fue base ideo
 l?gica del art?culo 123 de la Constituci?n de 1917) anim? a
 Flores Mag?n a reunir el partido, clandestinamente, con una
 uni?n nacional (Liga Minera de los Estados Unidos Mexicanos),
 que eventualmente podr?a constituirse en vanguardia proletaria
 del propio PLM ?paso que Flores Mag?n consider? prematuro
 en 1906.14

 Encarcelado por su participaci?n en la huelga de Cananea,
 permaneci? cinco a?os en prisi?n, incluyendo dos de trabajos
 forzados en el Castillo de San Juan de Ul?a, frente al puerto
 de Veracruz, mazmorra preferida de D?az para los presos po
 l?ticos. A su liberaci?n, el 12 de agosto de 19ll,15 regres? con

 Di?guez a Cananea donde este ?ltimo lleg? a ser presidente
 municipal (D?az ya hab?a sido destronado). Calder?n, mientras
 tanto, volvi? a su escuela. En 1912-1913 fue director de la es
 cuela de ni?os de la villa minera de Buenavista, Cananea.16
 Cuando el gobierno de Madero fue derrocado por Huerta (fe
 brero de 1913), abandon? la escuela una vez m?s, para enca
 bezar a los mineros en la lucha revolucionaria contra la reac^

 ci?n. Fue as? como lleg? a general de las fuerzas de Alvaro
 Obreg?n, Di?guez y Benjam?n Hill, todos ellos presidentes mu
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 nicipales en Sonora al momento de su levantamiento contra el
 "usurpador" Huerta.

 As?, en poco m?s de una d?cada Esteban Baca Calder?n
 dio tumbos entre el sal?n de clases y las minas, la direcci?n de
 la escuela y el pelot?n armado, en su adoptiva Cananea donde
 los trabajadores confiaban en ?l y le segu?an. Fue m?s tarde
 que volvi? a su Estado nativo, Nayarit, para postularse a la
 gubernatura. S?lo que antes, habiendo sido electo delegado cons
 titucional al Congreso de Quer?taro, se defini? a s? mismo como
 uno de los llamados "jacobinos" quienes influyeron para radi
 calizar los art?culos 39 (educaci?n), 27 (reforma agraria) y 123
 (trabajo) de la Constituci?n de 1917.17

 A juzgar por casos como el anterior, el de Montano y otros,
 decid? intentar una investigaci?n m?s amplia para buscar si,
 realmente, el fen?meno maestro revolucionario a un nivel local
 como el descrito era com?n y general. Escog? mi ?rea m?s bien
 por azar. Estando embarcado ya en un libro sobre el papel ju
 gado por los intelectuales de San Luis Potos? en el movimiento
 precursor de 1910-1911 as? como en los primeros a?os de la
 Revoluci?n,18 eleg? aquella regi?n para mi investigaci?n, deli
 mit?ndola con amplitud suficiente de tal modo que incluyera
 tanto las ?reas mineras (que se extienden hasta Guanajuato, Za
 catecas, Coahuila y Nuevo Le?n) como las ?reas rurales (que
 en la populosa regi?n ind?gena huasteca abarcan porciones de
 Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo).

 En la historia regional de San Luis Potos? f?cilmente se en
 cuentran maestros de primaria revolucionarios. Unos de estos
 al combinar sus ense?anzas con la agitaci?n pol?tica encontra
 ron muertes prematuras o fueron exilados; otros se elevaron a
 rangos de significado pol?tico y militar al hacer patentes sus
 radicales puntos de vista en las convenciones pol?ticas y cons
 titucionales de 1914 y 1916. Cuando la lucha hubo terminado
 y la Constituci?n de 1917 fue promulgada, la importancia de
 estos maestros, por lo general, decay? y ellos fueron olvidados.

 Entre los maestros revolucionarios de San Luis Potos? estu
 vieron: Librado Rivera, que fue instructor de Antonio I. Villa
 rreal en la Escuela Normal del Estado en 1900, impuls? al PLM
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 en 1905, particip? en las revueltas y huelgas de 1906-1908 y
 lleg? a ser editor de Regeneraci?n a la vez que mano derecha
 de Ricardo Flores Mag?n en el exilio;19 Luis Toro, que edit?
 un peri?dico local en San Luis Potos? con el que se gan? la ira
 de Porfirio D?az y, a seguidas, la prisi?n y la tortura hasta su
 muerte;2? David G. Berlanga, quien, como Director General de
 Primaria del Estado en 1911-1912, elimin? las escuelas confe
 sionales y lleg? a ser m?s tarde secretario de la Convenci?n de

 Aguascalientes, donde expres? ideas liberales abiertamente sal
 picadas de socialismo;21 C?ndido Navarro que fund? en 1910
 la Escuela Popular Independiente en la comunidad rural de Az
 capotzalco, invadi? San Luis Potos? en 1911 con un ej?rcito
 maderista de mineros y campesinos, se opuso m?s tarde a Ma
 dero por considerarlo demasiado moderado y muri? en el le
 vantamiento de 1913 contra el general Huerta;22 y Luis G.
 Monz?n Teyatzin, nacido en los suburbios de San Luis Potos?,
 graduado en su Escuela Normal (1893), director de varias pri
 marias de la regi?n (1893-1897), expulsado por sus actividades
 sediciosas en contra de un cacique local (1897), magonista ac
 tivo en el movimiento precursor en Sonora, donde tambi?n im
 parti? clases (1900-1908), agitador importante en los l?mites
 occidentales de la Huasteca potosina (1909-1910), colaborador
 del peri?dico anti-D?az, Diario del Hogar, de la ciudad de M?
 xico, fundador y director de la avanzada Escuela Moderna de
 San Luis Potos? (1910-1911), m?s tarde miembro de las fuer
 zas sonorenses del general Di?guez y delegado constitucional
 izquierdista al Congreso de Quer?taro (1916-1917) .23

 Adem?s de estos maestros revolucionarios potosinos habr?a
 que citar a Graciano S?nchez, quien ense?? en una escuela ru
 ral en Soledad, S.L.P. al mismo tiempo que cultivaba la tierra,
 despu?s se uni? a la Revoluci?n para convertirse m?s tarde (oc
 tubre de 1933) en el primer secretario general de la primera
 organizaci?n nacional de campesinos, la Confederaci?n Campe
 sina Mexicana (despu?s de 1938 Confederaci?n Nacional Cam
 pesina ?la CNC de hoy) y primer jefe del Departamento de
 Asuntos Ind?genas (1936-1939) .24
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 En estos casos particulares, los maestros de primaria man
 tuvieron, mientras fue posible, sus modestas vidas en las es
 cuelas, interrumpiendo su profesi?n s?lo temporalmente para
 participar en asuntos militares y pol?ticos. Su papel como revo
 lucionarios se desenvolvi? se?aladamente en la agitaci?n, la con
 sulta intelectual, la delincaci?n de programas, y, pol?ticamente,
 en su tendencia izquierdista.

