
LA REVOLUCIÓN E N EL PAPEL 
E L P A T R O N A T O DE L A H I S T O R I A de Sonora, bajo los auspicios 
d e l gobierno de Sonora y de l a U n i v e r s i d a d de l Estado, y ba jo 
l a dirección de l l i cenciado M a n u e l González R a m í r e z , h a 
logrado la publ icac ión de u n v o l u m e n que es e l p r i m e r o de 
los que van a formar las F u e n t e s p a r a l a h i s t o r i a d e l a R e v o 

lución m e x i c a n a . Ese p r i m e r tomo, t i tu lado P l a n e s políticos 

y o t r o s d o c u m e n t o s , contiene los planes medulares de l m o v i 
m i e n t o revo luc ionar io , precedidos de u n interesante estudio 
d e l l icenciado González R a m í r e z i n t i t u l a d o " L a R e v o l u c i ó n 
y e l sentido de los p lanes" . * 

L a publ icac ión de tales documentos ha tenido p o r base 
u n a investigación lo más exhaust iva que permit ían las posibi
l idades. Quizá se haya escapado algún documento ocu l to en 
u n archivo p a r t i c u l a r o en a lguna b ib l ioteca desconocida, pero 
estamos ciertos de que lo p r i n c i p a l ha quedado i n c l u i d o en e l 
v o l u m e n . L a selección se ha hecho s in e l m e n o r espír i tu 
de sectarismo; se h a gu iado sólo p o r e l anhelo de que los 
interesados en l a h i s tor ia de l a R e v o l u c i ó n mex icana tengan 
e n sus manos las fuentes necesarias para su trabajo. A l g u n o s 
documentos ya eran conocidos; otros, en cambio , pueden con
siderarse como u n verdadero hal lazgo, p o r e jemplo e l P l a n 
de T a c u b a y a , de l c u a l sólo se tenían extractos o alusiones, o 
e l Pacto de X o c h i m i l c o , versión taquigráf ica de l a entrevista 
p r e l i m i n a r que ce lebraron los generales V i l l a y Zapata en 
X o c h i m i l c o e l 4 de d ic iembre de 1914. 

U n a t inado estudio h a mostrado que entre los muchos p la
nes políticos de l a R e v o l u c i ó n hay c inco de mayor i m p o r t a n 
c ia , en torno a los cuales se agrupan gran n ú m e r o de planes 
secundarios. Esos c inco planes son: 1) e l P r o g r a m a de l Par
t i d o L i b e r a l (1906) ; 2) e l P l a n de San L u i s Potosí (1910), 

* F u e n t e s p a r a l a h i s t o r i a d e l a Revolución m e x i c a n a . Tomo 1: P l a 
n e s políticos y o t r o s d o c u m e n t o s . Prólogo de Manuel González Ramírez. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1954; lxxiii + 353 pp. + 51 
ilustraciones. 
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toque decisivo en l a iniciación de l a l u c h a armada contra 
P o r f i r i o Díaz ; 3) e l P l a n de A y a l a (1911) ; 4 ) e l P l a n de G u a 
d a l u p e (1913), y 5 ) el P l a n de A g u a P r i e t a (1920). T o d o s 
el los o r i g i n a r o n luchas sangrientas y sectarismos, y d ie ron l u 
gar a b u e n n ú m e r o de planes políticos que a f i rmaban, refor
m a b a n , a d i c i o n a b a n o rat i f icaban sus ideas y en no pocas 
ocasiones las atacaban. C o n el P l a n de San L u i s Potosí se 
re lac iona , p o r e jemplo, u n a interesante p r o c l a m a de M a d e r o 
d i r i g i d a a l E jérc i to L i b e r t a d o r , donde se exhorta a los m i l i 
tares a secundar e l m o v i m i e n t o revo luc ionar io y apartarse del 
gobierno t iránico, empeñado en sostener en l a vicepresidencia 
a R a m ó n C o r r a l . C o n el mismo P l a n se re lac ionan igual
mente u n a serie de planes revolucionar ios que defienden p r i n 
c ip ios análogos (como el redactado en C a b o r c a el 10 de a b r i l 
de .1911) y otros que preconizan ideas contrarrevolucionar ias 
o que se muestran impacientes por ver realizados los ofreci
mientos de los caudi l los aníi-porfiristas, como la carta que 
u n g r u p o de defensores de l a R e v o l u c i ó n dir igió al doctor 
Francisco Vázquez Gómez, o e l " P l a n de T a c u b a y a " (31 de 
octubre de 1911), o b i e n el p l a n lanzado p o r Bernardo Re
yes (16 de nov iembre de 1911) en Soledad de T a m a u l i p a s . 

