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Revolución e Independencia 

En 2010 se verifican los centenarios de la 
Independencia de nuestro país del yugo de Espa-
ña, y de la Revolución Mexicana, los dos movi-
mientos bélicos que configuraron al México mo-
derno. Como parte de los festejos del primer 
centenario de la gesta independentista, se ordenó 
la construcción del edificio de la Escuela Normal 
para Profesores, que fue inaugurado del 27 de 
septiembre de 1910, en vísperas de la Revolución 
Mexicana. Es por esta causa que nuestra institu-
ción se encuentra ligada en sus orígenes a estos 
dos movimientos, pues formó parte de los feste-
jos del aniversario de una, y vivió el desarrollo 
del otro. 

Ante el próximo cumplimiento del centena-
rio de esta construcción, se ha establecido un 
proyecto particular para preparar el magno even-
to. Para alcanzar el éxito en este designio hemos 
convocado a la comunidad toluqueña en general, 
a los más insignes personajes de nuestra entidad, 
así como a sus exalumnos y excatedráticos, a co-
laborar y/o a formar parte activa en las acciones 
del Patronato Pro Conservación del Edificio de la 
Escuela Normal para Profesores de Toluca, A. C. 
Como parte de este proyecto, nos hemos dado a 
la tarea de fomentar en la comunidad escolar la 
conciencia de nuestro pasado histórico, con el fin 
de prepararnos para la celebración de este triple 
centenario. 

En las páginas de este Boletín, nuestros lec-
tores encontrarán el fruto de estos esfuerzos, 
con la publicación de los trabajos ganadores del 
Concurso de Expresión Escrita dedicado a ambas 
gestas heroicas. 

 

Profra. Ma. Eugenia Hernández Tapia 
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María Morales Solano:                                         
una mujer de la Revolución Mexicana 

Melanie Lorena Durán Acosta 
Primer lugar en la categoría de semblanza 

Cuando nos remontamos a la Revolución Mexicana siempre se nos viene a la 
mente los nombres de personajes como Francisco I. Madero, Porfirio Díaz, Victo-
riano Huerta, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza entre otros, íconos de este 
movimiento. Pero nunca te has puesto a pensar ¿cómo vivieron este acontecimiento 
gente del pueblo? 

¿Alguna vez has escuchado el nombre de María Morales? 
Lo más seguro es que no, pero si te digo el dicho “hijos de María Morales” se-

guro que empiezas a ubicarlo, en realidad no podemos saber si alguien lo dijo antes, 
sin embargo la primera vez que en mi familia se escuchó fue hace varios años y la 
verdad no ubico cuándo. Al preguntarle a mi abuelita ella me contó: 

Hace muchos años en Santa María Atarasquillo en el municipio de Lerma, en el 
Estado de México, el 20 febrero de 1899, nació una mujer llamada María Morales 
Solano quien fue una gran señora y una excelente mujer a pesar de lo que vivió. Ella 
nació a once años de que se iniciara un movimiento que dejaría huella en nuestra 
nación, creció en un hogar donde el padre y la madre eran unos simples campesinos. 
Toda su infancia se desarrolló con toda la naturalidad del mundo. Pero cuando ella 
tan sólo tenía la corta edad de once años se inició la Revolución Mexicana, ella plati-
caba que en una ocasión cuando iba a dejarle el agua y la comida a los peones es-
cuchó demasiada gente que venía corriendo, decía que una mujer que iba corriendo 
en la multitud la jaló del brazo y se la llevó porque ella se había quedado pasmada a 
la mitad del sendero. María no recuerda cuanto corrieron, pero sí que al detenerse 
escondida detrás de unos matorrales escuchó cientos de balas a lo lejos, ya cuando 
regresó la calma ella se dirigió a su casa, muy espantada Le contó todo a su madre 
quien le respondió con estas palabras: “no se me preocupe, hija, no nos va a pasar 
nada”. La madre de María le contó la historia del “Cristo Corazón de Jesús”; ésta di-
ce que en momentos cuando el pueblo se encuentra en peligro, el Corazón de Jesús 
actúa y los que vengan a atacar por una u otra razón no llegan. 

