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INTROL'UCC!ON 

L~ ensenanza de la historia en el bachillerato del Colegio 
de C1~:-.c:3s y Hw:i3n1dades fue consider.,da d~sde sus orii;enes un 
elemento cl.,ve para el desarrolle del estudiante ~re-un1vers1tar10. De 
ella se hace depender la formac1on de la c.,p.,cidad ~r.,nsform~dora que 
debe pcseer ~l egresado de este sistema. 

A veinte a~os de la creación del Colegio de Ciencias Y 
Hurr,an: .!ad'es resul t.3 pertinente rev1 sar l 3 estructura ¡• contenido de 
los programas. que a l., fecha. siguen siendo les mismos con l~s que se 
cc~en~ó. A este propósito responde el presente estudio que se ocup" 
del anAlisls parcial de un curso de Historia. 

En la institución. el Orea h1st6rico-soc1al est4 fonnada 
pcr ~s!gnaturas correspondientes a Filosofio. Economia. Ciencias 
F'olit;,c~s. Derecho. Geogrofía. Ad:n1n1strac1én. Teor1a de la HistorH1 e 
H1stcr1a. Su objet1vo pr1mord1ol es capac1tar al estud1ante en el 
manejo del método h1stórico-soc1ol. 

La presente investigoc1én se centra en el anál1s1s de un 
tercio ¿e 13 osisr.eturo de Histor10 de México II. período 1910-1917. 
contenido que ñ~berd desarrollarse en 23 de los 70 horas que 
oprox1m~demente constituyen en promedio un semestre escolar. Por su 
lmportancia h1stórico, este per16do revoluc1onar10 es importido 
pr6ct1carnen~e por todos los profesores del bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Hurnan1dades y sobre el se ha producido una cant:dod 
considerable de obras mexicanos y extranJeros l~s dos Ult1mas 
décadas. 

La tesis esto far.nodo por dos grandes ~ecc1ones. Lo pr1rn~ra 
abordo el proyecto r:ot1t1co del Est.:ido para el sexenio 1970-1976. 
poniendo ~l énfasis en la refonn5 educativa en lo cual se insertó la 
acc1on de l~ Un1vers1dad. ?aro ~nt.ender de est_,, :!1Cn"!'r'1. la credCl·~n 
del Coleg10 de C1enc1eis y Humon1dades en sus ~lc!nces "/ l::nlt!.cicnes. 
La segunda sección es prop1amente el Paquete D1C~=tico. que pdrte Ce 
una ?:-Opuesta de progrem.:l. se di·nd16 en seis elernent~s diC.!ct1c-:is. 
cada ~no de los cuales ho s1do Cesglc~~do en ap~rtaCos que ~emprenden: 
presentación. ccntenidos. exper1enc1~s de aprendi:~;e. act1v1dades 
complem~nt!~:as. ~voluac1on. cronolog1a y glosario. A d1ferenc1a de 
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otras antolog14s• anteriormente elaboradas sobre el tema Y de trabajos 
como diapor~'Dtls y ensayos. la novedad que presenta este trabcjo se 
refiere a que constituye una guia para el auto-estudio de la Historia 
de México. 

La nueva Propuesta. 
Y hemerogr4ficos. de mapoteca. 
lecturas. se han selecc¡onado 
incluya las distintas y m6s 
metodológicas. 

les materiales de apoyo bibl109r6ficos 
museograficos y fllmicos, as1 corno las 

procurando ofrecer una visión que 
recientes opor~aciones teóricas y 

. La revisión J.e los obJetivcs del programa. de los 
contenidos. las act1vidades de aprendizaje Y la bibliogrdf1~ se 
realiza aquj part¡endo del estudlo de la orientac1ón te6r1ca del 
Colegio y de los fines que se propone cumplir la ensenanza de ld 
Historia en el nivel bachillerato. ToCo ello extraído de las 
experiencias que entrana el haber lmpartido durante 13 anos distintos 
cursos del area historico-soc1al del ~ach1llerato del Colegio de 
Cienc1as y Hwnanidades. 

La extensión y ampl1tud del ma~eriol contenido ~n cada uno 
de los elementos did6ct1cos oo~CP.ce a que estd conceb1d? come un 
conjur.to de alternativas poro sat1sfacer los obJetivos de esta parte 
J.el curso~ Ea suscept:oble de 1.1odi:icarse y enr1quecerse a partir Ce la 
experiencia que resulte de su .~pl1cac16n. por lo tanto se trata de un 
instrwut:11lo flexible. 

Así este ?aquete Did6<;t1co ti~ne cerno propósito esencial 
cumplir con Var1c·s obJ"!tivos entro? les cuales estar1d l.:i innovac1on 
Permanente del aprendizaje y die la enseri.anza. la •1inculacion 
indi~pensabl'! entre la 1nv~st19ac1ón histórica ·1 la docencui.. la. 
Prornoción de habi lido.des y destrezas para el dprend1za.Je de la 
Historia en donde el alumno aprenda. a aprender en el aula. entendiendo 
a ésta como un espac10 de búsqueda y de ~xperirnentación. donde se 
lrtnova la pr6ctica educativi!!i Y ~~ construye ~l conocim1ento. y 
finalmente. el enriquecimiento d~ l~ invest1ga.c1on de 'l p~ra la. 
docencia . 

.. Estudiar 'O!'! -:or.ten1C:.J .. !os ob;et!·1os ·1 ~' v1s16n de Ja H1:::~.or1:t 1'! las 
antologías ?~nl1ca.das a. la fecha '!S una ta.rea qu~ r~bdsa 11".)S !:ones de 
e~ta investi;ac16n. Ver entre o:.itras CO::T::tERl..3. Mar!o l Jesus TamaYo. 
México ~ tl ~XX. 1900-1'413. M~x10:0 Ur.1•1er:odaa Nac1::;:.al 
Autónoma. de México .• Ca.cult~d de F1lcsc~!~ y L~l:r~s. '~'?r,tr":' 1e F.:st:• .. <l109 
Latinoamericanos. 1975. T. l 52:1 p. COL'!E.~ARES. Ismael .•. Cet.al .J. 
~ ~ 1!! lucl".a 2,! claS'!:3' 21} ~~ M-:?x:cl".> : Quinto Sol. 1?76. 
T. ! 375 p. En los planteles del bcchil ler.lto exi:::ten ot.-as. 



PRil'-=:RA PARTE. 

L,\ CF"!ACION DEL CCH: l PROYECTO GUBERNAMEIITAL O EXIGENCIA SOCIAL 

En varios ocmentos de l~ historia mex1cana. los 
responsables de su conducc1on pol1tlca. han puesto todas sus 
~sp~ranz~s de c:imbao en la caljdad transformadora de la educaciOn. La 
:i~·.mc1ón de esta prioridad :siempre se ha visto 1 :.zñ1t.a.da.. tanto por la 
ex1stencia de otrilla ·grandes y apremiantes necesid.:l.des nacionales. como 
p;:.r la circunsta.nc:ia de que los efectos reales de Jos cambio• 
educativos SOle.t)llnte ~e hacen perceptibles en·el la~90 plazo. -

Por ello. entre otras razones. lo que se ha 11~• 
" ?ol 1tica educativa " gubernamental. sólo puede comprenderH 
cabalmente s1 se considera. ccmo una pieza- que s1 bien es clave 
tl>!rn1anece 1ntimament.e asociada con otras- del proy,ct.a ele nac:i6ft. 
v1;entts en WI& ·4poca y lUgar deten:unadcs. 

El. rilmbo que tomó la sociedad iMxicana y .su~ ineludiblHI 
vínculos con el resto del mundo hacia el lnie10 de la década de lo• 
.:t.nos setenta hizo viable y neces4rio un replantamiento del sentido 
y fit<.!.:. de la tarea educati·Ja. Tal rf-v:.:::..:.n. no impt1cO un .:teto de 
·. }luntar1smo aislado. sino c¡ue !ue pa.rte de lo redefinic1ón de la vid.:s 
:;o:oci~l que trajo apareja.do el mundl') de la ;:-osguerro. 

El Cole~io de Ciencias y Hw:i.anidodes creado durante el 
:ector~do del Dr. Poblo Gonülez Ca.aanov& y bajo lc·s au::;;:i1c1os del 
gob1erno del Lic. Luis Eeheverrta Alvarez. fue c~nceb1do como un 
!'.3ctor de ca.mbio social. desde su ;estac10n. Tal atributo ;:iretend:la 
~er la prueba concluyente de que. por una t:arte. Me"x:i.co hac1-s e:iormes 
""::efuer::os pc-r acercarse a la - r.ooderrudad ··. y que r·or otra. entr.:\b.:s a 
:.mo. :iuevo fase de desarrollo int"!rno. cuyo fin ;:r::icrd1al era :Super4r 
-=l est.sdo de deter1cro en <:!l que se encontr:t~ la Nac:10n p•:.·r el 
!r.:t.cdso o desviación del provectc revolue1onar1c. 

!:!!! boceto del réqunen echeverristt. 

Sin que sea el propós1to de e::st.:t. tesis hacer una r~·ns1on 
det~llada del gobierno de Luis Echeverrta Alvarez. se considera 
ind1sp~nsable referir aqu1 algunos aspectos que ~er.n1tan rr.ostr~r el 
conJunto de argu::nentac1ones y acciones en el cu-31 1ueda. lnscr1to el 
progrdma educativo del echeverri1smo. Para el lo. se ha pretendido 
reconstruir o. grandes rasgos el d1scurso gubernamental con el 

.Propós1to de 1dent1fiear las razones y circunstancias que hicieren del 
cambio educo.t.ivo el arvumento lec;ttimador del résnm'!n. 

Al finalizar la década de los sesenta. en el in1c10 del 
se:<e:uo de Luis &cheverr1a. Alvare;. se hicieron Cl6.!S evid1!ntes dl.v•raos 
hecho:s que mostraron la inet lC1enc1a del modelo de deE.srrol lo 
económico. Entre esto5 cabe mencion~r : un des~e~so ~n el dina.r.11~ d~ 
l~ inversión privada por el lento crec1m1ent~ ~~ la demand~ interno. 
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la acele1-ada expansión de las transnacionales. principalmente en 
los sectores de tnrnsformación y servicios financieros y una 
dis:ninución en las acciones del programa gube1·namental respecto a l.3. 
satisfacción de las necesidades sociales de su población. Adem6.s. la 
pol 1tica de subsidio a la empresa privada contribuyó a la 
descapitalización de la pühlica: debido a que no se impulsó la 
producción y la inversión de este sector. el déficit de la balanza de 
pagos interna Y externa aumentó. La politice de industrialización que 
empobreció al campo prcpició la gestación de una crisis propia del 
capitalismo dependiente. Las fallas económicas que se manifestaron 
tambien en el incremento d~ la deuda externa. el estancamiento del 
crecimiento de la agricultura. lo disparidad en el creciiniento por 
regiones y ramas de ld producción repercutieron de manera directa en 
la marginación económica de grandes sectores de la población. en la 
emigración rural.· el crecimiento de zonas urbanos marginadas y el 
incremento del desempleo y subemplco. (1) 

Es decir. el Estadó fuerte que hablo podido mantenerse por 
m6s de cuatro décadas empiezo a resultar cada vez m6s incapaz para 
organizar social y pol :l:ticamentc a los distintos sectores y clases. El 
discurso nacional i sto y redi stribut i vo en que sustentaba su fortaleza 
fue ogot6ndose como recurso legitimador. 

El discurso echcvcrrista ofreció la propuesta de desarrollo 
" compartido y er¡uilibrado .". que significaba establecer un sistema de 
econom:l:a mixta en el que se combináran formas de producción bajo el 
control gubernamental. con fórmulas de propiedad y relaciones de 
Producción bajo la responsabilidad de grupos socio.les o particulares. 
Por lo tanto. lo actividad económica se orientó a tratar de lograr la 
productividad y la distribución m6s equitativa de los satisfaclores, 
la disminución de la brecha tecnológico. y la expansión de la 
infraestructura b6sica. lo protección y el est:l:mulo del trabajo en el 
campo. la defensa de la independencia del país del exterior y asegurar 
así la outonom:1"o. plena en el manejo de los recursos econC·micos. 

L~ inversión pública fue concebida como factor esencial de 
desarrollo y como dispositivo estratégico en puntos esenciales de l~ 
economía. En este sl":ntido los sectores prioritarios fueron el 
og1·opecuario. el de energéticos, el industrial y el educe.tivo. Para 
lograr sus objetivos el gobierno tomó algunas medidas respecto a la 
pol1tica fiscal. buscando establecer " prec:ios y tarifas realistas ", 
Ello. sin embargo no fue suficiente paro financiar los planes de 
crecimiento y se tuvo que recurrir al crédito exterior. por lo que 
aumentó el endeudamiento del país. Entre los efectos m6s 
significativos de esta situacjón se puede mencionar lo modificación en 
el tipo de cambio del peso respecto al dólar norteamericano y la 
flotación del peso a. final del sexenio. 

Cll PEREYERA. Carlos ... (et. al.). " Estado y Sociedad " en M.!xko 
!12Y • 9a ed. México : Siglo XXI. 1985, p.297, 298. 
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Esta situación no fue un fenómeno de origen excluzivamente 
interno. pues a partir de agosto de 1971. la economla mundial ~e vio 
'-Í ectado por una crisis genera 1 :i .:ado. T.,, l fenón1eno de reces h."n e 
inflación internacional tuvo un fuerte impacto en la economia 
;nex1cano, ya que se frenaron l :1s a.ctivido.des de importantes ~ectorcs 
como efecto de la reducción de la demanda de productos de exportac16n. 
'A finales del sexenio. las exportaciones mexicanas ha.bi.;an di::minu1do 
o:-n un 7 %. 

'A pesar de el lo el gobierno consideró que hubo twances 
l:nportantes en la econom1a : entre 1970 y 1975. la tasa de crec1miento 
real n1edia anual fue de 16 % y el producto interno bruto ~umentó en 
ur1a tas-a de 5.6 %. (2} 

El régimen le dio c~peciol atención al campo ya que se 
incorporo.ron al riego mas de un millón de hectáreas, se pudo 
fertilizar más de un 50 % de la superficie cult1vada, se incrementó en 
m6s de 120 % la producción de los ingenios a=ucareros adminislrodos 
por el sector público, se quintUplicó el crédito agropecuario a traves 
de bancos oficiales. se puso en marcha el programa de inversiones 
públicas p~ra el desarrollo regionnl integrado, que cubre el 32 % del 
territorio nacional y se logró qu~ hubiera excedente~ sobre la demanda 
interna en frijol, arroz, trigo. equilibrio en sorgo y se reduJo el 
déficit del maiz en un 10 % de su consumo. En la politica agraria, 
igual que en los demis sectores, se intentó la descentrali=ación 
administrativa creando diversos organismos ta les coxno: la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra- cuya l~rea 
fundamental consistió en resolver los conflictos de :inv,,,sión a tierras 
ejidales-. la Comisión Nacional del Sector Agropecuario y la Com:isi6n 
No.cional de la Industria Azucarera que persegu1an. entr~ otros finl.:'s, 
elevar la producción y la productividad. Es pertinente sel1al~1- q'ue a 
finales del sexenio se transformó el Departam~nto de Asuntos Agrarios 
Y Colonización en la Secretaria de la Reforma Agrari~. 

La significación que el rég:imen atribuyó a este sector 
condujo al Presidente Echeverria a presentftr ~n·te la FAO y en lb 
Confederftción de Alimentos y 1'.g1·icultur.,_, 1~ propuesto de que se 
creara el Banco Mundial de Alimentos. con fundamento en la apreciación 
de que existía una injusta dist1-ibución interna del trabajo que 
impedía diversificar y modernizar el aparato productivo de lv:. ¡:.ud:,lc.z 
del Tercer Mundo, lo cual repercutía en que muchos de ellos estaban 
atados al monocultivo exportador. 

12) MEX!CO. PRESIDENTE (1970-1976 : ECHEVERR!Al Seis in!onnes de 
gobierno. México : Se'cretaria de ia Presidencia. Direc~eral 
de Documentación e Informe Presidencial : Libros de Me'x1co. 1976. 60. 
Informe. l 1976 J. p. 171. 



Dentro de esta mis~a linee de interés. el gobierno dít 
especial relevancia a la CONi\SUPO para que actuara como un or9anis1n•,;, 
regulador que evita.ra 1~ intennediac16n y la esreculaci6n de alimento::: 
populares. P-"-ra refor=tsrlo. ::;;o integraron los Almacenes Ntic:onales de 
Depósito y bo-~e.;~s rurales Cú~ASU?O. 

En el secto:- indu~tr:ial. el n5girr,e:1 pret.;ndió am¡:ol1~r l<.... 
planta y d1str1buirla. con el prc?és"ito de dee-ccn;cstion"-r l~s .;rar.dcs 
ciudades y dcscer.:r,,.li=ar la ecor.cm:ío.. V.uest.ni d~ estv :;:en C;.udac 
Sahagún y el Plan i\capulco. 1'~mbid"n e:~1stiercn claroe :nt.;or.tos de 
cancelar el e>:ces:ivo proteccioniswo y 1.:-s subs.idlo.s ind1~cr:m1n~dos 
que obstacul1=a~an la c~p~ns16n indu~tr10.l, esto en función de 
diversos c~jeti·;o~. tales como. el increment.ar el empleo. el avance <le 
las zonas marginado~ y el desarrollo de tecnolog1a propio.. 

El Estado fundo un sistema de empresas. cerca de 
scis-cientas. que tenia como objetivo el uso adecue.do de los rccur!5oc 
naturales del Pa1's. para que los consumidores no se v1er~n afectado$ 
por precios excesivos de los productos, asi cerno pa1·a evitar que ur1 
grupo minoritario se enriqueciera. De esta rr.~nera. se crearon le 
Comisión Coordinadora de Politica lndustrial "'.t' la Comisión Tripartita 
que 1ncluian a los tres sectcres. Las medidas que establecieron ambos 
organismos se orientaron hacia el fortalec1mi~nto de la activida¿ 
económica de ell:te secto~. o.si corno para lograr el reparto equ1to.t1·1c 
a través de medidas que beneficiaran a los grupoz populares. Se 
intentaba 1arle al Estado un papel m6s dindmico. ttinto en la dir~cc16n 
de la vida pública ccmo en la eccnomia. Pero dentro de e~te nueve 
juego político. las clases dominantes resultaron robustecidas en sl.; 

poder económico, logrando una mayor lnfluencia en 1~ definición de l~ 
politic~ econ6mlca gubernamental. 