E s m u y importante e l P l a n polít ico y social proc lamado 
p o r los Estados de Guerrero , Michoacán , T l a x c a l a , Campe
che, P u e b l a y e l D i s t r i t o Federal . E n él , como en casi todos 
los surgidos a l calor de l der rumbe de l a d ic tadura porf ir ista , 
l o m e d u l a r es el desconocimiento del general Díaz y de su ga
binete y e l reconocimiento de M a d e r o como presidente pro
v i s iona l y jefe supremo de la R e v o l u c i ó n . Se proc lama como 
ley suprema l a Const i tución de 1857 y se aboga por e l voto 
l i b r e y l a n o reelección; además, se establecen b u e n número 
de p r i n c i p i o s en beneficio de los indios . U n a vez más se ha
b l a d e l aumento de jornales, de l día de ocho horas, de l a 
digni f icac ión de l obrero, de l a devoluc ión de tierras a sus anti
guos propietar ios , de l reparto de tierras para que sean trabaja
das, cíe l a abol ic ión de los m o n o p o l i o s . 

E n lo referente a l a cuestión agraria , e l l i b r o reseñado con
tiene, además de l P l a n de A y a l a , las reformas y ratificaciones 
que a él se h i c i e r o n . Los editores h a n encontrado l a versión or i -
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g i n a l de ese p l a n , fechada e l 25 de noviembre de 1911 y p u 
b l i c a d a el 15 de d ic iembre de l m i s m o año en el D i a r i o d e l 
H o g a r . C o m p a r a n d o con este texto l a versión of ic ia l de l za-
pat i smo r e p r o d u c i d a p o r G i l d a r d o M a g a ñ a en su obra E m i 
l i a n o Z a p a t a y el a g r a r i s m o en México (t. 2, p . 83), resulta 

evidente que M a g a ñ a retocó e l documento a su antojo. 

E l P l a n de Santa Rosa sostiene e l lema " T i e r r a y j u s t i c i a " . 
E l l icenciado González R a m í r e z nos dice de él, con m u c h o 
t i n o (p. x x x i i i d e l estudio in t roductor io ) : " C o n u n a breve
d a d impresionante se pronunc ió en favor de l comunismo, de 
u n comunismo que guardaba cierta analogía con el que siete 
años más tarde comenzaría a caracterizar el régimen de pro
p i e d a d s o v i é t i c o . . . Según este p l a n , todos los mexicanos sólo 
podíamos ser arrendatarios de l Estado, y éste u n p r o p i e t a r i o -
tan universa l que práct icamente sería dueño de t o d o . . . L a 
di ferencia sustancial entre Estado y Nac ión exp l i ca el abismo 
q u e formaron los conjurados de Santa Rosa entre lo que se 
propus ie ron y l o que se estaba constituyendo p a t r i m o n i o ideo
lógico de l a R e v o l u c i ó n . D e donde ese abismo puede exp l icar 
l a n i n g u n a p r o m i n e n c i a de l documento en cuestión." 