 El mejor ejemplo de un maestro que tuvo un profundo efec
 to sobre los progresos revolucionarios es el de Alberto Carre
 ra Torres, una figura muy significativa, casi abandonado por
 completo en las historias nacionales.25 Carrera Torres comenz?
 su trayectoria revolucionaria cerca de Tamaulipas, desparra

 m? su influencia tanto ideol?gica como militar dentro de San
 Luis Potos?, y hasta alcanz? un grado de prominencia nacional
 a trav?s de su corta asociaci?n a la causa constitucionalista de
 Carranza. ?ste mand? ejecutar a Carrera Torres en febrero de
 1917. Su verdadero papel fue aquel de consejero revoluciona
 rio de los hermanos Cedillo, quienes encendieron la chispa del
 levantamiento de campesinos en San Luis Potos?. Simult?nea

 mente se estableci? como caudillo revolucionario del tri?ngulo
 Tula-Ciudad del Ma?z-Ciudad Valles en la regi?n rural de San
 Luis Potos? y Tamaulipas. Si no hubiera sido por Carrera To
 rres y los hermanos Cedillo, las regiones campesinas de San Luis
 Potos? y del ?rea suroeste de Tamaulipas (esto es, la principal
 fuente de masas campesinas de esa parte de M?xico) probable
 mente no se hubieran unido a la Revoluci?n desde un principio,
 o a lo mejor, hubieran permanecido desorganizadas, divididas
 por ri?as locales y sin poder ayudar a la rebeli?n. As?, el papel
 de Carrera Torres fue tan crucial para esa parte de M?xico
 como, tal vez, el de Montano en Morelos ?en verdad, mucho
 m?s, puesto que Carrera Torres fue no s?lo una inspiraci?n ideo
 l?gica local sino tambi?n un general activo que hizo campa?as
 en diversas regiones de M?xico.

 Por ser el representante de la evoluci?n de un maestro t?
 pico de provincia que se convirti? en l?der revolucionario in
 fluyente, la vida de Carrera Torres es ejemplar. Naci? en 1887
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 en el seno de una modesta familia de la clase media de Tula,
 Tamaulipas, siendo el primero de los seis hijos del arriero Can
 delario Carrera Mu?oz y de su esposa Juana Torres.26 El padre
 de Alberto fue mayordomo de una compa??a de transportes de
 mu?as y caballos propiedad de un espa?ol. Su madre atend?a
 una peque?a tienda de abarrotes. Cuando los hijos crecieron y
 el negocio prosper?, el padre invirti? su dinero en una peque?a
 porci?n de tierra de cerca de 20 hect?reas, por lo que ascendi?
 socialmente de la peque?a burgues?a al respetado rango de te
 rrateniente de la clase media, mientras que econ?micamente
 aumentaba la oportunidad de financiar la educaci?n de sus hi
 jos. Siendo cat?licos fervientes, los Carrera Torres bautizaron
 a su "Potrero de San Pedro".

 Alberto correspondi? a las aspiraciones de su padre yendo
 a la Escuela Normal de Tula y despu?s convirti?ndose en maes
 tro de primaria de la Escuela Benito Ju?rez del mismo lugar.

 ?n maestro suyo lo recordar?a m?s tarde como "modesto hasta
 parecer t?mido".27

 Alberto le?a vorazmente : mostraba especial inter?s en la Re
 voluci?n Francesa, la Guerra Civil de los Estados Unidos (que
 para ?l era m?s la liberaci?n de los esclavos que la preservaci?n
 de la Uni?n), y las ?pocas de la historia moderna mexicana, la
 Independencia y la Reforma. Tal vez como reacci?n contra las
 tendencias clericales de sus padres, y seguramente en respuesta
 al sistema pol?tico cerrado, a las limitaciones y la pobreza ob
 servadas bajo Porfirio D?az en su regi?n, Alberto atendi? con
 inter?s a los ejemplares del semanario Regeneraci?n de Flores

 Mag?n que ocasionalmente aparec?an en Tula. Se uni? al PLM
 y se comprometi? pol?ticamente en contra del r?gimen de D?az.
 Cuando dio una indignada conferencia a sus alumnos sobre la
 maldad del r?gimen de D?az, muy recientemente ejemplificada
 en la represi?n militar violenta contra los huelguistas auspi
 ciados por el PLM en R?o Blanco en 1907, Alberto fue encar
 celado por funcionarios locales. Las tropas y la polic?a tambi?n
 intervinieron en diversas ocasiones, cuando Alberto trat? de con
 vertir las celebraciones de las fiestas patrias en Tula, en ocasio
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 n?s para "alborotar" a la gente hablando de los ideales de Ju?
 rez y del liberalismo.

 En este per?odo de 1907-1908, tal vez reaccionando a la ne
 cesidad de defenderse legalmente ante los fiscales y procurado
 res porfiristas, Alberto decidi? estudiar leyes, lo que hizo bajo
 la tutela de un abogado local en los tres a?os siguientes. Tam
 bi?n se uni? en amistad familiar con Francisco I. Madero,
 mayormente por su romance con la hija de Gustavo, el astuto
 hermano de Francisco. En 1910 Alberto se convirti? en un ar

 diente antirreeleccionista, por lo que, igual que otros tantos
 miembros antiguos del PLM de entonces, se hicieron acreedores
 a la franca antipat?a de Ricardo Flores Mag?n y Librado Ri
 vera, quienes sent?an que el tipo de reforma pol?tica de Madero
 era equivalente a un aplazamiento eterno de las valiosas refor
 mas sociales y econ?micas.28 Dentro de la excitaci?n pol?tica de
 aquellos tiempos, aprob? sus primeros ex?menes de jurispruden
 cia en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, convirti?ndose
 en pasante de derecho ?nunca termin? dichos estudios.