Así pasaron varios años de pelea donde se vivía en constante angustia, María 
relataba que cuando tenía trece años (1912) los revolucionarios intentaron atacar 
varias veces su pueblo; la primera, dicen que el grupo de atacantes se perdió en el 
camino por la neblina que el “Corazón de Jesús” puso para que se perdieran, y que 
después de dar y dar vueltas los revolucionarios terminaron cerca de su campamen-
to donde habían empezado y se dice que ni ellos mismos supieron cómo regresaron. 
Un año después otro grupo de aventurados se dirigió con más gallardía para atacar 
el pueblo de Santa María, pero que en esta ocasión para no ir entre el bosque y que 
la neblina los sorprendiera se fueron por un sendero que subía hasta la punta de un 
cerro donde se podía mirar a lo lejos el pueblo, pero al llegar a lo más alto dice que 
miraron hacia la dirección del pueblo y lo vieron quemándose con unas llamas más 
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La patria en las paredes y los nombres de los maestros 
en la memoria del país 

Grisel Bernal Aguilar 
Primer lugar en la categoría de ensayo 

Con el simple título salta a la vista que el paso de los años no ha sido en vano, 
la historia se esculpe como nuestros antepasados esculpían el barro y el bronce. 

Al remembrar las andanzas de todo un centenario de historia, no cabe duda 
que uno de sus frutos fue la construcción de la Escuela Normal para Profesores, y 
tras andar en el tiempo son cada vez más los personajes que se suman a la historia 
de su devenir. 

Por esta razón la memoria del país abre su archivo más memorable para honrar 
el nombre de muchos que han dejado en estas aulas, en sus sillas y mesas, un trozo 
de sus almas en pro de la búsqueda de un mejor futuro para aquellos que están en el 
camino de la enseñanza. 

En esta institución se respiran los adalides de la enseñanza como Laura Beatriz 
Benavides, Fernando Aguilar Vilchis, Carlos Hank González, Eva Sámano de López 
Mateos, Ana María Betancour, Victoria Hernández de Trevilla, Alonso García Gar-
cía, Eudoxia Calderón Gómez, Agripín García Estrada. 

Cada una de las aulas está llena de ellos, a quienes la patria ha reconocido su 
valor en el servicio educativo no sólo por ser grandes profesionales, sino porque un 
trozo de su alma se va con cada generación de hombres y mujeres que estuvo bajo 
su tutela. 

Esta vez, tras casi un centenario de historia, considero que es mi responsabili-
dad y deber como alumna de esta benemérita institución crear mi propia historia y 
dejar a mi paso en la utilidad de pizarrones, sillas y mesas, un pedazo del aprendizaje 
que he recibido aquí, un trozo del amor a la carrera que será mi forma de vida, y un 
suspiro del espíritu por ser maestra, el cual vive y late cuando se pisa la Sala Bach, 
cuando se pasea por los corredores, cuando se tocan los barandales. 

En todo lo que hay aquí, se guarda el alma de quienes con su esfuerzo nos 
heredaron una magna institución. 

No sólo se puede pasar por esta escuela como un simple transeúnte, se debe 
pasar por ella como el habitante de una casa que no puede dejar de habitar, porque 
los mejores recuerdos de la juventud están al lado de amigos y maestros que dejarán 
una huella imborrable en nuestras vidas. 

Esta vez la Escuela Normal para Profesores se ostentará en cien años de vida y 
de historia que no tendrán más que expresar, más que el homenaje a hombres y 
mujeres que han hecho de su arquitectura y de su espíritu un incansable e inmacula-
do monumento a la educación. 