P a r a conocer l a l u c h a que los antiguos amigos de M a d e r o 
entab laron contra él a l poco t iempo de subir a l a presidencia , 
e l l i b r o nos ofrece, entre otros documentos, e l Pacto de l a 
E m p a c a d o r a y P l a n orozquista , escrito con todo ardor en con
tra de M a d e r o , los oficios d i r ig idos a la C á m a r a de D i p u t a d o s 
p o r G o n z a l o C . E n t i l e , jefe orozquista que pide el desconoci
m i e n t o del gob ierno de M a d e r o , y e l redactado p o r l a legis-
l a t i n a de C h i h u a h u a c o n l a m i s m a petición. 

E n cuanto a l desconocimiento de V i c t o r i a n o H u e r t a , a 
más del P l a n de G u a d a l u p e , bandera que l levó a l der rumbe 
d e l huert ismo, e l l i b r o contiene las adiciones que en diferen
tes lugares de l a R e p ú b l i c a se le h i c i e r o n , con junto de de
cretos, referentes unos a l reparto de t ierra , otros a los terrenos 
petrolíferos, como e l expedido en Veracruz por el gobernador 
y comandante m i l i t a r general C á n d i d o A g u i l a r , el 3 de agosto 
de 1914. E l 10 de agosto de l m i s m o año e l gobernador de 
Aguascalientes lanzó u n decreto re lat ivo a l descanso semanal 
ob l iga tor io y a l a durac ión de l a j o r n a d a de trabajo. Otros 
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decretos se re lac ionan con la abol ic ión de las deudas de los 
peones, las mejoras de l a situación del proletar iado r u r a l , e l 
salario m í n i m o y el p a t r i m o n i o fami l i a r ; todos ellos nos de
muestran e l lugar p r i m o r d i a l que se concedía a l hombre y a 
l a conquis ta de sus derechos. 

E n Veracruz , e l 7 de d ic iembre de 1923, d o n A d o l f o de la 
H u e r t a lanza u n manif iesto en que ataca a l general A l v a r o 
Obregón y sostiene p r i n c i p i o s referentes a l respeto absoluto 
a l a v i d a , l a l iber tad y l a p r o p i e d a d de todos los habitantes 
nacionales y extranjeros, y u n a vez más h a b l a del sufragio 
como de algo indispensable para garantizar por siempre la 
soberanía d e l p u e b l o . Adelantándose algunos años, propone 
que se otorgue e l sufragio a la m u j e r . L o fundamenta l d e l 
P l a n es e l desconocimiento de l Poder E j e c u t i v o de l a U n i ó n 
y de los gobernadores de los Estados y representantes de l 
Congreso de l a U n i ó n que secunden l a l abor imposic ionista 
d e l presidente de la R e p ú b l i c a . 

N o sólo la l u c h a de facciones polít icas enardecía los áni
mos d u r a n t e esta época (1920-1926), sino también la secular 
xenofob ia , que provocó ataques directos contra los españoles 
residentes e n M é x i c o ; e l P l a n d e l Ve ladero (6 de mayo 
de 1926) p r o p u g n a b a l a reintegración económica mex icana 
hac iendo alusión a planes y decretos de 1821. 

E n cont ra de l general P lu tarco E l i a s Cal les , y como conse
cuencia d e l r o m p i m i e n t o entre la Iglesia y e l poder c i v i l , apa
reció en los A l tos de Ja l isco u n manif iesto suscrito p o r e l 
general de divis ión E n r i q u e Gorost ieta , impor tante documen
to para conocer ese conf l icto rel ig ioso que durante cerca de 
tres años m a n t u v o a l país en constante zozobra. 