 Por sus previos contactos con el PLM y sus miembros en
 Tamaulipas, por su direcci?n en Tula de la causa antirreelec
 cionista de Madero, por sus contactos personales con ?l, y por
 ?ltimo, por el respeto y confianza que obtuvo de los campesi
 nos, de los trabajadores, y de los elementos disgustados de la
 clase media de su regi?n, Alberto Carrera Torres fue f?cilmen
 te reconocido como l?der revolucionario en la regi?n de Tula
 cuando llam? al pueblo a las armas en mayo de 1911. Como
 Jefe del Ej?rcito Libertador del Estado de Tamaulipas promul
 g? en Tula una proclama revolucionaria titulada "Sufragio
 Efectivo y No reelecci?n" (23 de mayo de 1911), en la cual
 empe?? la lealtad de su regi?n a Madero.29

 Alberto pronto se convirti? en miembro del renovado Par
 tido Constitucional Progresista. Tambi?n en 1911, cuando fue
 herido en la pierna en un atentado, padeci? una serie de ope
 raciones quir?rgicas en la ciudad de M?xico cuyo resultado fue
 una pierna artificial, todo generosamente pagado por Francisco
 I. Madero.
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 Qu? tan radicales eran las ideas pol?ticas de Alberto en este
 tiempo, no se sabe con exactitud. Hab?a sido educado pol?tica
 mente en la escuela revolucionaria del PLM que se inclinaba
 tanto al anarquismo como al liberalismo. ?l, en s?, estuvo orien
 tado por naturaleza y por su educaci?n hacia las libertades y
 derechos individuales. Al igual que Madero, se inspir? en la
 herencia liberal de Ju?rez: libertad pol?tica, libertades munici
 pales y an ti clericalismo. Pero a diferencia de Madero, no hay
 indicaci?n alguna de que estuviera ansioso de comprometerse
 con los funcionarios de D?az.30 Se uni? a la Revoluci?n de Ma
 dero de 1910 de la misma forma como lo hiciera el PLM ?en
 un gesto de unidad contra el enemigo com?n?, as? como por
 la lealtad a la familia Madero.31 Se sabe que fue un fan?tico
 de la necesidad de m?s escuelas, mejor educaci?n, m?s cam
 pa?as alfabetizadoras en el campo, cosa que le gan? el afecto
 de muchos campesinos y peque?os burgueses de la regi?n de
 Tula, al igual que la lealtad de otros maestros de escuela que
 m?s adelante se convirtieron en sus subordinados. (En entre
 vistas en toda la zona rural de M?xico he confirmado la ten
 dencia de los maestros de primaria a unirse a los movimientos
 revolucionarios armados a?n sin llegar a ser oficiales dirigentes
 al nivel de Carrera Torres o Baca Calder?n). Finalmente en
 su trayectoria posterior demostr? su radicalismo en asuntos agra
 rios. Es m?s, a principios de agosto de 1911, a pesar de su amis
 tad con Madero, parece que fue considerado lo suficientemente
 radical como para ser arrestado con motivo de su clara parti
 cipaci?n en la peque?a revuelta a favor de la reforma agraria
 proclamada por Andr?s Molina Enr?quez.32

 Que las metas revolucionarias de Alberto Carrera Torres
 iban m?s all?, en contenido y ?nfasis, que las de Madero, se
 demuestra con claridad en junio de 1912, cuando fue candidato
 para diputado al Congreso Nacional. En su proclama para su
 candidatura, Carrera Torres primero aclam? a otros dos candi
 datos tamaulipecos para el Congreso, quienes

 Contribuyeron conmigo al triunfo de la pasada Revoluci?n, ayud?n
 dome desde antes del 28 de noviembre de 1908, cuando el dictador
 Porfirio D?az lanz? sobre m? y mis partidarios las fuerzas federales33
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 ?l, entonces, afirm? su campa?a con el argumento de que su
 amistad personal con Madero podr?a hacer m?s efectiva su lu
 cha a favor de la reforma agraria. La parte completa relativa
 a asuntos socio-econ?micos, m?s de la'mitad de la proclama, es
 significativa :

 La amistad con que me ha honrado el se?or don Francisco I. Madero,
 actual Presidente de la Rep?blica, me facilitar? a m? y a mis reco
 mendados los medios legales y por la v?a recta, para gestionar a todo
 trance la devoluci?n de los ejidos a los pueblos; la repartici?n de te
 rrenos a los que carezcan de ellos, en la forma y t?rminos convenientes;
 atenci?n e higiene de las c?rceles; inter?s y ayuda eficaz a los presos
 que sean v?ctimas de falsas imputaciones de parte de sus calumniadores,
 as? como a los que, por falta de precauci?n o en defensa leg?tima,
 hayan perpetrado un hecho; y mejoramiento a sueldos de los empleados
 del Poder Judicial.34

 La crisis de febrero de 1913, "la decena tr?gica"" que con
 dujo al derrocamiento de Madero, origin? un radicalismo ge
 neral entre los revolucionarios de M?xico, incluyendo a Carrera
 Torres, quien se volvi? intransigente en su insistencia por la in
 mediata reforma agraria. Alberto y sus seguidores se levantaron
 en armas bajo la bandera de "Ley Ejecutiva del Reparto de
 Tierras", proclama lanzada por el general Alberto Carrera To
 rres el 4 de marzo de 1913,35 veintitr?s d?as antes del econ?
 mico y socialmente inflexible Plan de Guadalupe de Carranza,
 y cinco meses previos al com?nmente reconocido "primer" acto
 revolucionario de reparto de tierras del general Lucio Blanco
 en Matamoros, Tamaulipas.86