¡Maestros, el país los recordará y reconocerá como emblema de razones, esfuerzo, 
entrega, sacrificio y tenacidad! 
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100 años de recuerdos 

Eduardo Carlos Alcocer Castañeda 
Segundo lugar en la categoría de teatro 

Personajes: 
—Abuelo. 
—Efraín. 

ACTO ÚNICO 
En medio del escenario hay una mecedora, donde se encuentra sentado el 

abuelo que está dormitando, y entra en escena un “niño", que es Efraín, dirigiéndose 
hacia la mecedora. 

EFRAÍN: —¡Abuelo! ¡Despierta, abuelo! (le grita al oído al abuelo). El abuelo se 
levanta de manera apresurada 

ABUELO: —¡¿Qué pasa?! ¡Todos abajo, mujeres y niños primero! (Se tira al 
suelo). 

Efraín levanta al abuelo jalándolo del brazo. 
EFRAÍN: —No te asustes, abuelo, sólo soy yo, Efraín, tu nieto. 
ABUELO: —¡Chamaco del demonio, me asustaste, que no ves que estaba son-

riendo con las chicas de mis sueños! 
EFRAÍN: —Ay, abuelo, no sé para que te emocionas, si tus mejores años ya pa-

saron. 
ABUELO: —¿Y eso qué? El hecho de que esté a dieta, no significa que no pueda 

ver el menú. 
EFRAÍN: —En eso sí que tienes razón. 
ABUELO: —A qué debo tu visita chamaco desconsiderado, ya hace meses que 

no pones un pie por aquí. 
EFRAÍN: —Es que no he tenido tiempo abuelito, ya ves como es la vida de aje-

treada en estos tiempos, tienes que levantarte para ir a la escuela, hacer tarea, ir al 
antro, y si puedes, llegar a tu casa a dormir. 

ABUELO: —Ustedes los jóvenes de hoy ya no aguantan nada (se sienta en la 
mecedora), en mis tiempos...  

EFRAÍN: —A eso vine, abuelo, a que me hables de “tus tiempos”. 
ABUELO: —¿Que te hable de mis tiempos?, ¿y de cuando acá te importa oír las 

historias de este veterano de guerra? 
EFRAÍN: Pues mira, lo que pasa es que en la escuela me dejaron un trabajo 

acerca de la Revolución Mexicana, con eso de que ya casi se van a cumplir cien años 
de que estalló, no hay día que los maestros no nos molesten con eso de sentir el 
“orgullo” de ser mexicanos y cosas de esas. 

El abuelo le da un coscorrón en la cabeza a Efraín. 
ABUELO: —Hereje este, ¿acaso te da vergüenza ser mexicano? ¿Sientes pena 

por pertenecer a una raza tan noble como la nuestra? 
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EFRAÍN: —No, no quise decir eso, sólo que el que te estén diciendo algo que 
pasó cuando uno ni siquiera había nacido es confuso y hostigante, porque ni siquiera 
sé si lo que viene en los libros es verdad o no. 

ABUELO: —Para eso estoy aquí, para contarte lo que en verdad pasó durante 
la revolución, no en balde he vivido 106 años en este suelo bendito, sin embargo hay 
una condición para que yo te cuente lo que sé. 

EFRAÍN: —¿Cual es esa condición abuelo? 
ABUELO: —Que me compres el calendario de Las chicas bellas. 
EFRAÍN: —Está bien, abuelo, te lo compro, aunque no sé para qué lo quieres.  
ABUELO: —Bueno, en sí mijo, ¿qué quieres saber acerca de la revolución? 
EFRAÍN: —¿En primer lugar, por qué estalló? 
ABUELO: —Verás, mijo, en aquellos tiempos, el país sufría por la ambición de 

un hombre con delirio de grandeza. 
EFRAÍN: —¿Te refieres a Porfirio Díaz? 
ABUELO: —Así es, a ese mero, nuestras tierras sufrían de malas cosechas por 

falta de apoyo al campo, además de que la libertad de expresión ni siquiera la cono-
cíamos, si hablabas mal del presidente, prácticamente sellabas tu sentencia de muer-
te. 