En lo referente a Pemex. se elevó su capacidad exportadora. 
tanto en el renglón de crudos como de product.os refinados. Este 
po.raestatal tuvo la facultad de ~xplotar l~ plataforma coritinental ·¡ 
se le prohibió conceder regal:ias y p.:srticipacione!l sobre el petróleo. 
Por otro lado. se dupl ic6 la capecido.d instalada. de 9~neraci6n de 
energ:ia electrica hast3 alcan=ar 12 millones de k1lovatios. La 
liquidaclón de ló Cc-rr.pef'Ha de Lu= y Fuer=a del Centro' y l\svciados fu(: 
un paso para la un1ficación de l~ industria t.:léct:--ico.. Para 1976. l·:i 
rama s1derúrg ica .se Cupl: cO. fund6ndosc varias p ! ontas, entre elles le 
Siderúrg1ca Lázaro C6rdenas- Las T~ucha~. Cobraron especia~ 
lmportancia la Quimica Fluor. lo planta de ~~ufre en Tex1:st.epec. Ver •• 
les yacimientos de hierro en Pef'la Coloro.da y el consorcio m1nerc. 
Benito Jo.6rez. 

El gobierno apoyo el de:sarrol lo de la pesca y su:;; 
productos~ Ue ~ll! lo creaciOn de lo paraestatal Productos Pesqueros 
Mexicanos A.C. 1'.simjsmo. se trabajó en }b. l"1abilit~citin de distritos·de 
ocuacultura para incre~cntar la captura. ~ f1nales del sexenio e~ 
habian corost i tu ido 45 cooperativos pesquera~ e j iC.a ! es. 
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En la infraestruc:twn1 terr.b1en se sisuió una politic~ de 
expensión : las carreteros en c1nco af\c•s dupl 1caron la red consu-:.llda 
en los 45 aílos anteriores. El CQ~erc10 marit1rno y el :mpulso ~ }3s 
"'ctividades turística!; fueron relevantes ya que se refo:-r:iu.n:,n L::; 
lJUertos y se construyeron C.os fclcs de afluencia tt.:ristica : ·:~n Cune 
lxtapa. La importa::c:1a que se loe dio al ::ector culminó ccn l.: creo.c::On 
de la Secret.,,ria de Turismo. 

El presid~n;;e Ect.evcrria alude ccnsta:lt~m-:nlc al pre>Pt."!llto 
de construir un modelo econ::n~co baJo los rr1nc1p1os de Just.1c1a 
social. Pretendla rcivlnd1car el nacic·nal1&mo y el papel cc:::idüctc·r del 
Estado en el proceso ecc·nCmico. 

Puede observarse que- ze ;:i lanh·nb;;i.n cerno med1Cas C(;ntrale:J 
la reactivación de la econo~ía a través de la €XPansión del merc~do 
interno, satisfaciendo la derr.~ndo. de merc.:n.;ias bas1cas paro el 
desarrollo nacional. una rnaycr atención a ;:onas de m~r.or de~.arrollo y 
el apoyo a grupos de prcd~ctcres desprotc91dc.s mediontC' el ¡m¡:·ulso de 
cooperativas de producciOn y ccn~umo. 

La rcorier:to.c1on cel Est~C.o tamhie'n se vic plasrneda en la 
politica exterior: el r~gim~n echeverr1sta tr~tó Ce romp~r el 
ajslamiento. sosteniendo varios yrinc1pios como isuaJdad JUrid1ca 
enlre los Estados . no intervenci~-n y autodeterminación de les 
pueblos. solución pacifica de las controversias y cocperoc16n entre 
los miembros de la ccm•.midad intcrnaciona l. 

Para llevar o. cabo tale!J principios. i!l Esto.do mult.1pl1cO e 
intensificó las relac1ones con todos los poisee. perc zobretodo 
intentó enarbolar la defensa de los del Tercer Mund•:>. estrechando 
vincules culturales y cotnerciales. Hob1a que " . • . tre.sccndet· noc1vos 
aislamientos en A.-nérica Latina, p.ua alcan;:ar un mejor entendttr:lento 
regional que otorgue a nu>:strcs paises la producti· ... ·1dad ;· la capacidad 
de negociación necesarios pt!ra colocar nuestros productos en el 
mercado externo. sobre bases más equ1tat1vas." t.3) El dercchu al 17131· 
territorial. con una franja de ~00 millas a partir de la costa fue uno 
de los sustentos de las rel~c1cncs exteriore~ rnc~icanas. 

En los distintos foros en que ccmpareció el Fres1dente !..\.!lS 
Echeverria.. maneJo el concepto del di.S.logo co:no un eje cond1Jctor de o.u 
discurso : en la Asamblea General de las Naciones UnidaP. en el 
ConseJo Pennanente de !a OrganizaciOn de EstaC.os Aoc-ricanos, en la lV 
Conferencia de los paises no alineados. en la CC>niu.n.id~d E~:-c.-pea. o:n la 
reunión en Cozu.rnel con paises situados en Norte~mérico. y de la :ona 
del Caribe. en la Conferencia de Tlatelolco y ~n Cancun. El mand~tar10 
consideró que México Ceber1a asum1r un papel prctagónico en la 

13) MEXICO (1970-1976 , ECHEVERRll\l Seis informes ~ gobierno. Op, 
f.i.b. ( 1971 ) ler. lnfc=•· p, 171. 
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construcción del nuevo orden internacional. Asi Echeverria se 
convertía en el promotor de la idea del progreso compartido y que se 
expresó en Carta de Deberes y Derechog Económicos de los Estados. 
complementaria de la Declaración Univers!tl de los Derechos del Hombre. 
en la cual se sostiene que el derecho i · .. ternacional debe garantizar a 
coda nación libre, la disponibilid.:id de sus recursos naturales, 
asegurar la estabilidad en los precios de las materias primas. mejorar 
las condiciones generales en que se ofrece la tecnologia y el 
financiamiento de desarrollo. evitar instrumentos y presiones 
económicas para reducir la soberan1a de los Estados. prohibir a las 
corporaciones transnacionales intervenir en asuntos internos de los 
paises y permitir a ceda pueblo que adopte la estructura económica que 
le convenga o lrnprlrnir a !~ Fropie¿ad privada las modalidades que 
dicte el interés púnl ico. (4) 

Denunciar un sisterr.a ol ig6rquico internacional. disolver 
las tensiones de la llamada guerra fria. preservar la estabilidad y la 
paz univer~al mediante una campana contra el armamentiemo. prohibir el 
uso de armas nucleares. acrecentar lo capacidad do negociación frente 
al exterior. extender las importaciones con uno economia 
diversificada. luchar por la justa distribución del in;roso. permitir 

:. el asilo politice. fueron algunas otras de las bonderas del 
echeverrismo en politica exterior. 

Otras expresiones de la Reforma del Estado planteada coll)O 
obj~tivo del régimen de Lui~ Echever~1a fueron: la reorganización del 
servicio m1litar. sustituyendo la ley org6nica del ejército y de la 
Fuerza Aérea Mexicana. asi como la puesta en marcha de l~ reforma 
educativa militar. incluyendo la construcción do las instalaciones 
del Colegio Militar. de la Escuela Médico Militar y creAndoso la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Al ejército mexicano se le 
asignaron actividades nuevas tales como : auxiliar a la población 
civil en desastres, operaciones d43 búsqueda y rescate. la 
cooordinación de las operacion~s en contra de la producción y 
distribución de estupefacientes y finalmente impedir el saqueo de 
bienes arqueológicos e históricos. · 

En este orden de ideas. se procuro agili:ar la 
administración dAndole una mayor descentralización y rapidez a la 
justicia federal. En el gobierno de la Ciudad de México se crearon 
para ello 16 delegaciones pol1ticas. el Tribunal de lo contencioso 
administrativo del Distrito Federal. los Consejo!I Tutelares para 
Menores Infractores del Distrito Federal. los reclusorios. el 
Instituto de Ciencias Penales. el Consejo Consultivo y las Juntas de 
Vecinos. 

(4) MEJCICO. PRESIDENTE (1970-1976 , EC!lEVER!llA). 
gobierno. Qe..=.. ffi..:. ( 1972 ). 2o. Informe. p, 54. 
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En relación a las reformas sociales. se partió de la 
necesidad de generar lo que Echeverría llamó la apertura 
democrática ". que pretendía entre otras cosos. la democrati~ación del 
~oder sindical que muy pronto encontró resistencia por parte de la 
ourocracia. El temor a que la clase obrera desbordara loz instrumentos 
de sujeción. lo obligó a retroceder. entrar en componendas con la 
burocracia sindical Y. finalmente llegar a limites de endurecimiento. 
Tal es el caso de los electricistas donde inclusive se llegó a la 
'cupación militar de los lugares de trabajo. No pudo el presidente con 
las ya viejas cópulas obreras encabezadas por Fidel Velá=que=. 

Tambien se propuso una recuperación del poder adquisitivo 
de los trabajadores. aumentos salariales. medidas de protección al 
salario mediante los cambios en la legislación social y del trabajo 
consistentes en la revisi•~n anual y no bianual del incremento salarial 
y, finalmente la expansión de los beneficios de la seguridad social a 
traves del ISSSTE y el IMSS, la creación del lNFO!ll\VlT y el FONhCOT, Y 
la ampliación de las actividade~ de la CON~SUPO. 

Las posibilidades de realizar este proyecto reformista no 
podio. depender únicamente del Estado. Sin un movimiento popular 
fuerte que lo respaldara y con la resistencia y oposición al proyecto 
de sectores relevantes del grupo privileg~•jo, resultaba dificil 
lograr cambios inmediatos en un sistema económico que habia ocentuado 
la acumulación del capital y la dependencia económica. 

Otro aspecto a considerar en el cambio de los termines de 
la política estatal. es el relacionado con la amnistia y el di6logo. 
ya que en los dos primeros anos del sexenio se dejaron en libertad a 
quienes estaban sujetos a procesos penales por diversos delitos 
durante los disturbios de 1968. ~ la conocida represión del 10 de 
junio de 1971. el presidente Echeverria le llamó " actos inesperados 
que tuvieron que ser disueltos por grupos de choque armado" (5). El 
Estado quiso contrarrestar la imagen de µn gobierno autoritario y 
represivo mediante modificaciones importantes de la expresión 
ideológica del discurso politico, haciendo énfas"is en que el estado 
mexicano aceptaba la apertura en favor del diálogo y la critica. 
Trataba de sustituir la idea de un estado represivo por la de uno 
fruto del consenso. 

El 
incorporar a 
propósito era 
lograr todas 
partidos. Es 

mismo espíritu tuvo la reforma electoral, que busco 
un mayor nt'.llnero de ciudadanos a las elecciones. Su 

ampliar la representatividad del poder público, as1 como 
las manifestaciones de expresión de los diferentes 
decir. se planteaba una política de apertura para 

(5) MEXICO. PRESIDENTE (1970-1976 : ECHEVERR!Al, Seis informes ~ 
~..:..º-e.:,. Cit. (1971). ler. Informe. p. 9. 
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integrar un Mlarco legal que pemitier.:i. un.:i. ~:i::.Plia y profunda refonn.::i 
pol1tica. l!' cual se pl;,.s;r.6 a. través de i.,,s reformas constitucionales 
que se decretaron en rn~s Ce la mitad de los Est.:i.dos. p.:i.ra instituir el 
siste~ de diputados de partido. 

Del r..ü:r..o modo. el Ejecutivo trató de ampliar y forto.lecer 
el didlogo entre los poderes ~ t:·aves C.el articulo 93. el cual facultó 
a les Cá..-:laras a citar a los responsahles de diferentes organis<:los y 
secretarias pera discutir ¡niciativas de ley o progro.rnas 
gubername.itdles concernientes a sus activido.des. (6) 

.\unque r.:iuch.!s de estas re!or:aas no tuvieron una aplicación 
cabal, sí le perr.iitieron al gobierno fortelecer su ioagen. 

Durante el sexenio se tomaron una serie de medidas en favor 
de los traC~jadcres. buscando el ~poyo de est~ sector. Entre ellas 
sobresalen la reducción de jornad"'s Ce tr.,,bajo ( la semana laboral 
de 48 hores en 5 días), fondos de jubilación y ahorro. aportaciones 
para fo=entar el deporte y esti~ulos por antigüedad. ~si~isrno se 
iniciaron le~ estuC1os pa.ra !;.! creación de un banco obrero. Se 
decretó el establecimiento de la Procuraduría Federal de la D~fensa 
del Trabajo. Se promovió que el sis~eca abierto se estableciera en los 
centros le trabajo, con el fin de que los trabajadores acreditarár 
grados Oe educación. El turl~mo y los centros de recreo para 
trabajadores fueron constantes de la preocupación del sexenio. 
inclusive se orsaniza el Consejo ?lacional para pro:nover la cultura y 
la recreación de los trabaj~dores y la Editorial Popular. ambos 
organiswos descentralizados. 

Estas medidas quedaren circunscritas a los limites de " lo 
pennitido " por el gobierno. 

El re;imen echeverrista trataba'de mostrar en cada una de 
sus acciones. que asu:n!a el cerActer de vocero de las demandas 
sociales e incluso. que se anticipaba a ellas. Ello se expresó en 
disposiciones como la creación de un nuevo código sanitario que se 
preocupó Msicamente por la planeoción familiar. la paternidad 
responsable~ el transplante de órganos y tejidos y una adecuada 
reglamentación para el ejercicio de la medicina. 1' la nitliez se le 
protegió con dos instituciones el Instituto Mexicano de Protección a 
le Ninez y el Instituto Mexicano de Ayuda a la Ninez. 

l6J MEXICO. PRESIDENTE (1970-1976 : ECHEV'EIU!IAJ. 
gobierno. Qe..,_ Cit. (1974). 4o. lnfon:ie. p. 66. 
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Recapitulando. los términos del discurso pol1tico del 
;obierno de Luis Echeverr1a pueden sinteti::arse en las propuestas 
3iguientes : la búsqueda de un nuevo orden internaciona 1. 1 a 
redistribución del ingreso. el apoyo a las clases populares. el 
reparto de la rique~a. la elevación a la productividad. la creación 
del empleo y la protección al trabajador. el nacionalismo 
revolucionario sobre la base del desarrollo compartido y equilibrado, 
la responsabilidad colectiva. la descentralización y la 
regionalización administrativa. politica, social y educativa. 

Todas estas aspiraciones ten1an un referente indispensable: 
el regimen concebía a la educación cor:10 la piedra. clave para 
cumplirlas. 

La apertura democrática, eje de la política echeverrista 
debfa expresarse en la educación a través de medidas que favorecieron 
la participación, el djálogo y el consenso. De esta mdnera se 
propiciarfa que el Estado hiciera de la función educativa un beneficio 
social, dando oportunidad de acceso a sectores amplios de la 
población, procurando que sirviera como medio de ascenso social. sobre 
todo a los sectores medios ( reprimidos durante 1968 ) y creando las 
condiciones para que contribuyesen al desarrollo económico del pais, 

El discurso echeverriista atribuyó as1 a la educación un 
papel protagónico y procuró conciliarla con otras demandas sociales 
apremiantes. Por otra parte, las ideas del regimen de Echeverria 
tuvieron su espacio de reproducción en el ámbito educativo. {7) 

(7) La corriente de interpretación que sustenta a la educación como 
instancia de reproducción la representan los franceses Pierre Bordieu 
y Jean Claude Passeron. quienes cimentan su concepto en una definición 
critica sobre lo que Durkheim dijo en relación a ella: " la educación 
es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no se 
est6n todavia maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y 
desarrollar en el nino un determinado número de estados f1aicos, 
intelectuales y morales que le exigen tanto la sociedad pol1tica en su 
conjunto como el medio social al que est6 destinado de un modo 
particular " Este grupo concibe a la escuela como igual para 
tcdos. muestra que hay dos redes paralelas que legitimarán la 
estructura de clases y sus relaciones de poder ·• aquellas en lae: que 
circulan los alwnnos cuyas opciones ocupacionales de acuerdo con la 

. división social del trabajo, se ubicarán en la base del escalafón Y 
otra. en la que circular4n los alumnos que por su situación 

· socioeconómica y cultural pueden aspirar a trabajos intelectuales de 
mando y organización. ( Sigue nota en la hoja si~uiente ) 
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Si bten. 1~ fuer=o. que tiene en MeXico el régiraen 
presidencial ist~. es un factor que determina }:l imposic16n de 
dispos1cicnes gul:::ernament.3.les que en r:iuchos oca.sienes no tienen 
corrcspondenci a cc-n las necesidad es ~ocl al es. en el casf"I que nos ocupa 
se conJuntaron dos condiciones que dotanin de vio.billd-.1. la refonn::i. 
educat1v~ y le d1eron un signif1cado particular el 
.enquilose.r:üer.to evidente del estaco postrevolucionario. por una Par·t.: 
y. por otra ur.a v1s16n critica y global de la sociedad me:ocane 
compartida por distintos sectores sociales. 

En este orden de ideas la creación del Colegio d~ Ciencias y 
Humanir!adcs catal1;:6 tanto los afanes rncdern1::adorcs del 
echeverrisoo. como la. postura critica de diversos sectores 
intelectual~s rr.O?xicanos que censuraron las formas irnlcionales y 
mecánicas c¡ue habio.n fovo:·ecido la reproducción de :·.le.!!s y valores 
caducos. Pcr otr~ parte. tambien aglutinó las demandas de un sector 
empresarial que exig1a la formaciOn de técnicos c~lificado5. 
necesarios para un " nuevo despegue industrial ··. 

Bajo esta perspectiva la política educativa del sexenio 
fue. en primera instancia. una amplia respuesta al movimiento 
estudiantil de 1968. Este fue un movimiento antiautoritario por 
esencia Y e~~rücturó sus demandas alrededor de la defensa de los 
derechos civiles y democráticos. Se centró en la critica o.l la política 
represiva del gobierno y en la ampliación de las libertades 
democr6ticas. Denunció al Estado como agente direc'.:> de la opres16n y 
antidemocracia. y le exigió ld creación de espacios de porticip~cion 
pol:S:tica.. sustentados en los principios de " libertod de expresión. de 
asociación Y de acción independientes desde abajo ·•. 

También el movimiento ponla en entredicho al modelo de 
desarrollo adopt.:ido por el Estado a partir de 1940. ya que con el se 
hab1a acentuado la distribución desigual de la riqueza. }' no se hab:S:a 
logrado cre.a.r empleos al ritmo adecuo.do para absorver 103 incrementen 
demográficos. 