 Con la ayuda de Vito Alessio Robles, Primo Feliciano Velaz
 quez, el finado historiador conservador de San Luis Potos?, re
 sumi? lo que equivocadamente denomin? ley de un "r?gimen
 comunista" como sigue:

 Su art?culo primero desconoci? al gobierno de Victoriano Huerta, sin
 dicando de bandidos y traidores a cuantos con ?l colaborasen. Los ar
 t?culos segundo y tercero preconizaron el aniquilamiento de peri?dicos
 enemigos, mediante la confiscaci?n de las imprentas y la aplicaci?n de
 la pena de muerte a los periodistas que denigrasen a la Revoluci?n. ?1
 cuarto y quinto ordenaron la expropiaci?n de los bienes de Huerta y
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 sus partidarios; el sexto advirti? que no reconocer?a el pueblo mexi
 cano deuda alguna exterior o interior contra?da por el usurpador go
 bierno.

 Dispuso el art?culo s?ptimo la formaci?n de la Primera Junta Agra
 ria, integrada por el mismo Carrera Torres y Francisco S. Carrera,
 Eduardo Carrera, Pedro Ruiz, M. Oth?n, Julio Medrano, C. Alvarez,
 Bernab? Rodr?guez, Wulf rano Torres, "y dem?s jefes de la columna
 del suscrito".

 Dispuso el art?culo octavo: "Todas las haciendas que vayan ca
 yendo en poder de los jefes de la Revoluci?n Constitucionalista, corres
 pondientes a Porfirio y F?lix D?az, Huerta, Mondrag?n, Blanquet,
 Reyes, Orozco, I?igo Noriega .,Creel, Terrazas y dem?s partidarios de
 ?ste en general, ser?n repartidas inmediatamente en porciones de cien
 mil metros cuadrados para cada familia, en toda la naci?n, entreg?n
 doseles en el acto t?tulos provisionales..."

 ?1 art?culo noveno mand? cancelar todas las cuentas que sirvientes
 y comerciantes adeudaran a las personas designadas en el art?culo an
 terior. El d?cimo consideraba como jefes de familia a los casados de
 dieciocho a?os, a los solteros de 21 y a las viudas con hijos.

 En los restantes art?culos se orden? la construcci?n de presas y
 la perforaci?n de pozos artesianos para favorecer a los proletarios;
 que los soldados del ej?rcito federal recibir?an diez hect?reas de tierra,
 siempre que no combatieran a los revolucionarios; el desconocimiento
 de los t?tulos militares de los jefes y oficiales del mismo ej?rcito fe
 deral; la implantaci?n de la instrucci?n militar en toda la Rep?blica
 conforme a un m?todo enteramente democr?tico, organiz?ndose bata
 llones y regimientos, para que presten sus servicios los ciudadanos en
 el Estado de su propia residencia, y quedando nulos los famosos
 sorteos.

 Sobre el reparto de tierras prescribi? el art?culo diecis?is: "Todo
 jefe que haga reparto de territorio deber? hacer un minucioso inven
 tario y entregar un vale provisional al propietario de los terrenos
 fraccionados, haciendo constar que es enemigo de la actual revoluci?n
 felicista, huertista, reyista, o que estuvo ayudando directa ? indirecta*
 mente contra ?sta. .." Los dos siguientes art?culos dispusieron que
 cada poseedor de un lote o porci?n de terreno estaba obligado a ayudar
 a la Revoluci?n Constitucionalista, y que en ning?n tiempo tendr?a
 derecho para vender o enajenar el que la naci?n le hab?a regalado.37
 El art?culo diecinueve dijo textualmente: "Todos los habitants de la
 Rep?blica tienen derecho de agruparse inmediatamente en cada pobla
 ci?n grande o chica, hacienda o rancho, y nombrar su jefe, si no lo
 hubiere, o si el que opera se opone al reparto de tierras, para que
 aquel otro les haga el reparto en el acto, de tierras, de la jurisdicci?n,
 en la forma y t?rminos prevenidos..." El vig?simo y ?ltimo art?culo
 fue como sigue: "Todos los terrenos que hayan sido quitados del
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 modo m?s arbitrario e infame por los bandidos porfirista y felicistas
 a los ind?genas de toda la Rep?blica, ser?n devueltos inmediatamente
 que caigan en poder de los jefes constitucionalistas, reparti?ndolos
 entre los aludidos ind?genas conforme a las disposiciones de esta ley".38

 En una ley complementaria a la anterior, fechada el 5 de
 marzo de 1913, Carrera Torres decret? la pena de muerte para

 los individuos que a la sombra de la actual revoluci?n, roben, incen
 dien, abusen con las familias, ancianos inv?lidos, ni?os, etc., y co
 metan actos sin autorizaci?n alguna de los jefes de esta columna dada
 por escrito u otra de su especie, desprestigiando y deshonrando la
 sagrada causa que defendemos.39

 Las tropas federales asaltaron con presteza la casa de Ca
 rrera Torres, la incendiaron hasta que qued? en cenizas, y atra
 paron a sus padres, los que escaparon m?s tarde y se unieron
 (en defensa propia) con Alberto y sus hermanos. Alberto nom
 br? a su tropa "Divisi?n Gustavo A. Madero", en honor del
 difunto padre de su amada; r?pidamente reuni? una fuerza de
 miles de hombres en contra de los federales de Huerta. Algunos
 de los partidarios de Alberto llevaban la bandera de la Virgen
 de Guadalupe, otros la ense?a tricolor de la Independencia y
 todos se unieron bajo la promesa de Alberto de ''Tierra y Li
 bertad", el viejo lema del PLM que m?s tarde ser?a adoptado
 por los zapatistas.