EFRAÍN: —Y ahora hasta en los programas de chistes se burlan del mero me-
ro. 

ABUELO: —Fue hasta que el 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero se 
alzó en armas en contra del mal gobierno con el grito de (se levanta) “Sufragio efec-
tivo no reelección”. 

EFRAÍN: —¿Y por que utilizó ese lema? 
ABUELO: —Porque Porfirio Díaz no respetó las elecciones que se llevaron a 

cabo ese año, ya que se reeligió de nuevo, y como el pueblo ya no aguantaba más 
esa situación, poco a poco se unió con Madero (se sienta en la mecedora). 

EFRAÍN: —¿Y a poco luego luego ahuecó el ala el viejo ese? 
ABUELO: —A los seis meses de haber iniciado el conflicto, renunció a la presi-

dencia, para después ser exiliado del país, creo que lo mandaron a París o algún lu-
gar de esos que se encuentran al otro lado del charco. 

EFRAÍN: —Qué bueno que se fue el viejo bigotudo ese, y de seguro, todo me-
joró, ¿verdad? 

ABUELO: —Nada de eso, al contrario, el gobierno de Madero generó incon-
formidades en varios sectores, y de nuevo estalló la guerra. 

EFRAÍN: —O sea que salieron de Guatemala para meterse en Guatepeor 
ABUELO: —Uno de los episodios más crueles fue el de la Decena Trágica. 
EFRAÍN: —¡Ah, caramba!, ¿y eso con que se comía o qué? 
ABUELO: —Chamaco irrespetuoso (le da un coscorrón a Efraín), no es ningún 

tipo de comida. 
EFRAÍN: —Hay abuelo, es un decir. 
ABUELO: —Pues no andes diciendo si no sabes. 
EFRAÍN: —Entonces ¿qué fue? 
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ABUELO: —La decena trágica sucedió a principios de 1913, fue un lapso de 
diez días en los que hubo enfrentamientos armados en la ciudad de México, fue una 
ola de muerte y destrucción en la capital. 

EFRAÍN: —Pero, supongo que algo aparte de la destrucción debió de haber 
traído dicho conflicto, ¿o no? 

ABUELO: —Lo que trajo fue la traición de Victoriano Huerta, quien asesinó a 
Madero, usurpando la presidencia del país, y otra vez caímos en una dictadura. 

EFRAÍN: —Entonces, digamos que México ha sido tierra de dictadores. 
ABUELO: —Algo así. 
EFRAÍN: —¿Y nadie se le puso al brinco al Huerta ese? 
ABUELO: —Sí, de inmediato se levantó en armas Venustiano Carranza con su 

ejército constitucionalista. 
EFRAÍN: —¿Y por qué le puso ese nombre al ejército? 
ABUELO: —Porque sus ideales estaban basados en hacer respetar la constitu-

ción de 1857. 
EFRAÍN: —¿Y quiénes conformaban esa legión? 
ABUELO: —Pancho Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. 
EFRAÍN: —¿Zapata, el personaje que interpretó “El Potrillo”? 
ABUELO: —Ese “potrillo” es un pony comparado con el original, era un hom-

bre lleno de gallardía, y que luchaba por los derechos de los campesinos, el famoso 
Caudillo del Sur. 

EFRAÍN: —Oye, abuelo, y es cierto que Pancho Villa era bien mujeriego. 
ABUELO: —¡Uy!, mijo, no sólo él, yo creo que cada revolucionario al menos 

tenía de a dos Adelitas cada uno. 
EFRAÍN: —¿Adelitas? ¿Qué son esas? 
ABUELO: —No eran objetos, así se les decía a las mujeres que luchaban al lado 

de los campesinos durante el conflicto. 
EFRAÍN: —No inventes, abuelo, ¿a poco las mujeres le entraron a los tranca-

zos?  
ABUELO: —Así es, en ocasiones asaltaban trenes para obtener provisiones, 

además de atender a los heridos, lavar y hacer de comer a los otros soldados que 
estaban en pie de lucha. 