Con la repre5ión gubernamental a la lucha que empezó siendo 
estudiantil y que se extendió a otros sectores. principalmente 
urbanos. se puso fin al movimiento. La mayoria de la cornun1dad 
académica se replegó en sus instituciones. habiendo refrendado nu 
posición cr:ítica ante el sistema. 

·• La influencia del or1gen socJal perdurará a lo lo.rJv de la 
escolaridad. y el porvenir escolar de un individuo será md.s o menos 
objetlvo y colectivo de su clase o categor!a ·•. En SALOMOU. Magdalena, 
" ~n6.lisis de la escuela desde la teor:ía de la reproducción. Una 
visión general " en Cero en conducta. Ano 1. no. 2 (sept-oct de 
1985) p. 31. -- - ----
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Ante tales hechos. era evidente la necesidad del Estado de 
recuperar la imagen de fortaleza y estabilidad política que tanto se 
había deteriorado en la década de los sesenta. Tomar medidas que le 
permitieran desempeftar un papel m4s importante en la vigilancia. 
intervenci·~n y control de lo. vida nacional. se convcrt1o en la única 
posibilidad de recobrar los mecanismos de adhesión y legitimación del 
poder politico. 

La educación fue pensada como condicionante de todo cambio 
profundo y duradero. •• aferrarse a conceptos y rnetodos pedagógico~ 
tradicionale5 equivale a condenarse a vivir en el pasado. M~xico ha de 
prepararse. desde las aulas para iniciar una nueva etapa de su 
existencia. •• (8) 

La apertura dcmocr4tica. el di4Jogo. Ja participación Y el 
consenso fueron los ejes que guiaron a la Reforma. la cual desde 
principios del sexenio vjo sus frutos: •• casi no ha transcurrido un 
d!a de mi mandato en que no haY.a dialogado con maestros. estudiantes o 
jóvenes profesionales. con cient1ficos. artistas o escritcres. Su 
Participación en el combio garantiza avances genuinos y perdurables. " 
(9) 

Durante el gobiern~·de Luis Echeverr1a. la educación !ue 
drea Prioritaria de inversión y el monto de sus recursos va m4s all4 
que el de cualquier otro ramo. En seis anos el Presupuesto varió de a 
mil millones de pesos en 1970. a 40 mil millones de pesos en 1976. ·~s 
decir. fue cinco veces mayor Que el del inicio de la gestión (10). El 
imperativo er~ democratizar la ensenanza. y hacer llegar sus 
beneficios a todos lo grupos sociales. 

La expansión del sistema educativo como rcsultddo del 
crecimiento demogr4fir.o. se manifestó en la matr1cula. sobre todo en 
enaenanza media y superior. Durante el sexenio aumentó en 37.8%' en 
preescolar. 35.7 % en primaria. 75.7 % en media b4sica. 130 % en media 
superior. 113.2 % en normal y 106.l % en educación superior. Este 
sector fue considerddo área Priorjtarlo de inversión. Para 1975 se 
cuadruplicó el presupuesto. ediflc4ndose cerca de 82 mil locales 
educativos. obra superior a los 25 anos onter1ores. 

CBJ MEXICO. PRESIDENTE (1970- 1975 : ECHEVE!llW\J. 
Gobierno, Qf.:. f'..!b,11971), ler. Informe, p. 12, 13. 

C9l MEXICO. PRESIDENTE (1970-1976 : ECHEVERR!Al. 
Gobierno. Q1!... ~ (1972). 2o. Informe. p. 40. 

ClOJ MEXICO. PRESIDENTE (1970-1976 : ECllEVERRIAJ. 
Gobiern~. Qe... ~ (1976), 60.lnforme, p. 185. 

Seis· informes de 
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De tal forma. fjC crearon diversas inst1tuc1ones cc-n.o el 
Colegio de Bachilleres. Centros de Ense~an=a Técnica. Asrcpecu~r:a. de 
Pese~ e Inc!ustrial. la L1n:iversidad Autóno::-i..:t Metropolitana. l.ic 
Uni'.'ersidadcs de C'il.:.dad :uérez. Chiapas Y 3aja Calif.::rn1a y 
dependiente::i. de l"' Un1v'..>rs1d~·~ ?l-'icivnal Autóncm3 de Y.6:oco. el Colegio 
de Cjencias y Humanidades, hs e!lcuel;:i.s Nac1cnale~ de Estud~c:!:.: 
P1·ofes1onales y el Sl::lt>r.l.'!. de Unl\.'ersidad Abierta. 

!As acclonec ~~s sobresalientes ~~ p;a~m~rcn en ln~ 
re!Orm.!s a los l 1b1·oc de texto y en los planes y progra:na~ Ce 
educación primaria y educación media bás1ca. T~les refor~as ~e 
establecjeron sobre criter1cs f1 l·:csóflcoo y educativos basadoc en el 
car~ctcr permanente y ~bierto del proeeso ~du-:ativo. la actltud 
cient1f1.::.:1.~ la ccnc1enci.'l ?'"-iJ!'t!.!?"~c~. la relat1v:d!d del conoc1miento ) .. 
el acento en el afr~::-id:.::..:i.~1: 1.:-.~s que en l~ en!lcf'ien::a. pera fon:ior en el 
4lu~no una act1tud actlv~ y crft1ca. (11) El principio rector de la 
Reforma Educativa fu.-: al de ensenar a aprender. Al r.:ii!::-no tiempo i.:·l 
educador tendrfa q•J<: ccr un promotor. coordinador y a.gente dir~cto del 
proceso educativo: más r¡ue tr:-ir.!;;mitir cc·n~·:i:nien:c::: :-:e.!:?·!,l 
de!!3;:-rollar act.:.tudc:s de cxperlm~ntación~ reflexión y crítica. e-nsei"iar 
a aprer.der y evaluar, f,3vorecer la formación de la con:1encia 
histérica e 1nduclr al a~rend1za1c. En suma. ce procurar1a que el 
proceso educat1vo preparara a las nuevas generaciones a Ja cultura 
cient.1fica-tecnol6gica y al cambio permanente que le e:;;peraba. TambHm 
se proPon!d trar1Gf-::i1iil6.r ur.tl educaciOn CC'n residuos eJit.isl~e en una 
educo e ión verdal!cramente .~~pul or. 

La secundaria. que entre su:¡ propOsitcs t.en1a c~r~c1tor 
pard el trobajo. fue un nivel que tuvo ampl10 apoyo. ?or ello se 
favc-recieron las sal idas ! et eral es para aprovechar l 3 mano d~ cihra. En 
c~tc sentido. se prccuro que ·~l proceso educ~tivo prep.:irara a lac 
nuevos geneJ·acj c.nes para la cultura cjent1fica-tccnol6gic.!I y paro. el 
cambio Pen:>dnenta. Paralel.,,mente a la obtención del certificado de 
segunda ensenan::o. pcd:!a obt-ener el alumno egrc~odo de Ja$ 
escuela$ técnicas secundarias una consto.nc10 c!e que eztaba caF!lCltado 
como périto ogrcpecuo.r:io. pesquero o industridl. segun el ca.!!'o. Al 
inicio del sexenio hab1a 240 de estas escuelas de distintos niveles. 
p~ra finales eran cercd de l 042 planteles.. es decir el s::z5tema. de 
educación técnica casi ze quintuplicó. 

Ahora b1~n. er.~~~ lns ~scuelos técnicas. Jos que tuvieron 
m~s apoyo fueron las ~;r~pccuarias y las de pesca. Hechos que se 
reflejaron en el amplio o.poyo que ::.e le brindó a las escuelas de 
veter1nar¡a y zootecnla derendlentes de Jas unlversidades, o.s1 como en 
el establecimiento de lo. Universidad de Agricultura en ChapJngo. 

Clll MEXICO. PkES!DENTE (1970-1976: E<:'"rlEVEP.RIAl. 
gobierno. 21!..:. ~ t1973). 3er. lnfcrme, p. 72. 
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omplementariamente a estas acciones. se impulaó la educación para el 
•Provechamjento de los recursos del mar que fue apoyada por cuatro 
:entros de ciencia y tecnologias marinas y un primer Instituto 

'!Cnol6gico de Pesca. 

La política de descentrali=ación se siguió también en este 
~ec~or. mediante la creación de institutos tecnológicos regionales y 
~on la arnpliaci(:in de los Ya existentes. ?or ejemple. a :nediados del 
sexenio funcionaban los de Pachuca, Cuernavaca. Ti juana. Pucbl~. 
:'1inatitl6.n. LeOn. Tlalnepant.la. Toluca, TuxtlO. Gutiérre= y Mata::ioros. 

El presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de 
-~éxico se elevó, en los seis anos por el proceso inflacionario. de 565 
millones a 3 ~il 580. es decir se multiplicó por 7 lo que permitió 
:;.rr,pl:iar y equipar sus instal·aciones l las E.NE? y CCH citados 
~~teriormente ). Asimismo se construyeron los institutos de Geofísica. 
Geologta.· Astronomía, F1sica. Biología e Investigaciones Biome'dicas. 

El Instituto Politécnico Nacional desde principios de la 
.3.dministracion • tarubién elevó su Prezupuest"' y de esta manera 
-':!stableció una unidad que tenia cerno fin moderni=ar sus ensenanzas Y 
arnplior su radio de acción. Asl fue c')mo se fundó la Unidad 
Interdisciplin~ria de lngenierta y Ciencias Soci~les y 1.c!.mn'istr.,,,tivas 
ubicada en la Magdalena Mixhuca. 

En lo referente a las escuelos normales, puede comentarse 
que se instauraron cursos de licenciatura en educación preescolar y 
Primaria. siendo modificados sus planes de estud10. Para act• . .Hd i=ar a 
los m~estros en servicio se organizaron cursos de perfeccionamiento 
pedagógico. La educación superior fue bPo;·ada por la A5ocioc1on 
Nacional de Univers1dades. que promov10 un Programa nacional de 
form~ción de profesores. 

Para la as1stenc1a te.cn1c,_, la moderni::ac~ón y lo 
actualización de la educación ~e crearon tanto el Consejo Nacicnol de 
fomento Educativo como el Centro para el estud10 de medios y 
procedimientos avanzados de la educación. El Consejo Nac1onol de 
Ciencia y Tecnolo;la tendría funciones d1rig1das a promover la 
investigación, integrar los esfuer=os personales e inst1tucionales. 
proce~ar la infor.nacion nacional y extranjera. multiplicar el nümero 
de especialistas altamente calificedos y recuperar d los cient1fi~cs 
mexicanos que trabajoban en el extranjero. Dentro de esta poli~1ca se 
fundaron el Centro de Investigac1ones Tecnológica!; de Baja California.. 
·e1 Instituto 11.strof:fsico de Tonantz:intla. el Centro de Oceanograf:fa 
F:fsica e Instrumentos en Ensenado, otro para estudios de Química 
'aplicada a productos de =onas desérticas en Sal tillo y uno m6s 
Cedic~do a Ecología Tropical en San Cr1st6b~l Las Cosas. ~si como el 
proyec~o del Centro de Biología Marina en la Paz. Baja Cal1fornia. 
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En otro sentido. la Ley Feder3l de Educación 1973 ) . 
la ley que creó el Ccnsejo del Siste~a Nacional de Educ~c1ón Técnlca 
{ 1975 ) y la Ley !\~-::ion"'l d~ Ec!u<:"ac:i•.!m p~ra Adultos. repr~sentaron 
un logro imPort~nte en la pclític!l edw:at:iva del régimen. no sólo 
.:>'orque ellas sintet1=an !a c·rientac1on ;·funciones del sistemi: 
educativo. sino porqu.e ?C~1bil1tan;in un marco legal para J.).s acciones 
posteriores en los e¿t·vic:ios de educación de adultos. Educación Ce 
arnp l i a cobertL.:r.3 que per:r.:i ti ó acrecentar la cu! tur.:s y ~ l 
autodidact.ismo de un sector elevado de la población. Resultab"' 
prioritario el extende:- los servicios educfttlvos y "-Celerar el proceso 
de integración nac¡ondl. 

Por lo tanto, e! discurso c!ic1al 
eztuvo centrado en el esfuer::.o para 1 levo.r 
diversas zonas del pais. lo cual 1mplico una 
promovió modelos alternativo:::: Ce educación 
sistemas m6s flexi~les. como es el caso del 
Humanidades. 

en el aspecto educativo 
la encehan::a a las 

Reforma Educativa, que 
e :impulsó métodos )-' 

Colegio Ce Ciencias y 

La educ~c1ón extraescolar fu~ ~otivo ~special del empeno 
del s:exen10. ya que se reali::aron actividades oficiales relacionadas 
t:on la difusión editorial y con las bellas artes. Se fundaron los 
C9mpantas Nacionales de Teatro. Opera y Dan~a. así como el Centro de 
I~vestigac1ones Musicales y la Cineteca Nacional. 

En el campo de la radio y l~ televis1ón. el gobierno 
conservó las emisiones de Radio Educac16n y las de Radio Distrito 
Federal que est~ban maneJadas por inst1tuciones de ~ducación superior. 
Abrió nuevas opcicnes con la administración nacional del cor.di 13. el 
11 y la Telev1sion Cultural. 

El inte1·e~ por el estudio y la defensa de los biene!: 
culturales. orqueol691cos e históricos se expresó en lo reali~ación de 
los reg:istros de zonas y monumentos hjstórjcos y ld creaclón de.t 
Centro de Investigaciones Sup~riores del ~nst1tuto de Antropologta e 
Historia. 

Con la forrnacion C.el Centro de Estudios Econ~·m:icos y 
Sociale~ del Tercer Mund? se procuró luchar por la treneferenclé 
equitot1va de tecnología y la promoc1ón de Frincipios n~c1onalistas. 
En e~ta mi~a l!ne!1, .::;;:e fc.:r,entarvn l~s art.es populares. lo fundoc16r. 
de mueeos regi<?nales y la tadc;u1s1ci(m de 1mpcrtorites acervos: 
bibliográficos y artísticos. 

Por último. el Fondo de Cultura Económica amplió su radie 
de actividad publicando ce.rea de 400 títulos con un tiroje de tree: 
millones de ejer.pla:res. La colección SepSetentas t.uvo tombién ampli~ 
difusión. 



15. 

Cobe destacar algunas directrices sostenidos por el 
regimen acerca de las funciones Y fines de la educación nacional. 
lineamientos que aunque no de m~nera univoca. dt!finen tamb1én le 
Reforma Universitaria promovida por el Dr. Po.bl~ Gon=6lez Cas~nova : 
la vinculación de la educ.,,ción con los problemo.s :.,aciales a t1~avés de 
la capacitación para el trabajo productivo. lo. expansión de la 
matrícula como respuesta a la d~manda de educación y la integración de 
le: comun:id4d en l!ICtividades de car6.cter cultural y educativo. 
Asimismo. un replanteam1ento ~odernízador de los planes de estudios en 
todos los niveles. en donde el proceso de ensenan~a- bprendizaje 
tuviera como sustentos la participación act1va del alumno y el 
dprender a oprcnde:r, El rol del maestro :s:e1·:!0. de orientador. guia. 
coordinador, promotor y agente directo del proceso educativo. 

Hasta ahora. se ho. delineado el maxco general. económico 
político, social y educo.tivo en que se llevó a cabo la Reforma del 
gobierno de Luis Echeverria Alvarez. Este proyecto del Estado perfiló 
l4s condiciones proplcias raro las i·cformas emprcndido.s durante la 
gestión del Rector Pablo GonzáJez Casanova•. por lo que se considera 
importDinte analizo.r o.hora los problema.s a los que se enfrentaba. la 
Universidad Naclonal Autónomo de México h~cia 1970, para entender en 
toda su extensión, el porqué de la creacíón del Colegio de Ciencias y 
Humanidodes como una respuesta concreta a lA proPiA problem6tic~ 
universitaria. 

• Torn.:l posesión el 2 de mayo de 1970 y renuncia a su cargo des.pues de 
la huclg~ administrativa, el 17 de novietr.bre de 1972. GARCIA STAHL. 
Consuelo. Síntesis Histórica Q.z ls Universidad !:!.! México. 2a ed. 
México : UNAM~p. 239. 
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h; t 1niversid;,d ~ J_g ~ 

la los accntecim1entos y dea:iandas del movíif,iento de 1968 
dieron muestr~ de la necesidad de atender por un lado a la 
democratizariOn de loa cuerpos decisorios de la política un1versit~ri.,, 
r. por el otro., l'l la s:ipr.roc1én -3.C~démica de lo Universid~d lo cual 
i:ripl icaba profundtis transformaciones. 

Así. al inici.:irse el at'io de 1970, la UN.\M ze enfrer1t:ib~ ~ 
varias cuestiones c;ue tenía c;ue resolver. Esto es : un crecimiento de 
13 Foblación estudia~til ~n sus diferentes niveles <121. uno 
dispersión de las mism~s instituciones universitarias. una repeticlón 
infecunda de esfuer=os y la resistencia al c~rr.bio. Es dec.·ir. se vela 
precisada a promover la actualización constante de sus estructuras 
académicas. petición del movimiento estudiantil citado, ~ara de esta 
manera cumpljr con sus funciones de docencia. investigación y difusión 
de la cultura. 

Para enfrentar la complejo situación, se hacla ~ecesaria la 
búsqueda de una personalidad académica y politica. que sustituyera al 
lng. Javier Barros Sierra en la Rector1a de la UNAM. En OGUel moment~ 
afloraron dos corrientes : un grupo lo integrab~ el Dr. Pablo Gonz6lez 
C3sanov~. vinculado a intelectuale~ liberales • y de j~qu:~rdo q~e 
tenían en su mo.yoria un3 formación humanistic~ y filo~óf:co. habiendo 
real i;:ado en estos arios. estudios econónncos. ~oc1ale~ y educati ... os en 
México. 

El otro grupo lo integraba el Ou1mico V.anuel Modra=o 
Garo.mendi y representaba el .lla técnica-intelectual dent.i-o de ¡.,_ 
institución. Finalmente. Ja Junta de Gobierno se :incl.inó Por la 
persona del Dr.Gonzale= C~sanova. 