 Velazquez ha descrito vivamente la reglamentaci?n de la
 zona en que el maestro-general Carrera Torres oper? durante
 la re?ida pelea en Tamaulipas y San Luis Potos?:

 Los campesinos soldados no recib?an sueldos en moneda. En cada po
 blado de alguna importancia hab?a casas de comercio, zapater?as, som
 brerer?as, etc., que prove?an de lo m?s indispensable a todos los
 habitantes. Las tiendas ministraban a los casados raciones alimenticias;
 los solteros tomaban su alimento en comedores colectivos, de los cuales
 hab?a varios en los pueblos y hasta en las rancher?as. Las zapater?as
 daban huaraches; las sombrer?as sombreros de palma; las sastrer?as,
 calzones y camisas de manta, y vestidos de percal y rebozos a las
 mujeres. El producto del ixtle se empleaba en adquirir armas y parque
 de los Estados Unidos.40
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 El general Carrera Torres ayud? en junio y julio de 3914,
 a tomar la ciudad capital de San Luis Potos?, n?cleo ferrovia
 rio de la parte norte-centro de M?xico, con la colaboraci?n de
 las fuerzas de los Cedillo, Pablo Gonz?lez, Jes?s Carranza y
 Eulalio Guti?rrez.41 Cu?l fue la influencia que ejerci? Carrera
 Torres en los decretos radicales a favor de la clase trabajadora
 y campesina (septiembre de 1915) expedidos por el gobernador
 provisional de San Luis Potos?, Eulalio Guti?rrez, no podemos
 saberlo con certeza.42

 Sin embargo, Carranza manifiestamente sinti? la necesidad
 de la ayuda de Carrera Torres cuando las desavenencias fata
 les con Villa y Zapata empezaron a cristalizar durante la Con
 venci?n de Aguascalientes en los d?as de oto?o de 1914. El "Pri
 mer Jefe" ofreci? a Alberto la gubernatura y el mando militar
 de San Luis Potos?, a lo cual el joven idealista contest? en una
 carta de fecha 12 de noviembre de 1914:

 Desde 1908 a la fecha vengo siendo enemigo de ocupar puestos p?
 blicos, y si me encuentro entre los primeros que han empu?ado las
 armas en la Revoluci?n Constitucionalista, esto ha sido tan s?lo para
 luchar por la realizaci?n de los ideales que persiguen los verdaderos
 patriotas. .. para quienes los derechos del pueblo son sagrados y desean
 mantener[los] inc?lumes y garantizados contra todas las tiran?as. ..
 tengo que considerarme m?s satisfecho y tranquilo hall?ndome alejado
 de los puestos p?blicos y sin ambiciones ni pretensi?n alguna creer
 cumplir con mi deber de mexicano asumiendo el car?cter de simple
 soldado, car?cter que ya hoy por hoy me cuesta la p?rdida de un pe
 dazo de mi cuerpo, pues usted sabe que me falta una pierna y que
 costar? la otra, quiz? tal vez hasta la vida, porque dispuesto estoy a
 no retirarme de la patri?tica lucha sino hasta sentir el placer de ver
 realizada la reivindicaci?n de los derechos de nuestra clase media, de
 los hijos del pueblo humilde. Por lo que altamente reconocido por la
 inmerecida distinci?n que hoy se sirve hacerme, confi?ndome el nom
 bramiento de gobernador y comandante militar tengo la pena de mani
 festarle que no me es dado aceptarlo.43

 La carta anterior refleja la obstinada determinaci?n de Ca
 rrera Torres para pelear por las causas econ?micas y sociales
 y no querer atarse a las m?quinas pol?ticas o a las ambiciones.
 Tambi?n es probable que Alberto estuviera satisfecho con el go
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 bierno progresista de Guti?rrez, a quien m?s tarde seguir?a como
 presidente provisional de la Rep?blica, elegido en la Conven
 ci?n de Aguascalientes. Sin embargo, existen pocas pruebas, des
 pu?s de la fase maderista de la Revoluci?n, de que Alberto
 se ligara a causas individuales, como aquellas de los grandes h?
 roes de la Revoluci?n (Villa, Zapata, Carranza, Gonz?lez, Obre
 g?n, etc.). M?s bien, tend?a a seguir la direcci?n principal de
 los eventos pol?tico-militares dentro de cualquier ?rea en la que
 ?l estuviera operando. As?, por ejemplo, adem?s de sus activi
 dades en el norte, obtuvo victorias militares para los constitu
 cionalistas en Campeche, Yucat?n, Quintana Roo, Chiapas y
 Tehuantepec entre 1913-1914, y en el per?odo 1914-1915 uni?
 sus fuerzas con el ej?rcito villista dominante de la regi?n cen
 tro-norte, defensor de la causa de la Convenci?n de Aguasca
 lientes.44 Con todo, cuando el ej?rcito de Villa fue derrotado
 por el ej?rcito constitucionalista del general Alvaro Obreg?n,
 muchos de los l?deres norte?os asociados a la causa de la Con

 venci?n fueron hechos prisioneros o ejecutados. Entre los as?
 tratados estaba Carrera Torres, quien, acusado por los consti
 tucionalistas victoriosos de haber incurrido en el crimen de "con

 trarrevolucionario", fue sentenciado a muerte y cay? ante un
 pelot?n de fusilamiento en febrero de 1917.

 No obstante, en sus ?ltimas cartas, escritas el d?a de su eje
 cuci?n en Ciudad Victoria (16 de febrero de 1917), el ?nimo
 de Alberto Carrera Torres estaba inusitadamente libre de re

 sentimiento en contra de los constitucionalistas para quienes
 muy al principio de la Revoluci?n hab?a ganado tantas bata
 llas; en ellas no hay acrimonia, y sus pensamientos son tan
 faltos de ambici?n y tan idealistas como siempre. Sus dos pos
 treras cartas fueron para su primo y para su madre. Ambas di
 cen casi las mismas cosas, aunque la de su primo incluye una
 alusi?n algo m?s tierna hacia su amada (la hija de Madero)
 y lo que podr?a entenderse como una referencia a la Providen
 cia en la firma: "que vaya con Dios". A su madre escrib?:45

 Soy inocente [del crimen de "contrarrevolucionario"] .. . desde el d?a
 en que nac?, a la fecha soy el mismo porque jam?s fum?, tom? alcohol,
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 ni conoc? mujer en este mundo, hasta el momento en que exhalo el
 ?ltimo suspiro estoy puro... procure que [los ni?os] se eduquen en
 gram?tica, aritm?tica, geometr?a, tenedur?a de libros, ingl?s, franc?s y
 alem?n, agricultura, ganader?a, industria y comercio, y que lleven por
 costumbres no perder el tiempo en balde ?ni de noche? no fumar,
 no tomar alcohol, no frecuentar malas compa??as, no cohabitar con
 mujer alguna sino hasta casarse, ser met?dicos y que nunca hagan mal
 a nadie, ni hablen mal de nadie, hagan bien siempre que puedan.