EFRAÍN: —Entonces, por lo visto, estuvieron buenos los cañonazos. 
ABUELO: —Estuvieron peleando juntos hasta que Huerta huyó de México en 

1914. 
EFRAÍN: —Mendigo coyón, se hubiera quedado a los catorrazos, a ver si muy 

machito. 
ABUELO: —Después de haber ganado, el ejército constitucionalista se reunió 

en la ciudad de México para resolver sus diferencias que habían sido provocadas por 
los intereses de cada quien, sin embargo no llegaron a ningún acuerdo, y se fue cada 
quien por su lado, Villa y Zapata en la capital, y los carrancistas en Veracruz. 

EFRAÍN: —¿No que muy amigos?, parece que estuvieran en pleito de vecindad. 
Pero después, ¿qué pasó? 
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El movimiento de Independencia de México                       
y la Revolución Mexicana 

Rosa Yaerim Sotero Medrano 
Segundo lugar en la categoría de crónica 

El movimiento de Independencia de México y la Revolución Mexicana son dos 
acontecimientos de un gran significado en los inicios y el desarrollo de la historia 
moderna. La Independencia Nacional es uno de los hitos en la lucha por las liberta-
des fundamentales del individuo y de los pueblos que se identifica con el nacimiento 
del mundo moderno. México, bajo la presidencia del General Guadalupe Victoria, 
fue el primer país en decretar la abolición de la esclavitud y en llevar a la práctica, 
con esto, el principio de igualdad de todos los hombres, el México Insurgente es, 
asimismo, el germen de la soberanía, el régimen constitucional y de la igualdad políti-
ca y social en nuestro país. Cien años después, la Revolución Mexicana es la traduc-
ción de esos ideales de una sociedad igualitaria en la exigencia social de una demo-
cracia efectiva. Fue la primera de las grandes revoluciones del Siglo XX y un movi-
miento que produjo instituciones que expresan principios de justicia social que fue-
ron los cimientos de una nueva sociedad. 

En el año 2010 se cumplirán aniversarios significativos de estos dos trascenden-
tales acontecimientos históricos: el Bicentenario del Inicio de la Independencia Na-
cional y el Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana. A continuación se dará 
una breve explicación de estos dos grandes acontecimientos que marcaron la histo-
ria. 

Con respecto a la Revolución Mexicana, se dice que a partir de 1910 inició la 
lucha armada con el Plan de San Luis Potosí, y posteriormente otros jefes se enfren-
taron a los diversos problemas, como fueron: la injusta distribución de la riqueza, la 
existencia de grandes latifundios que ponían el campo de México en manos de unos 
cuantos hacendados, la explotación de los trabajadores por los industriales capitalis-
tas, la corrupción administrativa, la negación de la democracia en las elecciones, el 
estancamiento cultural del país y otros problemas que propiciaron la lucha revolu-
cionaria. El movimiento armado tuvo varios líderes: Don Francisco I. Madero, quien 
en 1909 promoviera el Partido Antirreeleccionista, iniciara el movimiento armado el 
20 de noviembre de 1910 pugnando por el “Sufragio Efectivo no Reelección” y mu-
riera por la causa de la Revolución en el episodio conocido como la “Decena Trági-
ca”; Pancho Villa tomó a su mando la División del Norte; Emiliano Zapata luchaba 
por la justicia agraria; Venustiano Carranza, en marzo de 1913, se levantó contra el 
gobierno del usurpador Victoriano Huerta, lucha que se sabe culminó con la pro-
mulgación de la Constitución Federal (5 de febrero de 1917) que actualmente nos 
rige. En este documento quedaron plasmados los ideales de los principales jefes de 
la Revolución Mexicana. 