Son varias las cc..nstantes del pensa':niento c!e t3ein:c.H·~= 
Casanova que constituy~ron la base de su ad:nnistraci~m lde.!1s 
prosresíslias Y democrat1cas. critica cont1nu4 lll SJstcm:s 
cop~taliat~ y exheltación.A la solución sociaJJsta. una permanente 
inquietud .ror Jos prcblem4s sociales. s;ol íticos y educativc..s del pa1s 
Y de Améric~ !Atina. Es asi que las reflexiones de Gonz6le: Caso.neva 

Cl:!) la tasa promedio oni.Jal 1965-1970 en el ni".•el superJor erd de 
17.84 y el ga.sto educativo federal t cant1do.des en m1llone!: de Pesos ) 
subsidiado o. la L'l-JA...,; era de 2:'7.8 en 1965 y 577.4 en 1970. En :.;c1Rl.EC::A. 
Blanca M.. ~ pol"!tica educativa .A través ~ JA pol :f~icp ~ 
financiamiento. México : Univers1dad de Sinaloa. 1985. p. ~4. 55. 

entre Jos que destacan Victor Flores Olea. Fronc1~co López Camera. 
Ricardo Guerra y Henrique Gonzdle= Cas3nova. 
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no se c1rcunscr1ben ~ lo •.:-duc~t:vo. s1no ~un!!. v1sh.<in FOl!tica de la 
democracHl en México. 

E.5 pert1nenle cr:'l-entar que SU3 primeras C·:·r.·:er.:io;:.cs 
relat1va.s al terr..:1 de la Refoi:na Univer!:>it.aria. fueron pre:senta.das en 
1953. en el Cuarto Ccngreso Nac1onal de S~ciologia. A l~ pcnencia l~ 
l la.rno " El rro~le:na d.;-1 ~~~t-:.:.o en la Reforma de la Enser..!n::.:i Xedia .. 
t!.3} g"J'rr..~n que r.-cste~::-rr::ente S? rla~:T.ar~ en el 1de~:·:io dt:l Colegie 
de Cienc::!s y E.·..::-:-.a:1.id~Ces. Aur,q'..le este ccn)'..:nto de ldeas e-n :r.ateri.:1 
educat1va no ~en ex.;li.:.;;;1vamt:·nte de ·3c~;:~le= Ce.:oancv.!. ~.-;:; ~! qu1en le::; 
da fcr~a. al 1nscribirl~s en~~~ viE:ón global del ?ais. 

Ar.os despuis. en su tema de Protesta c:mo Rector. 
mencionará ~lgunos de le.:; ;::rcblerr.3s que viv'ia la Un1versidad. 
proponiendo a la ve;; l:!ne-ü!i de ~cci6:'1. H!!.r~ e'nfasJS en los 
plante~m1entos ?~ra busc~r un~ a~pl~a participación de ~studiantes y 
2rof eS1."-res: " Tc·tlcs q•.:eremos l 3 derr.ocrilt i zaci l n de la er:señor.=ol cerno 
.'.\pertur.~ de los cst'Jdics ~;..:r:~rior~s a números cada ve= rn~s -;randes de 
est~d~ante~. y t~~b1~n cc~o partic1pación mayor en la rezpcn~~bil1dad 
y las dec1s1ones un1vers1tar1..:i.s Fo:· parte de les rrofe::oc;·c~ Y 
estudiantes .•. " Cl4l. Puntual i::ará la 1mportancio. de una reforma 
universitaria lo cual ioplicaba refcrrnas acad~icas de metodos Y 
conocirnientcs. pero sc·brc todo un3. reforma de las relacicnes 
hurn~nas: ~ntre los estudiantes y de esto~ con los profesores. 
refc.nnas que p¿rcu.t1er!·1 ~l::an::!.r los o'bjet1vos pr:ncip!llcs <le la 
Universidad. 

S".1 pn;:ocu~ac1,,n ;1rab~ elrededor del que estudlól" y Fb.n: 
que hacerlo. buscando p:-.;op~rar a las nuevas gencracicn•.?s onte e:u 
realidad y sus necesidades. ?ara logr~r!o planteaba que era ?re1.:1~0 
mcdific3.r ld.s ccr.cetc:cr:e~ cducativ~~. les relacío:-.es h:.;rnanas. e.si 
ccmo reorient,,,r el P!:Pel de la Un1vers1dad ccn el Estado y l.!!. 
sociedad. 

Al;uncs ctros lineamientos ~ue. en el corto pla:o. el 
Rector pondría a cor.sJC.er~c:iO:l del Consejo Un!versit.:irio i:;eron : ~a 
maslficaci~n educat1va. los nuevos me:odo$ de ~nser.an=a y 
conocimjentos acord-es con la realldad científica y hurr.>'.!.nistica. l~ 
retor.na de l.a plant.a de pro!e.:ores y su act".lalización cc·n t-~t1·s.tc.1H1s 
educativas rr:oderna.s y la incorpcn1c1ón de diversos Sf.'ctvre~ de 
profesc·re:;; y estudiar.t-c-s ::il Ceb!:.t.e C..o- l~ refor:n~ un1·Jt:r!o~1tc.rla.. 

(13) GONZliLEZ C~~~n(,·.·a. ?a.ble-. " El prc.bb:w:t ..:i.:l :r.-::t.:,d·J r:n la Rtforu.':-. 
C.·~ la Enf;efb.nza !-!~di¿,_ •·. e11 ("uaJ...:n1Q!:;; -:io:l C(ile;io. n':.i~. 10 y lL 
(ene.-jun. 19e11. ¡::p. 45-62. - ---

(141 GütiZALEZ Casanova. Pablo. Discurso de t 0;.m!l de- pc·~e.;:-¡ón. Cd. 
Universitaria. is e.e may=> de 1970'·. en E>:celsic:-. (?' ~e m~)'O d'!' 1970) 
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?era !ogyar ta!es ¡:-:-c::yect.cs de refc~~ e:i-...t"~t¡va. se 
sc.:::.e:-:.~c- .,_ !~ ccns1~erac-ion Gel ConseJO l'niv-e-nnte:-!c. el S' de 
~.c-..·:e:=-.!:re ~-e 1970. un i!oC'\-':le::i.to en e.l Que :::e ~b::-rCah~ ~n ic~ 
:.n=.:rtoc!.a el rr.:-ye-cto Ce lh:.e· .. ·;,. C:i.1vt-rs:ce=.• _ ::e es:c.!:-h.,..:16 cna 
ccr.:::.~::.c·n esp.;c.:.~ l. F:-e~i:!ié!l. pc.r :::e;¿-:· ~:.::.::. Ce Ccssic y .:c:i l.:t 
c.:-ie.:X·recjCn. t!e .. ,~r:.c!: ;:--.:¡:e~ ¿~ ~reb!!.J=·· cer'°a cie 8J ;-e:·!;.cne3. 
c-:~,p:ro=;1:!'t.:ó~::: ce:: el c¡·~~:::cer c:"'.:.ve:-s:tl!.r10 )" c;t..e FC-Sei!.n ~e. 
Fer~?ec:Jv~ cr:~::.ce de l~ l~s:lt~c:,~. 

E.l rle;. =.e !\;,..;ev::. 0:-.: .. .-i::rs:.C.!i.d se ~:-1cntab.: a :·("~!-:-=.::!.r 5 
;·:·c,,·ectos : l:i C:.:,;.=~:: ~~ !a ir-• ..-~~t1;ac::.c:-i. 1l!s C.:sas de 1a C\.1·a:..;.:·::1. !~ 
Cescent:rcl;.;:;~e::.c:-;. Ce 1a 1...'!iJ...~ t:-~vt!s de ]!l. !:scuei~ H~CH'.•:"'.~! 
F·roie-s1or~~l • \E!:?Z:~O). )~ 1J~;¡.vers.:C!.C. .tU·:e-z·t~ y oe1 C'Olf ;~o :.:oc::.cr.=.l ;:.;;: 
C:e:--.el~~ ~' E-~n:C.:.C..;-s. t o:cn ; 

-~ C:c::.ed é~ le. ir:.vestl,;.:.c:c:-:. ttnle f'C>r ::-bJeto el 
l!",C:!""e"nie:-.t~r le :.nve~tJ;"!.C:.:::: C:e:.~i!;.C.! Y l!. !-:-I=-!.C:06;. <!.e \.:~ ::'!;C1eO Ót. 
::.n·~es.t::;edc;c-s. t.eintci en ~~ C1u.'.!a:i Ce :Y:Jx:co c.:-:::;io e!"l el :-e~'to ~el 
p.1:;:_ ?e.:-!; i.:-;-:--.?:.:--1-:i =:e ~.:::"";~;; ccr.v<J:-.:cs ::.'! ::cCf'l:":!ClC,-:-. y ~e 
;-!J:.:-ce.:·l:.n ::..r..st.~l:ic:c:-:e;: .::e- L~ 1..~n.M t";:i l!.?::; C.jf€!'~ntes e~ .. t:::i~::!es. 

L~s C~s.:.s Ce Cult-.;rei. ser~~n 15. \;I':~ p~ra C!i=~ ch::h.-9!!.C:.ié-n 
;:-olltlca éel D:.strito Te-::~n.1.l. E1 fin er~ ~e:rv:i:r ~e ve-h~·c<Jlo Ce 
C:!us-:.e-:i. C".J.Jtu2·:!.l e:~ Ja \..'1~;t:i; .:. t:.·~ves ¿e ·· rrc,:;re.rn!\s: lntesr,,Ccs r;;.ue 
b:;.sce.r~n e! C::e2!.rro.:lc ..!e l~ ar:"T~c:;:;:;:i,,.:-. =::;s:oe.al. la pla~;tlca. d!· los 
n~:-cos de :-e:i:;re;-;e:~ c::.r::.cter!st::.ccs de }A c-ul!.ure. ?usttr~ce. y 
.s:oc·::.al .. 05). A~e::..~s se :inte-r.te:~·?! :;\:<e S"J:-Vlf.ran i:e.:·!: fcypar ;nJpcs del 
S:ist!:T.•~ C:e \.:nJvers::.C.:i..;. J..!):.c-r:e.. 

!..e. '...!n:-..·~rsiCe.d Ab:er~!I fue F~~c~a pore ~!r:Pllar lb 
i!"nse~a~a. Se t.enl~ ple...,e~~o que (•x:.stJe-r.!: cooreroc:1cn cen centros :e 
;..roducc::iOrJ y z~:-v::.cii:.s Cel !:ec'tcr p:..;bl::.c-:- y l!i. 1n1ca.tiva ;:r1ve.!!a. 
p!::!'l!:i Ci\le les en::.pleadc.s y tre.~~;!.::!:-rt.s tuv1er.::-.i ~eces.c a lA cCuc~c16n. 
un:;·.·e-r si !.ar:a. 

En el Cent.ro de D~c~entac1:n ~c~de~1ca de !a Un~d~d ~el 
Bach111lerat.o .!el Cole;r::.o ~e C1er.c-ias .,.. EüI?Un::.Oe:C'!s. CXJste un pei;i;eno 
~rc1nvo sln c-atalog:,r sol::.re la J~ueva \Jn1vers:.CeC. -dcr.e.~o ro.r el Lle • 
.Jav1er ?alencla G6:r.te: .. :;:uien partlclp6 act.1v~ent.e en el proyecto. fué 
mae-stro fundedcr )' b:!I. ocuyado deetacedos c~rs:cs en la n:reci:lCn é.el 
C~legio de C1enc1~s y ~nlde~cs. ~:ende Cocrdlnadcr d~ranto el 
peric.odo cO?CF:Tendido ent.re el 7 c:!e enero de 19e.: y el Sl Ce Jul::.o !!e 
1986. 

D51 Y.ARTH~. Mam .. el ¡ .!\ancy MlF'Y.'VETE. C.C.H. b1C1l"'~1ar. ;:-J. 

-!net:!"j,~n::.e. pro~ra::i!!S y prc-bler..eis. ~éx1co ~ R. ~e:~raVet¡:
!950. Tes1s tl2cenc~at:.;r.!!1 en 3lolcg!a)--t'!~~- !'ac-..ilt._,,d de C.:ene:ie!:. r. 
11. 
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Con la. descentr~li::;,.cién de Ciud~d Univerzit~ria se 
anhel"'ba instalar nuevas unidades de estudio en lug~res de sran 
afluenci.:s de pcbla.cién estcdi.!!.ntil. r.o sólo en l~ Ciud.:!d dt' México. 
sino en diversas regiones del pals. Esto er~ p3rte del plan de 
car.icter naciona.l. que pret.entlia lograr la !;10Vi l idad del ~isteo"' 
nacional de educacioñ superior. (16) Se teni"' planeado co~strulr tres 
un1d,,.d.es. en terrenos próx1mo!l .:s los centros de prcCucc:on }' 
servicios: en ~ala::ar. Est.:i:do Ce !-Mxico. en Ciudad Sehe.gún. H1Calgo ·¡ 
en CIV~C en el Val le de Ccernavac~. More los. 

De esta m!:nera. 1-1 :::scuela. Nacional Profesional C ENPRO 
tendrio. por objeto cc·.:.:!yuvar a respcr.der e ld demanda di? educaclón 

¡. de les egreso.des de secundaria Y. al OllSr.10 tie!:!PO. propor:ionar una 
enset"ian;:a técnica y una enseft~nza bd.sica general ( los e9resados. 
deber6.n dcr:iinar uno. disciplina art:fstlca o técn1ca que les perrrnta 
trabajar y/o contlnu~r sus estudios. (171 Las ideas de formación 
!>6sica y Proped<éutica y terminal se v:islLLiibran en tales 
pl ante.e.::i.i en tos. 

El Ulti~o proyecto de la Nueva Universidad !ue el 
denoriinado Colegie !':acional de Ciencias y P.u.rnanidaCes ( CNCH ) . 'GU•? 
estaba orientado a responder a las necesidades de educación 
profesional. a niveles de l icencl.atura y posgrado y pretend1a " formar 
especialistas que ten;-an una cultura científica bb.sic.l. q1·.-, les permita 
dcminar a la postre ~reas lnter.iisiciplinarias en la resoluc16n de 
proble:nas. con los rec;ueri:nient.os actuales del dezarrollo cient1fico y 
hu.~n::'.stico. vincular el u·d!:.ljo C.el investigador científico y del 
técnico en una t:llSC3. persona. rel~cionar la ensei"ian=.il: Y la. 
investlgación y esta~lec-.?r l~s b:lses para la ;:reparac1ón de 
investigadores y técnicos en área insuf~cienteme~te deserroll~das en 
el po.;s. ·· (16) 

Con tal propuesta se ospiroba formar a un nuevo tipo de 
profesionista interCiscipllnario que vinculara las ciencias y las 
humanidades Y l~ dcc~n~ia y la investigación. El plan de estudios 
estab~ or;anizado en dos a~os b3sicos en los cuales los estud1a~tes 

(16) GtJflERREZ. Luis. La enseftanza del HJstcrici~mo ~ el 
Colegio Q.!:t Ciencjas :t. HU:nonidades. Propuesta ~ ™ 'Oñtc}oq1a. 
México : L. Gut1erre=. 1987. Tesis tL1cenc1atura en Historia)-
UNAM. Facultad de F1losof1o y Letras. p. 37. 38. 

(171 Doct.:.mento ~ trabajo Provisional. México : V"NAM. Escuela Naciona. 
Profesional : Colegio Ce C1encias y Humanidades. Unidad Acadé~ic~ del 
Ciclo del Bachillerato. Centro de Documentoción Acedémicc. Agosto 25 
de 1970. p. 2. 

(10) GUTIERREZ. Luis. ~ Cit. p. 40 
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optaria.n por el dom:::nio de un l~nguo.je { espaf\ol o r::atem~tic·'l:J } o d-e 
un método ( hist61·1.;o o e:.;reri:nentill ) . Para llevar a ..:a~o i!l prcyecto 
se establecer1an 4 u:Y::.C.Mies Ce er:st!ñ<l0:?'3 ~~sica para 3 200 3 lui::n..:·S de 
primer ingreso. di st r i~ui dos ~ :: ..:ios turnos. Se nc·m!:irar i a a un d l recto1· 
y 4 encarg~dos por uniCad. ::!8 r:rofescres de tic:nr-o ccmpleto )' 3.::0 
profesores auxi l i~res ( cstudi.~ntcs d.e último ª"º de l icenc1at;;.ra o de 
posgrado } . 

?ero t:s i::ry l.:.n rne:nor~ndum titulado Ccleg:i.:• d~ Cic;icHi.s Y 
Hurnanidade~ l áreas c1·cd1t•;.s ) f~r:r.:l.do PGC ( Pilblo Gon::.3.le:: C.!!.~an~v . ..,, ) . 
del 7 t!e !:eptiembrc de 1970. donde se encuenti·3n sus Fl'i:i:ip:e.les 
tesis:. El Colegio de C~encio.::; y P.U.':'.J.nidades ha1·j. que el e::-:tudiante 
domine un ( tachado y sobrepuesto dos ) ler:;g•Jaje: y un ::-.étodo. 
vinculados resFect.ivemente ~ cu..':tro t.ipo de formal i.:aciones : lógica 
clásica. lógica simbólica. lógica dialéctica y lógica e:<P~r:imcntal con 
o.plicacicnes ejercic1cs direclcs ~n cstadistica. alg~!;r.'.\ rncCerna. 
análisi!l de e:istemo.s. cc~putac~ón. literatura. .:ffta .:!e 13 
cc.mun1cación. histcr!~ y ciencias ~oc1ales. crittca ro11tica. 
futorolog1a. fjsica. GU1mica. tecnolog1a. biolog1a. im.:!gintici6n 
social ... " ( 19) 

M5s adelante. en el mic~o memorándum se precisa en su punto 
Vll la~ car~cteristicas esenc1ales de lo qu~ aspir~ba ser el nuevo 
proyecto educativo: se entenc!erá por de:min!.o de u:i arca o 
especialidad el Foderla e .. scf".ia:· a estudiantes de •!scuelas rr.<Jdi~s y el 
poderla ¡::;racticer individuolr.ier.tt? ccrr.o ayudante o técnico cc·n prupos 
profe!lion.,.les como rede.ctor# calculista. lobcr~tO!"iZ:til, O.i':Jé<lnte de 
investig~dor de hiztoria. sociologia. trabajo zccial etc .• ~ú~ cuando 
la practic.~ de la enze~an:=a y el trabajo pr.!.ctico !::u¡:·ongan un.:i 
adquisición de nuevos conccimientos m1.ly concretos o especiales que el 
estudiante no aprendió espec1ficar.1ente en el Coleg!o# P•~ro que ~l 
Colegio lo Preparó para 1;.p1·endcrlos meodiante un mt-todo cor1ctante y 
sistem.!tico qu'IJ ha'Ja. Fosar al estudiant•J del cun;o g.;:r,ei·a.1 ol 
monogr6fico. de la lección or:1l .:i. lo lectura. el z:emin;,.r10 '/ el 3ruro 
de trabajo. de Ja er.sef\an;:a de reglas y técnicas a su aplicación. de 
las leyes a la solución de problemas. de Procedimientos paro. 
corregirse a uno mismo. de procedimientos PGra ensenarze a uno mismo, 
de procedimientos para infor~arse de lo que no se sabe 1 se quiere 

(19) PALE?¡CIA. francisco Jb.·1ier. La Univers:idad Latinoa~.e!.~ic.:ina cc·mo 
conciencia • Méxíco : UNAM. Coordinación de Human1dades. CentrOde 
Estudios sobre la Universidad. 1992. p. 103. 
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Sdber. " De i,gu~l m~ner"' se insistí"' en l.:::: opción técnica simulté.n~a. 
-lunque t?sta part~ del "royecto presentó desde ese entonces gra:ves 
:!ificulto.dcs.• 

Algunos de los prir.cipios del Colegio se encuentr~n ya 
esbo:::.aéos : el .!J:rende:-- " o¡::rem!er. el "prender a zer y el e.prender a 
h,,_cer. e 1 tra!l~jo no expo::; i t ivo por parte del :::~estro ~ l que no se 2 e 
?!ensd el éue~v Gel saber. y ld fcr~ac1ón b!sic~ con el dc~inio Ce tos 
oétvdos fund..'l.~:.cntal!?"s pb.:-o. desa:-·!"'ol lar. el conoc1m:iento en~re ::.~tros. 