 Mi novia hasta el ?ltimo momento la adoro con todo mi coraz?n
 y la llevo en mi alma. No olvide que la agricultura, la miner?a, indus
 tria y el comercio son las fuentes de felicidad del ser humano, por
 los ni?os.

 Que disfrute de salud.
 un abrazo

 [firma] Alberto

 Ese mismo d?a, ir?nicamente once d?as despu?s de la pro
 mulgaci?n de la Constituci?n de 1917, documento que vindi
 caba su causa pero que representaba s?lo un triunfo en papel
 impreso, Alberto Carrera Torres, todav?a sin llegar a los trein
 ta a?os de edad, rehus? la venda en los ojos, se?al? a su cora
 z?n, y dijo al oficial que comandaba el pelot?n de fusilamiento:

 Que no me peguen en la cara. Ordene cuando guste. Muero por la li
 bertad del pueblo.46

 He presentado el ejemplo de Alberto Carrera Torres por
 que sugiere los elementos psicol?gicos y pol?ticos que contribu
 yeron en el papel radical que jugaron numerosos maestros de
 primaria en la Revoluci?n Mexicana de 1910-1917. Las remo
 tas protestas en contra de la dictadura de D?az, la ?tica purita
 na y el idealismo inalterable, la devoci?n a la reforma educativa
 y agraria, la insistencia en reformas socio-econ?micas, el des
 inter?s en puestos pol?ticos, la gravitaci?n hacia la izquierda y
 la identificaci?n con las masas fueron elementos m?s o menos

 comunes a todos los maestros de escuela que contribuyeron a
 la Revoluci?n Mexicana, con las excepciones obvias se?aladas
 arriba.

 Debido a que muchos de estos maestros permanecen desco
 nocidos al historiador y aun a muchos de los revolucionarios
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 mexicanos sobrevivientes, la presentaci?n del caso de Carrera
 Torres, tomado al azar como ejemplo de las situaciones revolu
 cionarias creadas en la ?poca, no s?lo sostiene la tesis de este
 trabajo sino que tambi?n paga un tard?o tributo a todos los

 maestros revolucionarios de M?xico, algunas de cuyas carreras,
 a juzgar por lo que hasta ahora sabemos, fueron cortadas en
 plena edad viril por su militante devoci?n a la que Alberto Ca
 rrera Torres denomin? la "clase media y los hijos del pueblo
 humilde".

 NOTAS

 1 Cabrera fue maestro de escuela por corto lapso (1895) en una ha
 cienda pulquera del Estado de Tlaxcala, hecho que despu?s manej? pol?ti
 camente para "probar" que conoc?a el sufrimiento de los campesinos. Ver
 Luis Cabrera, La reconstituci?n de los ejidos de los pueblos como medio
 de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano, M?xico, Tipogr?fica de
 Fidencio S. Soria, 1913.

 2 Jos? G. Escobedo y Rosendo Salazar, Las pugnas de la gleba, 1907
 1922, M?xico, Editorial Avante, 1923, pp. 20, 40, 53.

 3 Djed B?rquez, Cr?nica del Constituyente, M?xico, Ediciones Botas,
 1938, pp. 34-35; Antonio D?az Soto y Gama, La revoluci?n agraria del
 Sur y Emiliano Zapata, su caudillo, M?xico, Imprenta Policrom?a, I960,
 pp. 214-222. Gran cantidad de periodistas criticaron a D?az y agitaron en
 favor de la Revoluci?n en M?xico, desde Filomeno Mata (1842-1911), fun
 dador del Diario del Hogar, a Daniel Cabrera, Juan Sarabia y otros editores
 de El Hijo del Ahuizote, y a Ricardo Flores Mag?n, editor de Regeneraci?n
 (1900-1911).

 4 Cf. Roberto Michels, "Intellectuals", Encyclopedia of the Social
 Sciences, New York, The Macmillan Co., 1947. Vol. vn, pp. 118-124.

 5 Mois?s Gonz?lez Navarro se?ala, entre par?ntesis, el papel de los
 maestros en "La ideolog?a de la Revoluci?n Mexicana" en Historia Mexi
 cana, x: 4 (abril-junio de 1961), p. 630.

 6 Francisco Bulnes, The Whole Truth About Mexico ?President Wil
 son's Responsability, New York, M. Bulnes Book Co., 1916, p. 324. Bulnes
 est? equivocado al citar a Pr?xedis Guerrero, quien fue anarquista, como
 socialista, y cuyas ense?anzas s?lo las realiz? en peque?os talleres y entre
 los trabajadores de las f?bricas; Guerrero nunca estuvo en una escuela nor

 mal. Ver Eugenio Mart?nez N??ez, La vida heroica de Pr?xedis G. Gue
 rrero, M?xico, Biblioteca del Insituto Nacional de Estudios Hist?ricos de
 la Revoluci?n Mexicana, I960.
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 7 Francisco Bulnes, op. cit., p. 141.
 8 Para la constante crisis educativa de M?xico, ver Ram?n Eduardo

 Ruiz, M?xico: The Challenge of Poverty and Illiteracy, San Marino, The
 Huntington Library, 1963, pp. 87, 115-122, 195-216.

 9 Podr?a ser objetado, en el caso de M?xico, que Hidalgo y Morelos
 fueron sacerdotes ?no maestros de escuela? a quienes los campesinos y

 mineros apoyaron con pasi?n revolucionaria, pero al movimiento de Inde
 pendencia sigui? un conflicto de casi un siglo, entre clericales y liberales,
 que coloc? a los sacerdotes de 1910 en una posici?n mucho menos propicia
 para poder promover un profundo levantamiento social.