Se i b a hac iendo costumbre en nuestra h is tor ia que u n 
p l a n pol í t ico i n i c i a r a el derrocamiento de a lgún gobernante; 
así, en el a ñ o de 1929 e l P l a n de H e r m o s i l l o propone e l des
c o n o c i m i e n t o de l presidente E m i l i o Portes G i l y de los go
bernadores, d iputados y magistrados de las distintas entidades 
federativas, y reconoce como jefe supremo de l m o v i m i e n t o a l 
general de divis ión José G o n z a l o Escobar. C o n poster ior idad 
aparec ió e l documento que rec lamaba para e l l icenciado José 
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Vasconcelos l a presidencia de l a R e p ú b l i c a y l o declaraba úni
ca a u t o r i d a d legítima. 

P a r a e l año de 1938 surgió u n m o v i m i e n t o que desconocía 
a l a administración del general Lázaro Cárdenas y n o m b r a b a 
jefe a l general Saturn ino C e d i l l o . Desde luego, el a lzamiento 
se d i o a conocer por m e d i o de u n manif iesto, lanzado por e l 
gobernador de l Estado de San L u i s Potosí, coronel M a t e o 
H e r n á n d e z N e t r o . S i n embargo, en esa época ya los planes 
pol í t icos habían perd ido fuerza como medios para derrocar 
gobiernos; e l país estaba cansado de tantos levantamientos. 
A d e m á s , los caudi l los y en general los grandes personajes ha
b í a n pasado a ocupar u n lugar secundario, mientras las refor
mas político-sociales se encontraban en el p r i m e r p l a n o del 
esp í r i tu y e l esfuerzo de l a nación. Esto no quiere decir que 
e l p l a n polít ico desaparezca totalmente de l a histor ia d e l 
p u e b l o mexicano, sino que a través de los años va perdiendo 
fuerza, va dejando de ser u n elemento p r i m o r d i a l en l a l u c h a 
de las facciones. T o d a v í a en 1940 apareció u n p l a n , que se 
conoce con e l nombre de P l a n A l m a z a n i s t a , en el cua l se ha
b l a de l a situación existente en M é x i c o y de las resonancias 
q u e ios problemas de carácter m u n d i a l t ienen en nuestro país ; 
pero , a l i g u a l que sus inmediatos antecesores, no p u d o derro
car a l gobierno que combatía . 

G r a n méri to ha sido p u b l i c a r todos esos planes políticos, 
" l i t e r a t u r a f u n d a m e n t a l " en l a h i s tor ia de l Méx ico indepen
diente . U n a concienzuda l abor de investigación, u n a at inada 
selección de documentos, u n certero estudio de esos documen
tos y u n a esmerada presentación hacen de este p r i m e r tomo 
de las F u e n t e s p a r a l a h i s t o r i a d e l a Revolución m e x i c a n a u n a 

o b r a de enorme interés para e l a f ic ionado a estos temas y u n 
l i b r o de consulta ya i m p r e s c i n d i b l e para todos los estudios 
ulter iores sobre nuestra R e v o l u c i ó n . 

Ana María M A Y O R A L 

E L PRIMER T O M O de las F u e n t e s p a r a l a h i s t o r i a d e l a R e v o l u 

ción comprende desde e l P r o g r a m a de l P a r t i d o L i b e r a l M e -
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x i c a n o , dado a ia luz en San L u i s M i s s o u r i en 1906, hasta el 
P l a n A l m a z a n i s t a , fechado en Yautepec en 1940, s in o lv idar 
aquel los otros planes que, de 1906 a" 1940, in f luyeron , o tra
t a r o n de i n f l u i r , en los acontecimientos nacionales, como e l 
P l a n de V a l l a d o l i d , el de San L u i s , e l de T a c u b a y a , e l de 
T e x c o c o , e l de A y a l a y e l de G u a d a l u p e , entre los más cono
cidos, así como otros, menos divulgados , entre los cuales se 
h a l l a n e l P l a n revo luc ionar io de Caborca , e l P l a n de M i l p a 
A l t a , e l P l a n de Bernardo Reyes y e l P l a n de Carácuaro , s in 
ignorar e l d e l Ve ladero , e l de H e r m o s i l l o , e l de A g u a Pr ie ta 
y e l Vasconcelista, y algunos de m e n o r significación histórica, 
c o m o del P l a n Fe l ix i s ta de T i e r r a C o l o r a d a . 