Est~ r::~r.er~ de ccr.ccbir al a:n·endiz.!lje y a l.:t enseii.~n=a. al 
proceso epistemo?ogico. ~ la jnter~isc1plin~. al plon de estudies y 
.sl nuevo u::iver~ltario. ~!;;rf~ ':';l.l~vos hc:--j~ontes P·!lf'~ estudiar e 
jnvestig.?!.r. Era un t::.oC.elo educat:vo dlferer.:~ .:.! que !a Univcrsjdad 
ten!a entes de 1970. L~ refcr=a educ~t!va est~b.a i~pre~n~d~ de ~esis 
sociales~ ecor.·.:::.:.c~s y pedagógic.as c¡ue co:nh.,tj~n la espec]all=ación. 
uni.an la teoria y 3a práctica. Y· V.!ncuto=~n lo ~d'..:.c~ci6n con el p:--cceso 
frc.C.uct.ivo. 

Sln ~mb.:i::-go. el proyecto original c;ued6 arch:..,..!l::!o. ra::.or.es 
concretas de econor:l:ia y pol lt.ie:;:. suserl.:tn lo. neces1d.!ld de que l~ 
c~ntldad de hcr~s que el alu:nno pa~~r~ en les aul~s se redujera Y que 
se redujer.o tac-.bién l~ c~ntidad de :::.atcria~ que h~b'!an de configurar 
el plan tle estudios. 

Al Cbncelarse el proyecto de Nue·.·a Universidad. se hicleron 
algunos c~mbios y se ccntinuó con !o. ::--efonna u~iv.ers!t.o.r:.a.. 
participab~n los directores de cu~t~o facultades : F:i?csofJo y Letras. 
~on el Cr. Ricdrdo Guerra. Ciencias .. con el D~. José Hcrran, Qu!~1eas. 
con el Dr. Juan Manuel I.c:::ano .. c¡er:cla:s Políticas. con el L::c. Vjc;t.or 
Flores Olea. ~si cerno el Directo~ de l~ ::Scue?~ Nocional ?repcr6tcri~. 
con el Lic. Mo1sé$ Hurtado. 

A contjnuac!cn se describen algunas de el lllS : la posible al ian;:a 
obrero- e:::t.udianti l ero. pel isrosa pArtl el Estad(). la r.uevo. ley federal 
del trebsjo publicada en 1970. ~uFrimia éefin:tivament~ la cond:clón 
<!e ,,_¡::rendiz. 14 legisl<),c16n unlversit.a.r::c. a;.c:r:.as advertía la. 
capacit~ción tecnoló;lca. ~res~puestaimente er~ Utopico pensar en le 
posil:llidad de que la Universidad pudiera contar con tallere2 o 
lllbcretorios propios de la magnitud requerida y, f1nal~ente 
no se especifie:cba la CllPacitación concreta que l~ Univcrs1dad debea!d 
sumin1st.rAr. Esta perte del proyecto del bachillerato. es la ~s 
~topica · y que a la fecha no se ha alcanzado a realizar con plenitud. 
PALD~CIA. Fra:nciseo Jdvier. La Universidad lo.tinoa!:lericana ~ 
conciencia . .Qf.;_ ~Nota 210. p:-103. 
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Es .es:! cO:::o la Un:!versiC.ad s-e fundó en dos re.:::ones para le 
cre:i :-ión d.el Cole:;-ic de c:.encias y P.u:::....?!nidades. la pr:icer,, c!e l!"'ri.ole 
~cade::lica y cientit1ca )". la se:;u~C.."1. ::-.5s ci~cunstancial ?e?"'o no C'ienos 
i:::portant.e pera la vjCa de l.s lnstituc:ió:i y c!e la soc:ied~d en gen~ral. 

La Un:ive:-s'idai!. ¿e l.3. :!éc.!Ca Ce los setenta.. r-eflejab,_ en 
cierto :?lOCo la s1t.\.:aciCn del d.es~rrol lo cient:Hico y pro!esicne.l 
existente en P.:éxico y en otras partes del cunó.o. Sus escueles y 
f"-CUltades eran l~ i=.!!;s;en C.e l,_ t!ivisiC-n sccial .!el :.:-abajo 
pro!esion.!l, el cu_,,! se refle;aba en las distlntas C.!~re~os Gue 
cree1e.n c.bedeciendo e. r.ecesid~i!es :r:rcrcias. cc::-.o ent.iC.a.des aisladas o 
~ut-,.nc.":".es. Situac:on prev~!eciente e in<l.ese~ble para su éesa.r!"ol lo. 
as1 Co:lo para at.er.tler les re::¡:uer:i:::iientos soci:tles de ~éxico. 

Le. razón circuns~e.nc1al p~r~ la cree.c1on del Coleglo fue el 
e.~nto c;reciente C:e !a de.:::~~ª educativa en los niveles superiores. 
particule~nte en el :u•.oel :=..edio superior . ., La 'Escuela Nacicnal 
?rez;~ratcr1a cuenta co:--. 13.·)G'J i'l!.=e.s de ~~evo in;reso ;· e~ lS7l :t.a!:na 
ni: de ~0.000 solicituCes. El dile~~ que se planteaba era : o bien 
reche=ar e. jó\'enes Gue hahi~n cursado estud::.cs P!""i1:2.rios Y secundarios 
)• que :enian el rrop~sito Ce seguir e.Cela:-.t.e sus estudios superiores. 
f:-ustarlos y crear un rro~le~a social ¿e d~~ensiones Y de 
<_Jnsecuencia.s it::.?revisibles. pero c;¡ue o.:!e:::".!s refleJarta una ,olítica 
discrioinatoria. o bien. el hacer un esfuerzc sra~de y atender a esta 
C.ecanda de lA ensefianza en los niveles superiores." (20) 

L.n les declaraciones del ñector ante el Consejo 
Universitario en su sesicn Cel 26 de enero Ce 1971. fecha en la que se 
aprue?::;a ?or unani~iC~d la. cre4cj6n del Coleg10 de Ciencids Y 
H~nióades. de acuerdo con el proyec:o presentado por le Rectoría Y 
por la ccoisión de Trah.3jo Docen~e y Regle.:nentos del Consejo del 
Colegio. se presentaban las directrices de la nueva instituci~n. Esto 
es. se éaDa una respuest4 ante la necesidad de to~r nuevos tipcs de 
;rofesionistas y especialistas ~ue lo realidad nacion3l requerta. Y se 
eli~inaban las fronteras art1ficiales ~ntre los djstintos c~?OS del 
se.ber hu::i.ano. La nueva institución cc:prender.1a niveles Ce estudio en 
el Zachillerdto. la licenciatura y el rosgrado. 

Es cccprensi~le ~ue dentro de la expos1ciCn de I:tOtivos para 
la creacion del Colegio se indicara que para lograr el adecuado 
Ces~rr~llo Ce la. UniversiCad ooderr.a. ia ciencia y las exigencias ca~a 
· .. ·e: ::.~s cc·:::.?leja.s del C.eeerrol !o ~cc!al ~ se tendrían que lr.~ensificb.r 
les esfue~os interdisc1plinerlcs. por lo que se postula que la 

t20lFLORES Ou:A. Víctor ... El CCrl. una institución Universitaria que 
exigen la sociedad moderna y el ~esarrollc social... En Do~nta 
Centro de info~cion y Docu:;entación Acad~cica. 1979. p. 30 
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Universidad por medio del Colegio de Ciencias y Humanidades dara 
respuesta a tales probleme.s a través de las siguientes ac-cione~ : 

·• lo. unir distintas facultades y escuelas que originalmente 
estuvieron separaS:-as. osi como satisfacer la demanda de matricula en 
en el nivel medio superior 2o. vincular lo Escuela Nac1onal 
Preparatoria. a las facultades y escuelas superiores así cerno a los 
institutos de invcstigac16n. 3o. crear un órgano permanente de 
innovación de la Universidad, capaz de real i::ar funciones distintas 
sin tener que cambiar toda ta estructura universitaria. adaptando el 
sistema a los cambios y requerimientos de la propia Univers1dad y del 
pa:fs." (21))" 

La Universidad no solo respondía a un problemo r;ocial 
creciendo linealmente. sino planteab~ nuevas posibilidades y 
alternativas de la educación superior en México. El Colegio do 
Ciencias y Humanidades significó una innovación de la propia 
Universidad. Es decir. aglutinó y sistem~tizó una v1s1ón critica del 
conocimiento, sobre la cual se pretendió que la institución creciera 
buscando nuevos caminos. y nuevas posibilidades. El Colegio de 
Ciencias y Humanidades con sus caractcristicas de cooperación múltiple 
•¡ por la flexibilidad de su orgoni=oción y de sus posibilidades 
futuras. se concibió como un motor y un resorte que modificar~ las 
fónnulas organizativas de lo que había sido hasta ese momento la 
Universidad. 

La exposición de motivos adem6s de hacer referencia o la 
respuesta de la Universidad ante la demanda educativa, marca los ejes 
principales del proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades en su 
nivel bachillerato; lo formación b6sica ( capacitación en el manejo de 
métodos y lenguajes considerados como los cimientos del conocimiento 
cientifico y humanistico ) i la ensenanza interdisc1pl inoria ; el 
car6cter propedéutico y termina} de lo institución y como resultado de 
lo anterior. la fonnociOn polivalente. 

Para continuar con el on4lisis de las características que 
configuran lo propuesto original del bachillerato del Colegio de 
Ciencias Y Humanidades. se hor6 referencia a otros dos documentos que 
son básicos para su comprensión. Estos son el referido .:i lo " Unidad 

(21) GACETA UNAM. Tercera epoca. Vol. 2. número extroordinarjo. 
(lo. de febrero de 1971). México: UNllM. 

La infonnacton fundoment~l sobre este hecho fue publicado en la 
Gaceta UNAM. fechada el lo. de febrero de 1971, que reune, junto con 
el Plan de Estudios y otros informaciones. tres documentos b6.sicos 
para lo vida del Colegio que son: los declaraciones del Rector Pablo 
Gonz6lez Casanova. la exposición de motivos par~ ld creación de la 
Unidad Acad~mica del Bachillerato y las reglas de aplic~ción del Plan 
de estudios de esa unidad. 
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ciclo de bachillerato ", " Reglas y criterios de 
plan de estudios " y el Reglamento de la Unidad 

Ciclo del B.!!.chiller.3.to del Colegio de Ciencias y 

Mediante la lectura del primer documento es posible inferir 
con mayor precisión las expectativas formativas de la insti tucic.in y 
el modelo educativo que propone con respecto a la población a lo que 
estd dirigido: se busca que el alumno aprenda a ap1·ender. es decir, 
" st?Pa aprender, ~t:pa informarse y estudiar sobre mei.terias que aún 
ignora. recurriendo para ello a los libros. enciclopedias, periódicos. 
revistas. cursc-s extraordinarios que siga fuera de programa. sin 
pretender que la Unidad le de una cultura enciclopédica, sino los 
métodos y técnicas necesarios y e:. hábito de aplicarlos a probler.ias 
concretos y de adquir:ir nuevos conocimientos. " (22). Resalta el 
postulado que se refiere a la5 unidodcs técnicas y de ilrtcn plásticas. 
Los futuros estudiante:;; del CCH podrían curoar como materias optativas 
en las propjas escuelas de la Unjversidad. como la Escuela Naciomsl de 
Artes Pl6.sticas, lo. Escuela Nacional de Música. los centros de 
extensión universitaria. en unidades que se fundarian en lo sucesivo o 
en centros de producción o de servicios que en cooperación con la UNAM 
generar1an la formación de técnicos. Al hablar del proyecto de Nueva 
Universidad se apuntaron los obstáculos económicos. Políticos, 
jur:idicos y acadefoicos para llegar a la concreción de este punt.o. Sin 
lugar a dudas. este programa sob. e la formación técnico y el carácter 
propedéutico y te:nninal es uno de lo más amb1ciosos del plan de 
estudios del Colegio. 

La metodologja de la enseNanza. hace énfasis en el 
ejercicio y lo. práctica de los conocimientos to6ricos impartidos y se 
complementaba con la ideo globali;:adora que pretendía el dominio 
b6sico "de los matem6.ticas. del método experimental. del an6.lisis 
histórico-soclal, su capacidad y h6.bito de lectura de libros clóaicos 
y modernos. su conocimiento del lenguaje para la redacción de escritos 
y ensayos. su capacidad de inform~rse y documentarse p~ra la 
elaboración de trabajos y de organizar el material en ficheros, not.:1s. 
cuadros. as1 cerno su posibilidad de leer y traducir un idioma 
extranjero, en particular el ingle's o el francés " (231 

Para lograr tales propósitos no sólo ee utilizarían libros 
de texto convencionales o programados. sino antologías de lecturas 
(de matem6ticas, física, qufmica, literatura. etc.). 

(22) !bid. p. 4. 

(23)~ 
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Estcs dos em.:.nciedos h!!.n t.en:.c:.o =ú.ltiPles :interpret.J.clones 
:. lo largo c!e l~ Histeria del Colegio. lo que :;,,, per·ütido ncve-dcsas 
x~erio?ncias tanto er:. l.::=or~tcr:ics CC':;":<:l' en los s.::lcnes c!e cl..,se. que 

:inclus1vi! se han d.ifu:;Cido ft:era del prop10 Cc-le:;io. 

El segur.O::.o as?ecto. el relat.ivo a lo. elatcrac.iCn C.e 
·.ntolo;:!"'s ho. s:.Co una ex¡:.erier.cia q1,;e es neces.:::-¡o rescata!"", Y!l que 
·ies-C.e los pr1:::ercs .::f.c::;; Ce :ur:clon~::::iento del Colegio. les rrr!l;est.ros 
han Produc:éo en!!. ;r~n ca~tl~~d de- c.::terial de ~poyo did6ctico co~o 
!!puntes, glo~erlo!:, resú.":lenes. Eeleccio:;,es C.e lectu1·as y ento1og1as. • 

Pcr otro l~dc. se espec1::1c.!l t.~nt.o la ::.e.c¿c!c3::'.a FTOPi~ de 
los tal :eres .:!e reC.ecciCn e ir.ve~t:.;;:.c:.ón C.c-cu.~entdl cct:to aquel lo que 
se har.! e:i los !a~cra:o:·ics. No ~e ~l\;c!-:? a t.c=..eis las r:.!l.terio.s del Pl~n 
Ce estudies. ~cr lo G::.:e es :.iC"il .:.prec:.ar el nivel Ce gener.3lid3d en 
que s~ e~~ncJe 1~ ~e:c~olcg!e Ce 1~ e~se~~n=a. la cu~l va dese~ una 
a=plitu<! con q~e se aluCen a los Fr:.nc1pios ge~er~les hastd niveles 
;:;l..ly espect!:ccs de alg<..ir.as 6reas o materios. {2;..;) 

Sob~e la ccnf:gurac!ón Cel pro!esoraC.o se indica que 
deberla ha~er una planta Ce pro:esores Ce c~rrer3. de asigr.aluro. 1· de 
ayué..,ntes. ?recurar.dese 1nte;-r..:l.rla con protescrt?.s y a h:=nos de las 
facultades y e~euelas C.e lo U;nve;-s:iCed. c., ee:F··c:al se t.rat.aba de 
azegurar ~a tr~xi::n~ r.iov1l1dad y los pos1~1 l idades Ce lnterca:nbio Ce los 
profeEcreE. Se Preter.~la preponer a las facultades y escuelas que 
oto:-sar~n créditos eGulvalen:es Ce ~t.l?rias cpt~tivas de licencia.tura.. 
~estr:fd y dc·c~ore.c!o ~ les alu::..'"los que trab!!IJ~ran en l.!!. Unided cc.::io 
pro:es-or~s. ResultanC.o este ;ostul~do c!e :v o:.5s ~tC?lCO. ya que a la 
!echa ne se ha cu:r.pJjCo. 

7ales ceracterístlces creen l~s dlferencias del ciclo del 
b.:t.chi l lera~o C.el Colegio de Ciencies ;· ~L!."n~n"!dactes con respecto a ta 
ensenan=a i=pcrtlda en la Escuela. Nacional Prep~r~tcr1a. los cuales 
puet!en sintetizarse asl el plen de est.udios y las unidad~s 

• P!lra Historio. de México 1 i se han ¡;.1·od..,ci.!v .:-:i e: ?!.!:-.:e1 =:Jr. '!!"ltre 
otres : la de las ?rofas. Car=en Georgina RcCrisuez Uribe y Rosallnda 
Bautista Tere= Y !a C~ las Prof~s. Sllv1~ Argue1J~ ~oroles Y Gr4ciela 
Diaz Peralta. 