 10 Las condiciones escolares en Nayarit eran poco m?s o menos tan
 sombr?as como las de otras partes del pa?s, seg?n la opini?n de Daniel
 Cos?o Villegas y Mois?s Gonz?lez Navarro, Historia moderna de M?
 xico: El Porfiriato. La vida social, M?xico, Editorial Hermes, 1957, pp. 550,
 580, 594, 600, 649, 667. Tal vez lo m?s aterrador de todo esto, desde el
 punto de vista de los maestros y educadores, fue el hecho de que las ins
 cripciones en las escuelas normales de todo M?xico disminuyeron de 3 689
 en 1900 a 2 552 en 1907, mientras que las necesidades de educaci?n aumen
 taban con el crecimiento de la poblaci?n. Ibid., p. 667. La reducci?n en
 el n?mero de los aspirantes a maestros refleja seguramente lo poco atra
 yente de ese tipo de trabajo en aquellos a?os.

 11 Eugenio Mart?nez N??ez, op. cit., pp. 31-32. Para un testimonio
 personal sobre esa ?poca de Baca Calder?n, consultar su Juicio sobre la
 guerra yaqui y g?nesis de la huelga de Ca?anea, 19 de junio de 1906, M?xico,
 Ediciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, 1956, y su carta dirigida
 al Diario del Hogar, del 14 de agosto de 1911; asimismo ver Manuel Gon
 z?lez Ram?rez (ed.), La huelga de Cananea, M?xico, Fondo de Cultura
 Econ?mica, 1956, pp. 106-136. (Fuentes para la Historia de la Revoluci?n
 Mexicana, ni).

 12 Para los estatutos de la Uni?n Liberal Humanidad, ver Manuel
 Gonz?lez Ram?rez (ed.), op. cit., pp. 3-4.

 13 Manuel Gonz?lez Ram?rez (ed.), Planes pol?ticos y otros docu
 mentos, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, 1956, pp. 3-29. (Fuentes
 para la Historia de la Revoluci?n Mexicana, i); Manuel Gonz?lez Ra
 m?rez (ed.), La huelga de Cananea, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica,
 1956, pp. XK?-xxii\ (Fuentes para la Historia de la Revoluci?n Mexicana,
 ni) y Manuel Gonz?lez Ram?rez, La Revoluci?n social de M?xico. I, Las
 ideas. La violencia, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica (s. f.), pp. 57, 65.

 *4 Ver Baca Calder?n a Antonio I. Villarreal (San Luis, Mo.), 6 de abril
 de 1906, en Manuel Gonz?lez Ram?rez (ed.), La huelga..., pp. 9 y 10.
 En su momento, Ricardo Flores Mag?n sigui? una estrategia consciente, por
 lo visto elaborada mientras estuvo en la prisi?n de Bel?n en 1903 o inme
 diatamente despu?s, que buscaba deliberadamente el encubrimiento de
 su anarquismo detr?s de una fachada "liberal progresista", de acuerdo con su
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 no siempre digno de confianza, colega, disc?pulo y hermano, Enrique Flores
 Mag?n, "La vida de los Flores Mag?n" en Todo, M?xico, 8 de mayo de
 1934. Que Ricardo Flores Mag?n fue un anarquista desde el principio del

 movimiento precursor (1900) est?, empero, confirmado por quienes lo
 conocieron mejor en aquella ?poca (por ejemplo, Enrique Flores Mag?n,
 Alfonso Cravioto, Antonio D?az Soto y Gama) o m?s tarde (como Nicol?s
 T. Bernai), as? como por comentaristas simpatizadores o contrarios ?ver,
 por ejemplo, Pedro Mar?a Anaya Ibarra, Precursores de la Revoluci?n
 Mexicana, M?xico, Secretar?a de Educaci?n P?blica, 1955, pp. 22-23; y el
 informe secreto de 1906 de la Agencia de Detectives Furlong, "El informe
 secreto de la 'Pkerton' [sic]" en El Dem?crata, 4 y 6 de septiembre de
 1924. Algunos historiadores sienten que Flores Mag?n sufri? una "conver
 si?n al anarquismo" en la ?poca posterior a 1906, o tal vez tan tarde como
 1910, pero no existe tan siquiera una evidencia para confirmar dicha teor?a;
 lo que realmente pas? fue que admiti? p?blicamente su anarquismo cada
 vez con m?s frecuencia en esos a?os.

 15 Juan Sarabia a Manuel Sarabia, 10 de agosto de 1910, impreso
 en La Prensa (San Antonio, Texas), 23 de septiembre de 1934; Diario del
 Hogar, 13 de agosto de 1911.

 16 Ignacio Morales y Gonzalo Mota, El general Esteban Baca Calde
 r?n, M?xico (s. e.), 1917, p. 26.

 17 Djed B?rquez, op. cit., p. 160; V?ctor Alba, Las ideas sociales
 contempor?neas en M?xico, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, I960,
 pp. 184, 194.

 18 James D. Cockcroft, "Intellectuals in the Mexican Revolution: The
 San Luis Potosi Group and the Partido Liberal Mexicano, 1900-1913", di
 sertaci?n no publicada para obtener el grado de doctor. Universidad de Stan
 ford, 1966.

 19 Alicia P?rez Salazar, Librado Rivera: un so?ador en llamas, M?
 xico, Edici?n de los Amigos, 1964; entrevistas con Antonio D?az Soto y
 Gama, 1956.

 20 John Kenneth Turner, Barbarous Mexico, Chicago, Charles H.
 Kerr & Co., 1910, p. 169.

 21 El Estandarte (San Luis Potos?), 3 de diciembre de 1911, passim;
 David G. Berlanga, Soluciones del socialismo, Aguascalientes, Imprenta
 Pedroza e Hijos, 1914.

 22 Manuel S?nchez Valle, El profesor y general C?ndido Navarro,
 Guanajuato, Publicaciones de la Uni?n de Estudiantes Socialistas Guan?jua
 tenses, 1937; Luis F. Bustamante, "C?ndido Navarro" en El Estandarte,
 27 de mayo de 1911; Antonio D?az Soto y Gama, "Hombres de la Revo
 luci?n: las proezas de C?ndido Navarro", en El Universal, 20 de junio de
 1951.