Se reproducen, además, documentos tan importantes como 
e l P r o g r a m a de Reformas Polít icas y Sociales de l a R e v o l u 
c ión , aprobado p o r l a Soberana Convenc ión R e v o l u c i o n a r i a , 
e l Decreto de la legis latura del Estado de C o a h u i l a en que se 
desconoce e l régimen de V i c t o r i a n o H u e r t a , e l Pacto de l a 
C i u d a d e l a , e l Pacto de T o r r e ó n , e l Decreto sobre terrenos 
petrol í feros, e l de l general Obregón re lat ivo a l salario míni
m o , e l d e l p a t r i m o n i o fami l ia r , e l que se refiere a l a cuestión 
agrar ia y e l que reforma e l P l a n de G u a d a l u p e . 

N o todos estos documentos const i tuyen mater ia v i rgen 
p a r a e l especialista; p o r el contrar io , l a mayor parte de ellos, 
h a s ido bastante d i v u l g a d a ya, lo que e l c o m p i l a d o r hace 
constar señalando, con l a c i ta respectiva, l a fuente de su pro
cedencia. Pero todos, s in excepción, poseen u n v i t a l interés 
p a r a e l conoc imiento y l a interpretación de l a R e v o l u c i ó n 
m e x i c a n a . De a q u í e l mérito d e l trabajo de M a n u e l González 
R a m í r e z , q u i e n h a i n i c i a d o , m u y seriamente p o r cierto, esta 
o b r a de investigación y de d ivulgac ión , tan merecedora de es¬
t ímulo . N o obstante, b i e n h u b i e r a v a l i d o l a pena que e l edi
tor se esforzara por local izar ciertos planes que, como e l de 
San Diego (véase a Spienger en los Años d e decisión), apenas 
son conocidos por unos cuantos. 

Se nota , desde luego, que González R a m í r e z h a seguido, 
p a r a la pub l i cac ión de los documentos citados, u n orden sim
plemente cronológico. As í , planes y decretos, nacidos en el 
seno de cada u n a de las facciones en que se escindió la Revo-
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i l i c ión , aparecen aquí caprichosamente entremezclados. Y , en 
otros casos, l a documentación sobre ta l o cua l suceso histórico 
es superf ic ia l y fragmentada. T a l l a de l Mani f i es to Fe l ix i s ta 
a l p u e b l o m e x i c a n o y a los gobiernos de las naciones aliadas 
e n l a G u e r r a M u n d i a l contra los imper ios centrales, cuando, 
re lac ionada con estos acontecimientos, l a documentación que 
a m p a r a l a a c t i t u d de Carranza es de suprema impor tanc ia . 
P o c o conocido es e l mater ia l contenido en e l L i b r o r o j o pu
b l i c a d o p o r l a Secretaría de Relac iones , durante e l gobierno 
const i tuc iona l i s ta , sobre l a pol í t ica i n t e r n a c i o n a l de l a Revo
lu c i ón : test imonio ret i rado de l a c irculación p o r el régimen 
obregonista , según se ha comprobado. 

Lejos de m i án imo e l deseo de extremar l a nota por las 
omis iones de que natura lmente adolece esta obra , ya que e l lo 
es inev i tab le ; pero sí me interesa subrayar l a necesidad de 
q u e , para e l ordenamiento de los tomos futuros, se adopte 
u n p roced imiento técnico más consecuente, que b i e n podría 
ser el de l a l ineamiento de documentos por materias, o b ien 
p o r materias y facciones, o, l o que quizá sería mejor , e l a l i 
neamiento de materias por épocas. 