(241 31,.R70LVCC1. .Jc.r;e y Rcbert.o RODRIGUEZ. El Coleglo Ce Ciencios Y 
. P.u..-.an1dades. Una ex:eriencia ~ innovación ur;l· .. ~:;-:- Héxico 7 

.ks-ocie.cién Nacional de U:uversiC.~c!es e institutos de Ense~cnza 
. Si.:perior. 1993. p. 81. 
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académicas del nuevo proyecto se significan por su car6cter netam~nte 
interdisciplinario y Por la s1nte3is de los enfoques metodológicos que 
aportan las cuatro fa.culto.des " rnadres " C la de Filosof1a y Letras, 
la de Ciencias Políticas~ Socja}es. la de Qu1~íca y Ja de Ciencias). 
La segunda diferencia se refiere a la comb1naci6n entre el trabajo 
académico en las aulas y el adiestramiento pr6ct1co en talleres. 
laboratorios y centros de traba.Jo dentro y fuera de la Universidad. 
Modalidad que permitlría a los egresados del bachillerato del Colegio 
de Ciencias y Humanidades desempe~ar tareas de corActer técnico y 
profesional que no arncritardn estudios superiores. La tercera 
diferencia entre los dos sistemas~ sería al hecho de que un porcentaje 
importante del personal docente de las nueva:; unidades provendría de 
las cuatro facultades citadas. que s~~ar1an sus esfucrzc~ al 
profesorado con el que.contribuyera la Escuela Nacional Preparatoria. 
Por último. el n~~ero de horas atendidas y la cantidad de materias a 
estudiar entre uno y otro sistema. crea una diferencia tal que 
mientras en el Colegio de Ciencias y Hwnan1dades se hace hincapié en 
la formación mds que en la lnformación. en el aprender a aprender. 
evitando así el enciclopedismo. en la Preparator1a se enfat1=a en lo 
memoristi.cc y en lo acumulable del conocimiento . 

.En torno al otro documento bdsico. el llamado " Reglamento 
de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades " puede decirse que su importancia radica en 
que sient4 las basct: jurídicas de· este ciclo. constituyendo la notT.ld 
positiva específica par~ la institución. y por tanto. es el principal 
referente jur1dico para la vida futura del Ciclo de Bachiller4to del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. {25) 

Los primeros dos capítulos hablan de las funciones de la 
Unidad ·Académica del ciclo de bachillerato del Colegio y d~ su 
relación con la Universidad. en cuanto a sus neces1dades educativoa y 
presupuestarios. Insiste en l~ combinación interdisciplinoria de los 
planes de estudio. los métodos de la enseflanza y loa. organizac.1ón do la 
Unidad. 

El cardcter pr-opedéutico y termino 1 asignado a esta Unidad 
Acade'fnica se vuelve a puntualizar en los articulo~ 3o. 1· 'lo. 

Los artículos siguientes hasta el llo. con que finaliza el 
reglamento. definen la organización formal de los órganos de la 
Unidad. ( comité' directivo. el consejo del propio Colegio. los 
directores de cada uno de los planteles y el consejo interno de los 
mismos ) • 

125) Ibidem. 
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Con talez detenn1naciones rcs:ultabe. un hecho c;ue no se 
creaban las disposicion~s que encauz~ban las tareas cotidianas del 
Colegio. requiriendo el apoyo de 1egislacione3 espectficas { modelo d~ 
convocat ."rH1. para concursos de opo!::iición. re; lamento de asignacién d'. 
hor,:i;ríos. instructivo del frofesor.'ldo de carrera do ensef'lam:a media 
superior, instruct.i·.-,:, sc:Cre la ccordjnación y evaluación académica de 
l~s labores Ce apoye a 1~ docencia Cel Profesorodo de Correra de 
enseftam:.a n~edia superic:!"" etc. ) )' propic1a:ido el establec1miento de 
usos y costumbres por la v!a de h~cho. que han obstaculizado en groo 
medida el desenvolv1micnto Cel Colegio. a pesar de que a travéa del 
tiempo, c.on un ~:nngular esfucr:::o .!Je ha intentado subsanar esta zeria 
anome11a instltucional. creando las nonnas pertjnentcs p.era su 
funcion~miento. "' Ha}' que sei'i.!lll'lt- que a la fecha no se ha legrado 
confon·.ar el consejo interno de los planteles de la Unidad Acadc:"ml~a 
del. Bachillerato, vacio que ccas:iond que se tengan 'iUe imFrovi!Jor 
comisiones_ tal es el ce.eo, de la revisión de expedientes para el 
Progr-ama de Est:lr.iulos que promovió la D2rección General de 1isuntos 
del Personal .A.cade'mico de la UHAM recienter..ente. 

Ver Nonnas vigentes en el Colegio de CiencJas y Humanidades. 
Mexico : UNAM. ~tici'ón-General del Colegio de Ciencia!J. y 
Hum~nidodes. Secretaría General. 1978. 135 p. 
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Una opción educativa ; el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Sobre estas bases teóricas. declara e iones. pr1 nc1 p ios y 
reglamentos institucionales. el d:ia 12 de .'.'l.br1l de 19 'l abrjeron sus 
cursos los tres primeros plant~les del bachillerato ( Naucalpan. 
Va 11 ejo y ~tzcapot;:.a l co ) . ubi e ad.os en =onas :i ndustr1 al es 
metropolitanas. Cada uno de ellos empezó a funcionar con 5.000 
estudiantes distribuidos en 4 turnos { de 7 a 10 }-,eras. de 10 a 13 
hores. de 13 a 17 horas y de 18 a :?l honis } y un grupo de profesores 
universitarios. la 1nr.iensa mayor:ia de el los estudüint-es o pas~ntec de 
di versas carreras. ( 26) 

Las etapas de desarrollo del Colegio pueden sintetizan:e de 
la siguiente forma : la inici.:d { 1971 ) . la de cris:z ( 1972-1974 J. 
el proyecto institucional { 1974-1976 ) y la consolidación dei 
proyecto ( l977-l99l l 

La puesta en pr6ctica del proyecto educativo del Colegio se 
inició en un clima. de intensa actividad indiv'!.C.ual y colectivo 
por parte de las autoridades• . maestros y alumnos. Habfa funcionarios 
que se identificaban con el proyecto. por lo general. Jóvenes que 
viv!an la primera experiencia del poder en sus manos y con 
dificultades para el ejercicio de la autoridad. También estaban los 
experimentados que provenf en de una práctica trad i e ion a 1. Esta 
conformación del equipo de dirección ocasionó c;:ue t.11 el maneJO m1smo 
de la institución hubiera desacuerdos. choco.ndo las viejas 
estructuras con las posturas abiertas y flexibles. 

Con el objeto de dcr a conocer a la comunidad universitllria 
el nuevo proyecto. se organizaron en el auditorio de la Facultnd de 
Filosofía y Letras una serle de conferencias dadas entre otros . por 
Juan José Arreola. Seman~s después el Centro de Didóctica y las 
facultades madres estructuraron el primer curso de selección par~ los 
futuros maestros que serian los fundadores. As1 en una serie Ce 

{261 GACETA UNAM. Tercera época. Vol. 3. no. 36 C24 de noviembre Uc 
1971). p. 1. 2. México : UNAM. 

Al inicio eran únicamente 5 funcionarios y 8 colaboradores menores. 
por plantel ( el director. el secretario general. ~l secretario 
administrativo. el secretario de estudiantil es. el secretario docente 
y los ·· jefes de 4rea " 2 en la maf'iana. turnos 01 y 02 y dos para la 
tarde. turnos 03 y 04 ) quienes ten!an que organizar 1p acción de un 
sistema que pronto recibir!a a 75 mil estudiantes y el cual tenta todo 
por hacer. El Primer coordinador fue el Ing. Qu!mi~o Alfonso Bernal 
Sahagün quien ocupaba el cargo de Director General del Centro de 
Did6.ctica de la UNAM. 
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sesiones 1 os maestros- coord i nadot·es •, nombrados para tal tarea. 
evaluaron al futuro cuerpo docente, el dominio de la materia que 
impartirian y su capacidad pcdagógica.C27} Resulta interesante indicar 
que a esta primera generación de doc .ntes le aplicaron un exámen 
psicológico en lo Ezcui;ola ~formal p.!!.ro. Educadoras. 

Al afio sJgu1cnte. serán los .Sreas y sus profesores. 
quienes junto con el Centro de Did6ctica y las f~cultades 
" madres • organizorán los cursos de selección po.ra. la segunda 
generación de aspirantes, pt"oceso " sui generis " que no se ha 
presentado en ninguna instituc:ión educativa. Lo que penmtió que esta 
situación se desarrollara fueron les siguientc9 circunstancio~ : l~s 
co.racter1~ticds del modelo educo.tivo que se pondría en p1·óctica, la 
actítud de apertura. de olgunos de Jos funcíonarios del Colegio y a que 
los p1~ofesores hícieron !:luyo el proyecto educativo desde el jnicio de 
actív1dades. 1mpulsando un proceso de elección que propíció entre 
otros cosas. que los futuros docentes tuvieran una actitud favorable. 
al proyecto del Colegio. 

Do esta manera la " llni·..:eroidad convoca a un rrofe!;orado en 
formación a marchar Juntos en lo aventura do definir haciendo que os 
o.Prender a aprender. aprender a ensenar y ensenar a enseílar. Se 
trataba de hacer creando y de crear una institución haciendo. se 
trataba de responder con medios exiguos. con el inagotable potencial 
de la imaginación un1ver~it.':1ria. " (26) Profnsores estudiantes en 
formación porque no satisfacj~n los requisitos catatutarios para 
serlo: tener un promedio mínimo de 8 y haber cubierto cuondo meno5 el 
75 % de los cre"ditos de uno. l iccnciotura. o.unque tambie'n lo::> hab1a 
pdsantes y titulados. 

Todo estaba por construirse: desde instalaciones hasta 
ferias de la Cjencia. desde grupos de recuperación hasta forestación 
de terrenos en los planteles. Pe1·0 la tarea md.s inmediata era hacer 
una labor de convencimiento entre los estudiantes que se sention 
rechazados de la Preparatoria y fuera de la Universidad y no entendjan 
que el propósito de la institución era " educar mejor a un número cada 
vez mayor de mexicanos. " 

A manera de ejemplo para el 6.rea histórico-social evaluaron el Dr. 
Alvaro Matute. el Mtro. Eduardo Blanquel. el Dr. Juan Brom y el Dr. 
Alberto Manrique. 

(27J GACETA UNAM. Tercera época. Vol. 2, no. 14 (17 de morzo de 1971). 
p. 2. México : UNAM. 

128) PEREZ CORREA. Fernando. " Perspectivas del C.C.H. Cuadernos 
del Colegio. Nos. 16. 17 y 18. (jul .-sept •• oct.-dic, 1982. ene.-mO.r. 
1983~6. 
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La respuesta no se dejo esperar. Para hacer avanzar el 
proyecto del Colegio eran necesarias una serie de acciones: la 
organización de las academias•, la elección de sus coordinadores. el 
control de horarios de los docentes , el controt de la administración 
de las cuestiones académicas y, paralelamente en diversos intentos de 
apoderarse de la administración del Colegio corno en la experiencia de 
autogobierne de Oriente o en la dirección electa del Ingeniero Zepcda 
en ese mismo Plantel. (29) 

La juventud** de sus profesores le imprimió a la nueva 
institución una tónica particul~r : se tomab~n cursos de 
sistematización de la cnsef'ianza en la Ccmisión de Nuevos Metcdos o de 
did6ctica en el Centr~ de Diddctica: sin ningún tipo de ayuda. se 
hacían guias de estudió, programas y conferencias. se elaboraban 
proyectos que inclusive sirvieron de base para que la ANUlES 
propusiera la creación del Colegio de Bachilleres. Actividades que se 
detuvieron a partir del ano de 1972. 

Entonces. se manifestaron en modo creciente los elementos 
que frenar1an un proyecto que a todas luces se presentaba como 
disfuncional de lo establecjdo. Hechos concretos a lo largo- por lo 
menos- de los aílos 1972-1974 dan muestra d~ ello; a) la orientación de 
recursos humanos y materiales destinados a favorecer otras salidas 
paralelas al CCH b) la campana de desprestigio y aislamiento por los 
diversos medios de iifusión masiva e) la descomposición de las 

Se constituyeron por 6reaz. en un principio fueron órganos de 
autogestión academica~ política y gremial. Representaron una gran 
fuerza de movilización. 

(29) CUELLAR. Sergio. " El Colegio como proyecto polJtico " Cuederncs 
del Colegio. No. 27. (abr.-jun. 1985). p. 11. 

A ocho anos de su fundación el 68 % de su planta docente ten1a 
menos de 34 anos y únicamente un 4.3 % más de 45 anos. y a su vez el 
64 % de los docentes tenían entre 5 y 8 anos de trabajar en el 
Colegio. En cuanto a las instituciones donde cursaron sus c~tudios 
prÓfesionalcs, el 73.3% lo hicieron en el sistema UNAM y un 13.2% en 
el Politécnico. lo que da un 86.5% con estudios en la Ciudad de 
México. En BARTOLUCCI. Jorge. El Colegio de Ciencias y Humanidades. 
2'L.. ~p. 97. La composición iñ'icial del Cüe~nte del Colegio 
fue de algunos sectores destacados en el movimiento estudiant1l de 
1968~ lo que ocasionó entre otras cosas. que este grupo tuv.iera una 
importante· participación política en los asuntos internos de la 
institución. 
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org~nizaciones cl<J P:"cfesot·ts y la ap:u-ición del radical isrno verbal o 
del extremismo. de! dogmatisreo y la indoctrjnaci6n d} la lnsesuridad 
labor.al y e} la f;:i.lt"' de un esquema lnstitucion?tl que putilera. cont~ner 
las peculla··id~des en juego se hacla cada vez más evidente. 

En e~tc l~pso aparecer& el p~oyecto sind~cal ~n la 
Universidad, el cual representó un duro golpe a las actlvidades 
pol!tlco- acacte~'tl1cas de le;:¡ P•Ofeson:.•s del Colcg-10. ya que decidió 
el proyecto de estO!J haci.:i lo :.;1ndicaL '!;:llfri~ndo las accHrnes 
in1c1.).lcs un d.e~cn.c·ro itnportant~. lnclusive se o~s~rva.ron una s~r1e 
de cr1tjcas en centra éel p:-oy!:c';.o ~d1.,.cativo orig1n.,.1. ;::sto es. c:o.s1 
todos los trabajet!ores d~l Ccle!:n.o se ·.':it'l:"on involucrados en e1 
mov:imicnto que fue ~nt:-e otros. cauS".:i de la. rer1unci.l en nov1e::ilirc de 
1972 de· Rector Pablo Gonz&lez C~s~nov~. y que descncader.O l~ 
desartlcul4c16n y la prec1pltación de los contrad)cciones del Plan 
puesto en marcha. 

Entre ~ov1~lcntcs de pro!escres y alumnos, de r~tiro de 
p:rA.ct1c~mente todos le::> C:irectores y aun del C'Ocrdino.dor ( tnsr. 
Mahuel Pe'rcz Rocha .. ) y d~spués de un periodo í julio de 1973 a Junio 
de 1?74 ) en que los asuntos del Colegjo er~n otcndídos por unA 
comisión de ~po:ro y pcr un func;1onarlo enc:ar'Jado por el Secreta.rlo 
Genera.l. ~ue fue t?l Htro. Henri<n.ie Gc:n::.!1.:::: Cc.sanovo.. ~e anuncia en 1~ 
Gaceta CCtt t30) l~ segunda etapn del Colegio con el Dr. Fernando P;re~ 
Correa , . .>:no coordin~dor. 

Por lo que puede entcnderso que. y~ desde su toma de 
poses16n, el nuevo Coord1nac!cr, ~nuncle la recctructurac1ón de las 
academ1as, la ncrmatlv1dad par~ órlentar acciones pues los 5lSt~m3c de 
oryani~act6n eran !mpreci~c~. los medios d~ comun1c~ción 
jnsuficientes, pero sobre todo conslder~ba que el per~onal académico 
del Caleglo pedia y merec1~ una situación ée certidumbre, med1os pdra 
cumplir eon eficaclc sus labo~es y cand1es para porticipar én las 
decisione$ funda.ment~les de lo. institución .. 

La nueva Política respalded~ por la Rector1~~ consj~ti6 en 
leglsl~r sobre las formas de reloción creadas por \a vía de los 
hechos. res~itulr l~ outoridad y el ejercicio del pod~r~ colocar al 
Sindicato en su nivel de gestión en los asuhtos gremiales e integrar a 
los grupos de pre~ión mag1steri~les en grupos d~ participación 

fue de marzo a julio de 1973 que duró en el cargo. Entre loa 
documentos revisados. no se alcanza a vislumbrar los motlvos de su 
renunciD, pero el hecho exrre~a una situación de profunda crieís. 

(30) GACETA CCH. Ano l. primera época, no. l. (197q). p. l. México 
UNl\M. 
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institucional negociada. La otra alternativa para estos grupos fue la 
suprimlrlos por la v!a de coloc11rlos en la ilcgalh:iad. (31) 

El ejernplo m.Ss significati\.·,, de esta pol:!tiea fue la 
aprobación por el Consejo de Colegio del Acuerdo 61• el 6 de 
septiembre de 1976. En el se definen los criterios generales pa1·a la 
regula1·ización academica del cuerpo docente de la Unidad Aca.demica del 
Ciclo Bachillerato. Al mismo tiempo resolvió la inestable condición 
laboral del Profesorado y funcionó como un primer vinculo de 
negociación y de base para futuros acuerdos. Tal es el caso dQ }d 
creación de las comisiones dic~aminador11s lo que hlZO pos1ble 
posteriormente la obtención de la definitividad. De igual form~ se 
reglamentaron otros asp·ectos del Colegio: los hor.!rios. los procesos 
de admisión de nuevos profesores. las comisicnes docentes los 
semlnorios ac~demicoa y las horas libcrodas quedaron sujotos ~ la 
institucionali=ación. Esta5 últimas darán lugar a las pl~zas de 
profesores de CQrrera. { para ·los profesores ya titulados ) a las de 
complementación ( para los profesores pasantes ) y las de 
regularización (par~ los profesores estudiantes). O~jginalmente se 
pensó que esas horas liberadas aminorari~n la c~rga de trabajo, pero 
la pr6ctica cotidiana para el caso de los pasantes y los estudiüntes 
ha demostrado que la t:ripl ic~ Y"- que los profeso.res adem&s de dar 
clase, 20 o rn6s horas pjzarrOn. tlenen que presentar dos proyecto$ 
anuales : el de tesis o de estudlos segUn el c~so. y el académico. 
Por lo que el problema de la falta de ~ituloción del profesorado del 
Colegio es aún vigente. Es menester senalar que el ~indicato de 
profesores hacia mediados d~ 1975. S?AUNAM. se convierte en el 
interlocutor de la base docente en las negociaciones sobre cuestiones 
lbborales, desi:>lazando en bueno 1nedida a las ace.demias u 
organi~aciones de menor peso. 