 23 Djed B?rquez, Monz?n: semblanza de un revolucionario, M?xico,
 Talleres de A. Art?s, 1942; B?rquez observa que los maestros eran atra?dos
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 a Sonora por los mejores salarios, y enlista a 15 maestros de los que tiene
 noticia, incluyendo a Calles y Monz?n que siguieron un curso revolucio
 nario desde el sal?n de clases. Cf. Ram?n Eduardo Ruiz, op. cit., pp. 8, 40.

 24 Ram?n Eduardo Ruiz, op. cit., pp. 54, 143-144, 161.

 25 Los documentos sobre Carrera Torres ser?n referidos bibliogr?fica
 mente, pero no as? los nombres de las personas que los suministraron ya
 que han querido permanecer an?nimos por "razones pol?ticas", es presu
 mible que su temor se base en la creencia de que el elemento carrancista
 a?n mantiene un poder que podr?a ser utilizado en su contra.

 26 Eugenio Mart?nez N??ez, La Revoluci?n en el Estado de San Luis
 Potos?, 1900-1917, M?xico, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios
 Hist?ricos de la Revoluci?n Mexicana, 1963, p. 34. Este autor afirma que
 Carrera Torres naci? en un pueblo al norte de Guadalc?zar, "entre los l?mites
 de los Estados de San Luis Potos? y Tamaulipas ... de acuerdo con los re
 cuerdos de antiguos residentes"; no obstante, los antiguos residentes entre
 vistados por este escritor dicen que Carrera Torres naci? en o cerca de
 Tula, Tamaulipas.

 27 Manuel Villasana Ortiz, "Discurso a los estudiantes de la Escuela
 Benito Ju?rez de Tula", 16 de septiembre de 1920. Coleci?n del autor.

 28 Ver el Manifiesto del PLM del 23 de septiembre de 1911, con el ru
 bro "Tierra y Libertad", en Manuel Gonz?lez Ram?rez (ed.), Manifiestos
 pol?ticos, 1892-1912, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, 1956, pp. 369
 375. (Fuentes para la Historia de la Revoluci?n Mexicana, IV).

 29 Alberto Carrera Torres, "Sufragio Efectivo y No Reelecci?n", Tula,
 23 de mayo de 1911. Colecci?n del autor.

 30 Los Tratados de Ciudad Ju?rez de mayo de 1911, ejemplifican los
 compromisos de Madero con los funcionarios porfiristas. Stanley R. Ross,
 Francisco I. Madero, Apostle of Mexican Democracy, Nueva York, Columbia
 University Press, 1955, pp. 169-171, 182, 185; Charles C. Cumberland,
 Mexican Revolution: Genesis under Madero, Austin, Texas University Press,
 1952, pp. 149-150.

 31 La pol?tica del PLM fue oficialmente establecida en una circular del
 16 de noviembre de 1910, que delineaba las desavenencias con Madero pero
 fomentaba la guerra contra D?az, circular firmada tanto por el anarquista
 Ricardo Flores Mag?n como por el maderista (pero a?n miembro del PLM)
 Antonio I. Villarreal. Diego Abad de Santill?n, Ricardo Flores Mag?n,
 el ap?stol de la revoluci?n social mexicana, M?xico, Grupo Cultural "Ricardo
 Flores Mag?n", 1925, pp. 65-67.

 32 Manuel Gonz?lez Ram?rez, Manifiestos .. ., pp. 311-312.
 33 Esta exposici?n implica que Carrera Torres tom? parte activa en las

 revoluciones y huelgas del PLM en 1908, ya fuera como coordinador, corres
 ponsal o como l?der rebelde efectivo en el ?rea de Tula, aunque existen
 pocos indicios de que hubiera ocurrido all? una revuelta seria. Muchos libe
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 rales fueron encarcelados en 1908, y las tropas federales fueron utilizadas
 para resguardar el orden en el Norte agitado y en ebullici?n.

 34 Alberto Carrera Torres, "A mis siempre estimados y finos herma
 nos, los tamaulipecos del distrito de Tula y dem?s pueblos del Estado",
 Tula, junio de 1912. Colecci?n del autor.

 35 Este documento puede ser localizado en la ciudad de M?xico entre
 los papeles personales de Antonio D?az Soto y Gama, a quien aqu? expreso

 mi agradecimiento.
 36 Sobre Carranza y Blanco, ver, entre otros, a Jes?s Silva Herzog,

 "La etapa constitucionalista y la lucha de facciones", en Breve historia de
 la Revoluci?n Mexicana, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, I960, n,
 pp. 36-40, 48-51. Silva Herzog se?ala brevemente la repartici?n de tierras
 de Carrera Torres durante esos meses de la "primera" distribuci?n de tie
 rras de Blanco, en El agrarismo mexicano y la reforma agraria, M?xico,
 Fondo de Cultura Econ?mica, 1959, p. 219.

 37 Cf. Art?culo 27 de la Constituci?n de 1917.
 38 Primo Feliciano Vel?zquez, Historia de San Luis Potos?, M?xico,

 Sociedad Mexicana de Geograf?a y Estad?stica, 1948, iv, pp. 250-252. Esta
 versi?n corresponde en todo lo esencial a aqu?lla de la colecci?n de D?az
 Soto y Gama.

 so Ibid., pp. 252-253.
 4? Ibid., p. 253.
 ?i Ibid., pp. 255-256.
 42 Jes?s Silva Herzog, op. cit., p. 124.
 43 Carrera Torres a Carranza, 12 de noviembre de 1914, en Francisco

 R. Guillen, "Hombres de la Revoluci?n y su esp?ritu" en El Sol de San
 Luis, San Luis Potos?, 26 de febrero de 1956.

 44 Carrera Torres a un oficial subalterno, febrero de 1917. Colecci?n
 del autor.

 45 Carrera Torres a Juana Carrera Torres, febrero 16 de 1917. Colecci?n
 del autor.

 46 Relato de un testigo presencial que inform? fuera de la base militar
 a partidarios de Carrera Torres. Colecci?n del autor.
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