Fue en México, durante el movimiento revolucionario iniciado en 1910, que se 
utilizó por primera vez en el mundo la aviación para llevar a cabo un bombardeo. 

El levantamiento armado. Francisco I. Madero, en 1908, publicó su libro titulado 
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La Sucesión Presidencial en 1910. En esta obra el autor criticaba en forma moderada 
al régimen porfirista. Sin embargo, aceptaba que el general Porfirio Díaz fuera candi-
dato a la presidencia y solamente pedía que se le permitiera al pueblo elegir libre-
mente al vicepresidente de la República. También fueron proclamados como bases 
fundamentales para la vida pública nacional, los principios de “Sufragio Efectivo No 
Reelección”, afirmando que la lucha democrática del pueblo mexicano debería ser 
pacífica para hacer triunfar sus principios políticos.  

Pero Díaz no respondió a la sugestión de Madero, y éste, ante tal actitud, orga-
nizó el Partido Antireeleccionista e inició su primera campaña electoral para la pre-
sidencia de la República. Ante la popularidad de Madero, Porfirio Díaz ordenó que lo 
encarcelaran, hecho que se concretó en la ciudad de Monterrey el 6 de junio de 
1910. Tanto Madero como Roque Estrada fueron acusados de rebelión y ultraje a las 
autoridades. El presidente volvió a reelegirse en la fecha del 26 de junio y Madero se 
convenció de que sólo la Revolución podría derrocar al régimen y lanzó el Plan de 
San Luis Potosí. En éste denunció el fraude electoral y convocó al pueblo a tomar las 
armas el 20 de noviembre de 1910. 

Ahora hablaré del otro centenario. La Independencia tiene sus antecedentes en 
1808. En este año, las tropas de Napoleón atacan España haciendo prisionero a Fer-
nando VII, Rey de España, quien se ve obligado a abdicar al poder. Por tal motivo 
José Bonaparte, hermano de Napoleón, es nombrado Rey de España e Indias. 

Debido a que el gobierno de México dependía del español, al virrey y a la real 
audiencia les preocupaba no saber qué rumbos tomaría la soberanía de México y pi-
den que el virrey convoque a un congreso destinado a gobernar al país hasta que 
Fernando VII pueda recuperar el poder. Por otro lado, los criollos comenzaron a 
ver en este conflicto la oportunidad de separarse de España y forjar, por fin, un 
México independiente. 

El proceso ideológico duró dos años. En muchos lugares, los criollos se agrupa-
ban para encontrar soluciones revolucionarias a los siglos de dependencia española. 
Uno de estos sitios era Querétaro. Ahí acostumbraban reunirse importantes crio-
llos, entre los cuales estaban Juan Aldama, Miguel Hidalgo y Costilla, e Ignacio Allen-
de. Pero su conspiración fue descubierta viéndose forzados a lanzarse a la lucha sin 
una estrategia definida. 

Así, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo congregó al 
pueblo en el atrio de la iglesia donde era párroco y los incitó a unírsele a una “cau-
sa” que se proponía derribar al mal gobierno. Liberó a los presos, metió a la cárcel a 
las autoridades españolas del lugar y comenzó su lucha. Con el levantamiento de 
Dolores, el movimiento a favor de la independencia se transformó. Las grandes ma-
sas trabajadoras entraron en escena. La opresión a que estaban sometidos, su mise-
ria e incultura y su falta de organización, convirtieron su movimiento en súbito, 
anárquico y explosivo. 

Conforme el grupo avanzó a San Miguel, los labradores, peones de hacienda o 
miembros de las comunidades indias se fueron juntando. Se armaron con garrotes, 
hondas y machetes tras el sacerdote ilustrado, quien a lo largo de su lucha armada, 
suprimió los tributos que pesaban sobre el pueblo; eliminó la distinción de “castas” y 
por primera vez en toda América, declaró abolida la esclavitud. 
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