P u b l i c a e l edi tor la so l i c i tud de algunos jefes revoluciona
r ios d i r i g i d a a l doctor Vázquez Gómez , a f i n de que h ic iera 
l legar a l señor M a d e r o los términos de su entrevista con e l 
presidente D e l a Bar ra . Pero como aún no se ha hecho luz 
p lenamente sobre las dif icultades entre maderistas y vazquis-
tas, convenía haber p u b l i c a d o las cartas de l doctor Vázquez 
G ó m e z en que se niega a incorporarse a l a R e v o l u c i ó n en 
los días en que M a d e r o empezaba l a l u c h a armada, así como 
l a correspondencia de Gustavo M a d e r o , pues ésta refleja, evi
dentemente, e l or igen de u n a p u g n a a l a que M a d e r o sucum
b i r í a dejándose arrastrar a u n a postura p e r j u d i c i a l a los inte
reses de l a R e v o l u c i ó n , como en e l caso de l a r e n u n c i a de E m i 
l i o Vázquez Gómez en e l gobierno de D e l a B a r r a , que tan 
torpemente autorizó e l c a u d i l l o de l a R e v o l u c i ó n . 

P o r otra parte , b i e n conocido es que, tras l a fricción pro
d u c i d a entre las fuerzas polít icas y mi l i tares de l a R e v o l u c i ó n 
(vi l l istas, carrancistas, zapatistas y convencionistas) , se i m p u 

so l a urgenc ia de dar a las dist intas facciones en p u g n a u n 
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programa social que just i f icara, a los ojos de l p u e b l o m e x i 
cano, l a nueva l u c h a que iba a emprenderse. ¿Por qué no re
c u r r i r a l periódico de l a Convenc ión , a los órganos de p u b l i 
c idad de l const i tucional ismo y a los de l a facción v i l l i s ta , a f in 
de ordenar u n tomo que i n c l u y a l a legislación social de aque
l l a época? Esto expl icar ía e l p a p e l histórico que jugaron, no 
C a r r a n z a , n i V i l l a , n i E u l a l i o Gutiérrez , n i Zapata, sino el ca-
r ranc i smo, el v i l l i s m o , el convencionismo y e l zapatismo, como 
corrientes históricas que superaron, en repetidas ocasiones, l a 
m e n t a l i d a d de sus propios caudi l los . 

Se me ocurre pensar en lo que nos enseñaría , por e jemplo, 
l a documentación reveladora de l a pol ít ica seguida por cada 
u n a de las citadas facciones, frente a los hechos internaciona
les en que se v i e r o n comprometidas . ¿Por q u é la general idad 
de los historiadores cal la l a ant ipatr iót ica act i tud de Francisco 
V i l l a sobre la ocupación de Veracruz p o r los soldados norte
americanos en a b r i l de 1914, ap laudiéndola s in rubor? ¿Por 
ocul tar l a agresión extranjera o p o r ocul tar , de acuerdo con 
sus pasiones, tan condenable fa l la de l v i l l i smo? Merece la pena 
agotar l a investigación sobre tales sucesos y, así, poner a l al
cance del estudioso todos los elementos que le permi tan dedu
c i r , acertadamente, u n j u i c i o crítico acerca de lo que hay que 
juzgar. 

D i g n o de atención es, igua lmente , lo re lat ivo a las m a q u i 
naciones internacionales con e l propósito de obl igar a M é x i c o 
a p a r t i c i p a r , como beligerante, en l a P r i m e r a G u e r r a M u n 
d i a l . Recuérdese que, a este respecto, v o n R i n t e l e n (véase 
E l o s c u r o i n v a s o r ) h a revelado ya las pretensiones alemanas 
para res t i tu i r en el poder a V i c t o r i a n o H u e r t a . E l m i s m o 
autor refiere, con profusión de detalles, l a h a b i l i d a d de l ca-
r ranc i smo y, en este caso, de C a r r a n z a para b u r l a r las m a q u i 
naciones de l a embajada a lemana en M é x i c o . 