La reorg~ni2aci6n administrativa fue otro <le los ~lementos 
que sentar6n las bases para lo futura consolidación del proyecto. esto 
es, la creación de la Dirección de la Unidad ~cadémi~a del Ciclo 
BachillerAto y la Unided Acadeffiica d~ los Ciclos Profesional y 
de Posgrado, ombas previstas desde la etapa inicial del Colegio, pero 
que empiezan a funcionar hasta fines de 19?4. 

En este orden de ideas. para asegurar la continuidad y el 
desarrollo vertical del Colegio se publicó el proyecto de lo Unidad 
de los Ciclos de Estudios Profesionliles y de Posgrado. Los onhelos de 

(31) CUELUR Sergio. "El Colegio como proyecto politice."~~ 
p. 13. 

El Estatuto Genero! de Ja UNAM no contempla la definitivídad de loe 
pasdntes, por ello los profesores del Colegio tienen una sltuación 
especial con respecto al resto de la planta docente. 
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interdisciplina y de proyectos colegiados interinstitucionales a nivel 
superior se concretizaron con las licenciaturas de lnvest1gac16n 
Biomédica Básica. las mocstri.3s ~n Estadistica e In·..restigación de 
Operaciones. Ciencias de la Computación e Investigación Biomédica y un 
doctorado en Investigación Biomédica. 

Otro elemento que ayudó n la es~obilidad dol proyecto para 
1974. fue la cubertura de la totalidad de los cursos en los cinco 
planteles. frenándose con ello la expans16n cuantitativa del Colegio y 
una cierta Pcrr.iancncia en la composición del profesorado. a diferencia 
de la etapa inicial. Un nuevo elemento que se presento en e~td fecha. 
fue el principio de la descomposición de las academias: de representar 
los intereses académ1cos y gremiales, van pasando a ser aparatos de 
control sobre les minorías c!in:ic!cr.tes o escudos con ·~uc las minorías 
activas aparecen como grupos de Presión ante la autoridad. {32) 

Entre los re::;ultados de este proceso de reorm1.ni=oci6n se 
encuentran: un efecto en la consistencia de la relación entre lo 
estructura formal univcrsitar1a y lo pro~lem.:itica del Colegio y un 
segundo efecto " se ct.:.mple en la delim:ito.ción del nexo que guardarán 
las facultades reponsablcs del Proyecto do creación del CCH y el 
propio Colegio en cuanto institución. " (33) 

La etopo de consolidación institucional, se inicio b.:do la 
coordinación del licenciado David ?antoja Morán l ::..J77' 1963 ) • quien 
va a continuar con la política de institucionalización, que se hace 
manifiesta en la aprobación de una buena cantidad de reglamentos. 
instructivos, acuerdos. criterios, reglas y modelos de convocatoria. 

Efectivamente. el Colegio se desarrollaba, se hacia 
realidad su complejidad por lo que era necesario crear disposiciones 
que encauzaran sus tareas cotidianas. Sin embargo, antes de legislar. 
por las propias características del Colegio y a di!erenc:ia de otras 
instancias de la Universidad. se requería usar el instrumento dol 
didlogo. la consulta y la concertación de voluntades que permitiera a 
todos los sectores soc1ales de lo institución compartir la 
responsabilidad y evitar el autoritarismo. 

En esta etapa uno dij los prcycctos ml!s importante!J que se 
establecieron fue el programa de formación. capacitación y superación 
del personal académico. Para ello. la Secretaria de Planeación del 
Colegio. creada en 1975 por el Dr. Pérez Correo. en colaborac16n con 

(32) PALENCIA, Javier. 
conciencia. 2e..:_ Cit.p. 110. 

~ Universidad Latinoameric~na ~ 

(33) Bl\RTOLUCCI. Jorge y Roberto ROOR!GUEZ. fil_ Colegio !!.!t Ciencias ~ 
Humanidades. .QE-=.. f.i!:...:.p, 126. 



la Dirección General de Asuntos del Personal ~cadémico 
Investigaciones y Servicios Educativos. instrumenta un 
de cursos de actualización que ;e impartirían en 
intersemes .. rales e interanuo.les. 
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y el Centro de 
plan pennanente 
las vac.:i.ciones 

Durante este periodo se crean los Secretorias Docentes Y 
los Consejos Acade'Ínicos, el obJetivo ei~a la profes1onal1::ación de la 
ensenonza. Se aprueba el instructivo para la asignación de horarios 
y se construyen las nuevas bibliotecas. Las ~utorid.:i.des intentan el 
control de asistencia y buscan lo unificación de los programas pues no 
existía un criterio mínimo par~ la enseílanza de los contenidos 
por materia. presentándose el caso de que en un .rnb:;mo turno i:-xist13n 
diversas interpretaciones de la implement3ci6n de un curso. Esta 
problem6t:ica no resuelta a la fecha. ocasionó Gue la Secretar1t. 
Académica de la Unidad Académica del Bachillerato elabor~ra en dos 
ocasiones. documentos de trabajo que siste~ati=an l~s propuestas de 
los diferentes Pldnteles.~ 

En una serie de foros tales como el congreso d~ docencia y 
el simposiwn internacional. se presentaron trabajos sobre el Colegio. 
Por otra parte se crearon nuevas opciones técn1cbs y se aprobó el 
protocolo para promoción de los profesores de asignatura A a la 
categoría B. 

Pero a pesar de tantas actividedes la pregunta de que' ..:·::.·a 
el Colegio do Ciencias y Humanidades se encontraba vigente. En el 
Congreso de Docencia. el coordinador expon1a la situación Hemos 
tratado de desterrar la en~enanza enciclcpédic~. memor1stica. 
meramente informativo. convencional ... pero al aplicar en concreto. en 
la pr6ctica cotidi~na. los programas de las materjas que lo integran 
nos hemos quedado a medias y al no haber encontrado cabalmente la 
alternativa educativa activo, formativa, lntcrdiciplinari~. por lo 
cual el alumno aprende a aprender y adquiere habi l ídade::; para 
informarse e interpretar. sistematizar y aplicar esa informaciOn 
estamos dando deficientemente los dos tipos de educociOn." C34) 

Por ello. durante esos anos surge la necesidad de dar 
respuestas a las interrogantes: la Secretaria de Planeaci6n de la 
Coordinación se abocara a estudiar el perfil escolar del alumno de 

\. 

• Vid. Supra. A.nexos 2. 3. 

C34l PANTOJJ\ MORAN, Davld. Ponencia que presento el Colegio de 
Ciencias y Humanidades a la mesa de trabajo del Area corre~pondientc a 
la Educación Media Superior''. en Perfiles Educativos. No. 8 labr .. 
moy.-jun. 1979). p. 95. 96. ----
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pr1rner lngreso ¿,:1 ~olc:;io • y .,;.J ;;crfi ! Cel rn.!est:·,.: . ~!e:-itras 
t"'nto los profc:?cres en d;:t:-r.;-~~r:s 1nstunclas pl<lnte.:\b!l..i'l !os ~ulU.p!eos 
~roblernas que ta~ia~ q~( e~f!·e~:.!~ y que e~arc~n ¿iferentes c~est1ones 
CC·ncerr.:ent.es a !~ :::stl~l..'.cic;-;. e l..:~ ¡:roft'.'scres, <'.! les a.ll.!-7.nos ¡•al 
plan de estudios. Se pueC.<;:n ::i~.!.!" 3l:;unc~ Ce ~llc-3 : ~usen:.:zr:.o ~.:nto 
Ce profe.sores co;;,;;o de o.lur:-.r-,c.s. 3lto indice de !·e;:!·o::eciC·n. Frcgl".!I:l.!5 
el;:!l.bC·reC.os con t.:cno:og1a ir.:?..:-rt..!.d.:, falte de incent.ivws ecor:C;nicos y 
o.c~Cé:c.1cos ;:-ar.J. lc3 p:·c!t:!!..:res. d:·.·c:·siC.!d c!-e ;:·c·:;rl:.::l!l.S, c.:i.1·enc:o de 
uno polit1ca- ac~dem1c~ GI..'.·'.! :.nvclu:.:-rc !:. lvs pro!ez·.::r•es. !"on""ación 
peC.a.góg1ca def1c:e:i.te. .iesc::nccü:tiento c;e1 rr:C'Ce!o cC.t;C.!;:.:·.'o del 
Colegio, inc~pac:C.!.d par!l r~.!.l:::::.!r :.:.rH1 ~di.:.cac1ón z:ct.ív~ r:-cr t".::l:.a Ce 
tid~?O. e2pacio e infr~estruct~r3 ~decua¿~. etc. Conjunto de F!"c~le~~s 
que se Fresent~!·o:l. e~tcnce5 y que a la :ech~ no h~n si¿o total~~nte 
re:=me 1 tos. 

Sin e:::t~rgó, l!l. :-r·~-:t:•;id-!!cl ¡• ~l cc::r~-rcr:nso de los 
part 1 e! pa;-ites en el proce:;;;o ed;,;cat i vo del Col eg i,;. ha. ter:ni t. ido :p.;c la 
institución rare 1980 ccn~ara entre sus e;res~dos a cerca de 5.~00 
titulados. Para 1985. se lr.:'orrr;~ Ce l~ sztu~ció:-z o)C.!;dé:r:ic.!1 Ge les 
ex-alu.-:inc..s: en 20 carreros el rr:e-jor frc-:nedio. C en tree: de les ~.!sos .!O 
cerrado). En .!:ri;uitectur~. Eiolo:;ia { Cn!¿.:.d U:iiver:nt.::..ri·:i l 
Odontologio r Sociolog1.:i f Ci:idad Universit;:u-ia y Escueld de Es~udios 
P!'"ofesion~ les de i\cat l.lnj GUlenes alcan::<3ron un prc:tedio de llj en1:-i 
egresados del C(:!. En b. l~cenc1atur.!l de Ec::.nc.mia { E$CU<:l3. de 
Estud1os Prof~~!G:10!e~ ..:!e .\1-.15vn )" CiuC.o.;i Un:vcnnta:-1a ) • en 
Ingeniería Ce Minas y ~et!!.l·.n-g!3 e l:-;gt!njer1a .;-:-i Pet:-olecs el f:rcr:iedio 
rn!s al t.o lo obtuvl ere~ al U."":1nos #,;g:-e;:;~dcs !!e¡ Colegio. 
L~ p:--:.,pcrción reiativ~ de •;s·~;.:is :;;e ~:stier.e cc:"l::t::.:-i':.e resrec-t':" de 1os 
que in;re:;aron o ~a Un!ve1·siC..::d del otro sister:¡a Ce bacf'1lllerato 
universitario. (3~)••• 

ACOSTJ>.. Har1eclil1:-e y ...L:r-ge EARTCLllCCl. ?c-:·fil del e.l:.;rr;no fk 
pri:r.>?r ingreso tl CCH. ?-:éxico : t.i;;A:-!. CCH. 19€1.--- -

•• ZORILLA, Juan. " Avance de la lnvestigac~ón : €'1 perf11 C.el oae!:'t.ro 
del CCH. .. en ~ ~ invest ir:~ción Y. Cocur:-,entos: ~ trabajo del 
Departa:nento g !:-,vest.1c:~c lón. 1976-1979. ?::-ür.era parte. SEPL>.H. 
~éxico. Noviem~re. 1979. Este doc~mento for~a parte de la tesis de 
maestr:a en SOCH'log1~ Cel :n1~i:;o aut.cr t1tulAdll Innovación X. 
racionalic!~d educativa. g Caso .Q.tl. Col~.1ig ~ Cienc1!!s y Humanidades 
de la Unlversid~d ~ac1onal J..u~óncma de !>':éx1co. M:O::x:icc : J. Zorrilla. 
l9e9:'" U'NkM .. Facult.,c! de Cie~litico.s y Sociales. 

(35) GACETA CCH. Sextc. época. a~o 11. no. 380 [12 de agosto c!e 1985). 
p. 6. 

••• GUERRERO. Maria Elsa y Lilia GUZMAN. Estudi"s e:-:ploratorio e-obre 
103 egresados del Colegio ~ Ciencias y Hum~s ~ ~ prirr.er afio 
~ estudies profesionales. Generac1ón 84-85. México lfüJ:..M. 
Coordinación del CCH. Secretaria de Planeac10n. 1990. 
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Los siguientes ~oordínadore$: Lic. Javier Palencia Góme~ 
( 1983-1986 ), Dr. Oarvelio Castaned~ Asm1t1a ( 1986-1987) e lng. 
Alfonso López Tapi~ ( 1988-1991 } continuaron la politlCd 
caracterizada por un proyecto de expans:ón en el nivel de la Unidad 
de los ciclos de Estudios Profesion"'le5 y de Posgrado ( UACPYP }, 
es decir en la actualidad se involucran en el proyecto colegiado a 
doce faculte.des. cinco escuel~s. c"'torce institutos y zeis centros de 
lnvestigacjón o extensión, lo que dd cuenta de la presenc1a que el 
Colegio tiene en la propia Universidad a través de 14 proyectos 
acade"micos en Jos que se imparten unn licenciatura, cinco 
especialidades. once moestrtas y siete doctorados. 

En lo qué ar bochille.r-ato se reflerJ?. como se ha sef'l~la.C.o 
en su gestación jugaron un papel impo1~tante los escuela.s y facult..,,des 
madres. en la selección y fonnaclón de profesores. en el d1se~o del 
pl~n de estudio9 y en los primeros programas. Sin embargo con el 
transcurso del tiempo por diversas razones. pr1ncipolmente de orden 
político. su participación fue dieminuyendo gradualmente ~l punto que. 
en la ~ctualidad llega pr~cticamente a cero. ya que los propios 
profesores se han responsabilizddo de dichas tarcos. A pesar de que el 
nivel de participación de escuelds y facultades ha decrecido en lo 
formal. se ha mantenido como principio YQCto~ el ~poyo Y la 
cooperación de estos en las diversas a.ctivid~des dcadémicas de los 
plantel~_:i.:. 

Es pertinente comentar que la instltuc1ón recibe a un 
dlumno de primer ingreso CUYd formación en el nivel escolar y en el 
familiar es muy dist1nta a la que propone el CCH. A pesar de ello, los 
result~dos 4cadémicos que se han ~lcanzado p~ra 1990 en el 
bachiller4to son entre otros: anualmente se incorporbn al nivel de 
licenciatura cerca de 12.500 dlumnos, lo cual constituye casi el 35 % 
de Jos _4.lwnnos · de primer ingreso a. licenciatura de toda la 
Univorsidotl ... y· por ot.ro lado sisnific.:s. una eficiencia: terminal de ca.si 
el ·!SO·•.:"" -(36) Su rendimiento acodémico. es heterogéneo aunque debe 
destacarse el hecho de que no pocos de los alumnos sobresalientes son 
egreacdos del Colegio como ya se indicó. 

El promedio escolar obtenido por c)umnos de l~s 
generaciones 84 y 85 del Colegio es supcrlor a e en rn&s del óO % de 
los casos. durante su primer semestre en la llcencictura. rnientr4s que 
el 23.44 * tiene un promedio de 7.00 4 7.99 y el 22.65 % che en el 

!36J LOPEZ TAPIA. Alfonso. Consol~dación y desarrollo 
Nacimiento y desarrollo del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Mexíco : UNAM. CCH. 1990.P. ~ - ---- -

En 
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rango de B.50 a 9.49. (37) Por otro lado. no se tienen ev1Cencias do 
que la preparación general de los lllumnos sea deficiente. Seria 
interesante reali=.:ir una lnvest1gaci6n con olumnos de primer ingreso 
del Colegio acerca de cómo viven la in~tituc16n en cu6nto al plan do 
estudios, a la relación maestro-alumno~ y al oprendi=dje. 

En torno a los maestros, en el presente y debido a un 
incremento gradual de las plazao do carrera. el Colegio cuenta con un 
gran potencial humano para el impulso de su proyecto educ~tivo. Esto 
es de 2.390 profesores que componen la planta docente del 
bachillerato. ~83 son Profesores de Tiempo Completo. Se registran ~80 
con e.studio2 de posgrado. 1,200 cc·n estudios de licenciatur~. 840 son 
pasantes y 54 normalistas.l38) Es evidente que la institución no ha 
logrado un cabal equilibrio en la estabilización de ~u planta docente. 
tenjendo lodavia que afrontar el problema de la falta de titulación de 
un buen núm•:>ro de profes eres. 

Se puede constatar que los profesores del Colegio son los 
que en mayor porcentaje participan en los cursos de formación Y de 
actuaUz.ac16n que so imparten. tanto a nivel gen~ral de la UNi\M como 
en los que el propio Colegio or-ganiza semestralmente. (39)'u E~to 
conotituye un esfuerzo singul~r tomando en cuenta lo cor;a académica 
de los profesores t~nto de carrera cerno de asignatura. Por ejemplo. en 
el área de talleres. los profesores llegan a 3.ten~er en sus 10 grupos 
a 500 alumnos. Esta situación ha dodo luyar a que a Pesar de loz 
esfuerzos que E:e raali=nn cotidianamente, en muchos casos se }¡aya 
caído en una pr6ctica docente expositiva. rutina1·ia y empobrecida. 

!37) GUERRERO. Maria Elsa y Lilia. Gu::m6n Marin. Qe.:. ~.p. 54, 55. 

La publicación que podria ~er de utilidad para realizarla ea 
~Libre. Cartos tl profesor anónimo .· México : UNAM. Direcci6n 
de la Unidad Académica del Bachillerato del CCH. Secretar1a Académica. 
1985. 

(38) ZACAULA. frida. " L::i c.,rrera académica.·• en Nac1miento ~ 
desarrollo B.tl Col~gio g Ciencias ~ Humanidades. México UHAM. 
CCH, 1990, p. 177. 

(391 LOPEZ T. Alfonso. Q.e..... ~ p. 213. 

Para apoyar lo planteado consultar a CHRJSTLIEB, C3nnen. La 
formación~ profesores rn .!U. bachillerato del Colegio~ Ciencias-X 
Humanidades ~ ll UNAN. Periodo 1977-1982. !:!n estudio f!.!! ~ Tesis 
<maestria en Enseílanza Superior)~UNAM. Facultad de Filosof1c y 
Letras. 1989. 
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Por otro !atlo, !a falt.a de incentivo:;¡: eccn~·:r:icos al 
profesor del Colegio ( situa.c1cn ger.ei·al:=ada en !a Uni'.'e:rsidad) h~ 
motivado que éste bu.:;Gue nuev~s fuentes rle t.r3.ba;o lo cual h~ i ir.d.t~Co 
el interés gener~l p.r eventos ~cadé~icos. 