¿Por q u é no agotar, hasta donde las posibi l idades lo per
m i t a n , l o tocante a la cuestión agraria , desde e l P l a n de A y a -
l a , con sus antecedentes en e l P r o g r a m a de l Par t ido L i b e r a l 
M e x i c a n o , hasta la L e y del 6 de enero de 1915? ¿Y por qué 
n o hacer lo mismo sobre la l u c h a obrera, desde l a f i rma del 
Pacto entre e l gobierno carrancista y la Casa del O b r e r o M u n -
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d i a l , con sus antecedentes también en e l P r o g r a m a d e l P a r t i d o 
L i b e r a l M e x i c a n o , hasta e l art ículo 123 de l a Const i tución 
de 1917? 

C l a r o que no pretendo agotar los ejemplos; sólo propongo 
l a adopción de u n proced imiento técnico ajustado a las exi
gencias de u n a obra de tal naturaleza. 

L a selección de documentos contenida a q u í va antecedida 
de u n a introducción de M a n u e l González R a m í r e z . N o se 
t rata de u n j u i c i o histórico, s ino de u n subjet ivo relato de los 
acontecimientos de l a R e v o l u c i ó n mexicana , según l a impor
tanc ia que e l h i s tor iador les concede. Porque , vivas aún las 
pasiones faccionales, c laro se ve que el investigador intenta 
e l u d i r toda discusión que l o comprometa en actitudes capaces 
de ale jar lo de su misión. C o n todo, u n análisis más pro
f u n d o de las causas de l a R e v o l u c i ó n y de su necesidad histó
r i c a a nada compromete y, en cambio , ayuda a su caracteri
zación. H a b í a , p o r tanto, que remontarse hasta l a R e f o r m a 
y exp l icar el tránsito, p o r e l l a prop ic iado , de u n a sociedad de 
t i p o feudal a u n a sociedad de f isonomía burguesa. Y subrayar 
e l pape l que e l P o r f i r i a t o desempeñó, i n t e r r u m p i e n d o este 
proceso histórico, puesto que, convert ido en celoso guard ián 
de los intereses capitalistas extranjeros, i m p i d i ó toda pos ib i 
l i d a d para e l desarrol lo histórico de l a burgues ía nac iona l . 

Y o sé que n o es fácil real izar lo que he ind icado . Pero 
ante u n a o b r a de tan reales méritos como l a que González 
R a m í r e z nos ofrece, debemos ser exigentes. U n estudio más 
concienzudo d e l h i s tor iador ayudar ía a desentrañar e l carác
ter de l a R e v o l u c i ó n mex icana , sus causas, sus objetivos i n 
mediatos y sus fines. 

M a o Tse- tung, en su estudio sobre l a R e v o l u c i ó n c h i n a , 
a h o n d a en l a caracterización de los distintos tipos de revolu
ciones produc idas hasta l a fecha; u t i l i za r su método de i n 
terpretación (hablo sólo de l método de interpretación) es no 
sólo conveniente, s ino hasta indispensable. 

Se a n u n c i a en este p r i m e r tomo u n o p r ó x i m o (el segun
do) dedicado a l a car icatura , y otro más (el tercero) concer
niente a la G u e r r a de l Y a q u i . ¿Por q u é esta anárquica selec
ción? M a n u e l González R a m í r e z , tan responsable como histo-
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r iador , debe v ig i l a r sus d isc ip l inas de investigador. C o n e l lo 
ganará l a obra que tan desinteresada y admirablemente ha 
i n i c i a d o ; ganará el r e n d i m i e n t o de su trabajo; ganará l a his
tor ia de l a R e v o l u c i ó n mex icana y ganarán , asimismo, todos 
aquellos que se s ientan inquietados por e l estudio de u n hecho 
de tanto relieve para nuestra pat r ia . 

José M A N C I S W O R 