En rel~ción a la producción ~cadé~1ca cor~espondie<l~e a los 
proyectos de cc:r.?le~~ntación y profesorado de cot·!"era. entre 1979 }' 
1990. se ha. el~borado i..!n niJ.tr.el·o jr.:;:iorta:ite de t.r~b~,:¡os de 3¡::.oyo .5. la 
docencia. la investigación y la extensión tic:ade;:iica. • S:n -::mba:n;o 
existe la urgencio de qi.:e se n?vise el pl<:n d.-?: <'Studics. r sus 
Pl"'ogr.:i..mas para loqrar definir contenidos !:dsicos yo. que :;u C.1•:ers::ida.d 
ha. tenido distir.tos e:-cctos negat1vos para la 'in$t'ituc16n CQ.:nO son: 
difículto.d par~ 9-enerar ::-:.:::.teriales de aPOl-'O de eso co::nun. al~o indice 
d.e reprobados '.!n e::.!.rnenes extr.,oC.inario3. ret:tetlc1ón Ce contenidos en 
tJn.a mis:ne .!rea. des:.;bica.ción de algunas a:si:.;natur~s de~tro del 
?l~n Ce cstuc!ioz -.,·. fin.,lrne:-i~e. ha ir.:peC:ido el propósito de que los 
los alumnos lo;roen el do:nin10 de dos ~~todos y dos lenguajes. 

Si bien e~ cierto, que exjste un~ producción c~nsiCerable y 
que est~ en m.:trcho. la primera etap~ del proyecto editorial. los 
¡::ircfesores tcdavio carecen de infonn~cion .:tcerc.:l. Ce lo que ::e h~c~ a.l 
:.interior de sus 6rcas y de los plonte!es respectivos. Por el lo. es 
necesario ne sólo i~ edición de materidles que g~r~ntlc~n un 
conoclmient.o y uso extendido Ce los :=i!:.:::ios. eino la creac1ón y el 
fortalecimiento~~ espac1cs de discusión y reflexión 4c:::.C~~ic~ e~ que 
se puedan debatir ~s~ntos concernientes. tento al plan de e$tUdlos 
cc.m.:> o le-$ progr~r.1!1S ¡· !os tn.lt~riales de apoyo, E:'l este sC>nt1do. los 
ór;.onos colegiad.e-::> de be.:'e. las acade:nias. sc:-n actualmer.te poro 
f~ecuen~.lCos. Las ceus~s de est~ si~u~ción zon ~U1tiples y co~plcjas~ 
p~ro se puede apuntar ~lgunas de el l~s : !as cond:ic1C<ne.s ée ::·3.~.'ljo 
limit4n que 'ho:l~ encu~ntro entre los profesores de osisn.:atura y de 
carrera o inch.;:s:ive entre estos miemos. por lo.s diferencias pol tticas 
entre t.Jn srupo y ot.ro. p-o:r las v.:ar:ia.C.as- interpret..lcicnes del modelo 
ed~cativo del Cole;10. del plan de estudios y Ce los prograQasp por 
l~s concepciones particulares dcerca ·del proceso ense~anz~
oprendi=aJe~ po:- l"' l.lber-tad de c6.tedra y por- el de!iencllnto que .surgió 
Cespués Ce la ~riwera et~pa del Coleg~o. Esto h~ dddo pcr resuJt~do 
una d1ficil Pl~neaclón Ce las diferentes act1v~Ce.des que t:nfrenta la 
instituc16n. 

A continuaci6:1 se citon les rubros de los 393 de! drea hietórico
eocial ~ 286 resefias. 33 r:iara la. fonnaci6n de profesores. 11 pr6.ctic~3 
de ca;mpo y visit!IS guiadas. 31 en material de investigat:ion edueativ~ 
Y 30 trabajc3 para to~a el 6rea. En CAP.BAJAL S., Ger~aín ... tet. al.1 
Propuesta de plan de trabajo para toda el area hiatórico-socl4l del 
~México~ COñ$e'j0A~o:--:füli0'1991.CUa'c.ro 2. -
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A casi 20 anos de la fundación éel Colegio el problema del 
Departacento de les Opciones Tecnicas se encuentra vigente. Son 14 
sus prc~ramas y atienden a una población superior a los 2.000 alumnos 
un baje nür.tero en relcc1~n a les 75.000 al~~nos con les que cuenta C! 
Colegio. Asimismo. la cc~t.:nidad carece de iniormaciOn en torno al 
Departa::lento de Opc1cnes Técnicas. lo que na propiciado que se le 
considere cerno un ele~ento extrano al resto del Colegio y en no pocas 
oca3:iones ha sustentac!c criticas. ].l respecto no existen convenios 
ot1cHdes p.!!.ra el otorgamiento de 1u:;are:;; pa:·"' activ1d,,.des practicas, 
ast ccmo la supervisión y ccntrol de las ~lsmas. Todo alc~~o al 
1ngroso.r al bachillerato tiene ccr:to objet:ivo princ1pal el cu:-sar una 
1icenciatu:ra, un porcent.o.Je :r.uy bajo ( :!4.16 % ) se inscr1be a las 
opciones técn:. cas con el obJe-to de c,,,.poc l tarse po.ra e\ trabo jo y e\ 
ma-,•or porcentaJe { 46.96 '% } lo hace par:i a~:pl1ar $U!l conoci::'lien"tr:-s, 
También C!3 l'im:itada \:1 part1c1pac1Cn activa del profesorado. c~tO) 

Se puede apreciar que los problemas que cont:inUan af~ctando 
al Cole910 son variados. rudiénCc-se cita:- alc;:.mos otros: ausentis~ de 
profesores y ah.:.-nnos, b::blictecas s1n un acervo ad.ecuEi.:io. d:Í1culto.d 
Fara lograr la interdlsciphna. etc. A pesar de el lo. lo act1tud 
c1·itlco. la apertura al CM:bio y lo cc·mbat:ividad de la comunidad 
académica del CCH. tan antiguas co~o su origen. han permit1do que 
surjan nue'\"as y varladas formas para la solución a las s1tuaciones de 
incert.idun:bre. Lo qua es evidente es c;uc este esp1ritu de aut.ocr1tlca 
que rige d la act1v1dad cot1d1ana del Colegio. lo convlerte en una 
jnst1tuc1on v1va y actual. 

(40) Docu::n-ento de Traba.jo. Reunión for~nea de tuncionar1os del 
Coleg;o. Plan d8 ~del bachillerdto del CCH. 1989-19>2. (19e9 
Metep~c~ ?1Je~lal pp. 8!-63. 
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Plan de estudios. 

A lo lorgo de la historia del •.olegio. la propuesta 
original del plan de estudios de 1971• que ya fue comentadd con 
anterioridad,•• no ho. sufr1do modificaciones sustanciales.. s.ino que 
h"' sido motivo de dos ir.terpretilciones " ofici.:ilcs ". La p1·imcra fue 
eloborada entre 1975-i976. coordinado. por la Secretarfo J,u:-:iliar 
Académica. de Je. Unídad del Bachillerato, con la p.lrticiPi!ICión de los 
secretarios auxilJores académicos de los planteles y cerca de 42 
profesores. La segunda data de 1979. al igual que la primera fue 
concertada por la. SecTetar!a Auxiliar Aclld<tmic¡) de L.i Unidcd del 
B"-chill.:rato Y con colabo1·ación de 112 profcson~s de los diferentes 
pl~ntclcs del Colegio. 

Como se ha visto. en el paradigma académico que propone el 
Colegio de Ciencios y Hum.!nidades aparecen suficientemente claros 
los fines o exp~ct,ottivo.s generales en cuanto a la fonnación que se 
pretende alcanzdr en los alumnos, La formación básic~ 
interdü:scipJinaria y pohvo.lente. propedéutica y terminal caracterizan 
su singularidad en materia educ~tiva. Sin embargo. en el nivel 
concreto que representa la operacionalización del plan de estudios se 
encuentra desdibuj,'lda. toda vez que no ~parecen suficientemente 
precisos tanto los contenidos como los objetivos especif1cos y, 
con los medios instru:nentales Pdrci. a 1 canzar ios. 

Es asi que en un jntento de clarificar la nueva propuesta 
did4ctica. ambas compilaclones de Program~s ( la de 1975-1976 Y la de 
1979 ) presentan los objetivos generales del Colegio para todos sus 
niveles de enseftanza de la aiguiente manera; 

l.- Establecer el mecanismo permanente de jnnovoción de la 
Universidad capaz de realizar funciones distintas sin tener que 
cdmbiar toda la estructuro. universitaria. ddoPtando el sistema a lo~ 
cambios y ne<.:eside.dec de l.:s. propiil Un1vers1.dod y del pafs. 

2.- Preparar estudi~ntes para curs~r estudios que vinculen las 
humanidades# las ciencias y las te~cnicas, a n1vel bachillera to. de 
licenciatura de maestría y de doctorado. 

3.- Proporcioner nuevas oportunidades de estudios acordes con el 
desarrollo de las ciencias y Jas humanidades en el siglo XX Y hacer 
flexibles los sistemas de ensefianza poro. formar especüdistas y 

• Ane:-:o l 

~~La Universidad Y la Nación. pp. 16-27. 
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Profesionales que puedan adoptarse a un rr.~ndo ca:r,biante en el ten·eno 
de la ciencia. la tecnica y la estructura social y cultural. 

4.- Intensificar la lnterdisc1plin~ entre cspecial1~las. e~cuela~. 
facultades. centros e institucicnes de investigación Ce la 
Universidad. 

5,- Promover el mejor aproveche:niento de los recursos humanos ~·· 
!.ecoicos de la Universidad. " C4ll 

Para el ciclo del bachillerato 103 cbjetivos generales se 
presentaron as1 : 1) logr~r el des~rrollo integral de la personalidad 
del educando. su realización plena en el ca~po individual y su 
cu:r.¡=i.limiento ~at.isfactorio como r.~iembro de la sociedad. 

2) proporcionar la educaci~n a nivel medio superior indispensable para 
aprovechar las alternativas profesionales o acadefuicas tradic1onalcs y 
modernas. por medio del dominio de los métc-Oos fundamentales de 
conocimiento ( los mCtodos experimentales e histórico-social) y de los 
lenguajes ( espanol y matemáticas). 

3) constituir un ciclo de ~prendi=aje en que se combinen el estudio 
en las aulas. en el laboratorio ¡.· en la ccmunidad y 

4} capacitar a los e:Jtudiantes ·- ~ra desl.:!rr.pef'\ar trabajos y pu•:.-stos en 
la producción y los ~ervicios Pcr su capacidad de decisión y de 
innovación. sus conocimientos y por la formación de ~u personalidad 
que implica el plan académico. (42) 

Los dos documentos en cuestión traen uno breve 
fundamentación del plan de estudies. el de 1979. es una ampliación de 
lo expuesto en 1975-1976. En ellos. el plo.n de estud1os del 
)?achillerato del CCH aparece scci~!mente corr.pro:r.etido con el co.:nbio. 
academicamente con la ciencia y pedagógicamente con la particip~ción 
de los educandos. · 

La ciencia es el eje central del plan. Esta conc~bida 
como un proceso social e histórico. de s1stematizacl6n del 
con~cimiento. co~probable y transmitible donde se observa. se formulan 

(41) ComPi la1c16n ~ programas ~ fil materias Q.!..!. primero tl cuarto 
semestres i.. ~ parte. / coord. Consuelo Orti;: de Tho:r.é. México 
UNAM. CCH. Dirección de la Unidad Académica del bachillerato. Secret~rí~ 
~uxiliar Académica. 1975-1976. p.l. 

{421 !bid .• p. 2. 
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hipótesis y se ratifican es~as :r.~ciiar.te ccmpr-obación o arlicación, lo 
que permite co:nprenC.er con clar-idad el !:entido de las asigna.turas qu~ 
constituyen dicho pien Ce estudies, la est:-uctura de cada uno C.e :;:us 
prosra:::.as y l:"l selección de expe:rier.ci~s de .!.Prendi=aje p1·opil!ls del 
sistema de enseihn;:~ del mis>LO. (43) 

Af"iade que qu1•.;nes ?retenden ha.cer c:.cr,,;10 ~bsen.•.:sn. ¡:;r:.r.:ero 
los diversos fen~:nenos o ce.o:.b:.·:s q:.;(: la reol:idad lts Pre::..-en:.a. en 
se;undo lusar. fc1""!':1.ulan hlPóte:::1s r3c::.c-!",al.¿-~ -:\...:J F<:r::iitan est.e::-1-ecer 
rele.c1ones C~'.lsai.cs Ce CZ!?".!cter se:-ier3.l { ley~;:: J ¡• t:n ;.:n t.e:·co=.r fa.so 
ratificon est.a.s hiFótesis ::.edia;-,te 1~ c1..1::,probación v aplica.:iór.. 'E.3"t?i. 
fundanen~!'!. .. -::cn dei i'l.:.;1 r,.;. .;:.:-~:::c:-1::J. ~r.al¡t1c~:.cnte ill ccn•'.iCi:aientc 
cient.~f1c-o. s::.n t:=.=iarso ~l :JeroLCo Ce ¡,.';.z ~s:.gr:~tur:!.s. ..¡:;:: cc:--.~tituyen 

el r.'i~t=a cur: ::.cul6r. ~si c.:::no L~s CX?t'rienc:.~:3 Ce arr.:ndi=.!1;.:i?: 
encuent:·an basactc.s c:-i un:i conc"?c1ón s::.::-.¡:-liflc~Ca é.e le -:ie:"'lci.!. 

Dentro de !~ prcb:~=~:1;~ p6d~gt;:ca 2e han de agregar 
otros sefl.:i.lc.mientos a los J·ol eerec1!1ca¿os cu!.r.C.o se cc.t.•i:'HtV ~! p!;:n 
original. el de 1971: dlc~a elabora~1en que¿ó circunscrita 3 los 
líneom:le~tcs doel fer:s.e::-.::.ento educa:.ivo d.c-~ninante y hegemj:;ico de la 
décad~ de les set.cr,ta, el ref~r:.:o al.o. Tecnolc.gia Ed'..lC3t1va. en el 
que se intentó. r~c1onali~~r al c~x1~0 la e~~enan=~ en ~l zal~n de 
clase. 

T~l r:ropuestti se fU(.'de !..:b::.t".ar -er:. e~ ~e!'.at:-ol \o Je un 
~odelo de inst~ucción, el cual cen~!::.=a l~ problcrr~t::.ca cducativ~ 
hacla el profescr y a tr.avés C.e la cla!:lcreción de n·ogr~rr.as 
con¿uctual~s. Hace énf!~:s en l~ coherenc¡a gue Cebe existir entre 
¿stos co;"i la en.sei'l~n=a y la e·.·alue.cio:l ..::e re$u:t~d~::;. Es a !a ve::. la 
represent.a.ci6n Ce l e f i c1 ent ~smo y e.e- l ~ ep 11 cacJ t.r. Ce l rensami en to 
tecnocrat. i co en la educaci 6n. ya que cont:o ¡a el t .l t:=:-.po y los 
recursos. de~v:rtu~ndo y reduciendo ce~ ello el s:gnii1c~do de 1a 
educacJón co:no un !enG:r.eno social cc:::iplejo. 

Por el lado del contenido cu·rr1cular se puede cc.:nentar que 
e~t6. ro;-spondier.do a la observac1én (,!e la d1r.amica social des:d~ la 
rerspo:?cti·.·.:i Cel r..aterialJ:::::ic hl!;tór::.cc. 

Para el :cs:ro Ce 2'..:S vbJt::t~·:c·g éi ¡:.~.:in C.~ {"'!5tuC1os se 
eneuen~r.a estructur~do en cuat.ro arca:; : des l~nguajes. ~.~t~m!t1cas y 
espaf'\ol y dos r.étodos. exferünental e i"ustGr::.~o .scci.,1. Se p(;rsigue 
que los ~lurnnos cobren conciencie. del :r.:etodo ccn el ..:::u.al legran los 
conocimientos. ~s;;roil&ndolos, lnterpret6ndclcs. e.pl icóndolc.•s. E3 ln 
premis~ aprende!" a aprem!er ". CoOran enorme sisnif1cancia las 
condiciones Y los m-ecan1smos por los que ~e adquiere el cc.n?cl:nie-nto. 

{43) Progr~s. Docw~ento de Trat.aJo. Mexico : UNAfL CC!i. DU~&. 
Secrete.ria Auxilio!r i\cademi'Ca. 1979. p. 2. 3. 
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En las unidades te~4tic<!l.s y en los objetivos de aprendizaje de los 
programas. se propone la explicitación del método por el cual el 
:cnocimiento es adquirido. El ~pre~di=~je i~pl1ca solucionar 
rroblemas. busc6ndose en l~s sesiones de trabl!jo la reflex1ó:· cornun Y 
colectiva. 

En lo que co:ici erne al sentido de las areas de ce te 
siste::la. en la co:::;pi lacic!'n de 1979. las propcne cc·mo un con;unto de 
asignatur,,,s.. resulte.do de la agrupacíén de :n~t.~rias scr.ie.;ontes 7· del 
an6lisis de una totalidad. En ell..,,s. se evitar!a el enc1cl..,pcd:soo. 
propici6ndose )a interdisciplina. Es un intento de cohes1cn3.r aquellas 
disciplinas que sirven de base para construir otr~s. (44) 

Si bien en los objetives generales ~el plan Ce es~udios del 
Colegio se habla de dos ~é~cCos y dos lenguajes. en la pr~ctica diaria 
no existe un tratar:iiento hcmogéneo de les d1mens1ones pedo.gógicas 
citadas. La afir::'lación antes ?l~ntee.da se pued~ observar en d1!erer-.tcs 
ñechos de la v1da c9t1diana del Colegio. 

El efecto aparentemente atractivo. innovador. emh:icioso Y 
equilibrado del plan.no es tal. puesto que al revisar la d1str1buc10n 
de los tiempos asignados para cada materia y la pr~ctica diaria. 
resulta que se prior1za al do=unio de las MateWticas con cuatro horas 
semonarias C a excepción de C1bernÉtico y Cc::1putac10n con dos ) y c. la. 
de Ciencias Experimentales·. con cinco horas. aunque no •..1 todas las 
.a.aterias. solo tas consiCeradas dentro de la l 1nea " expe-r:irnental 
cient:ffica " como Biolog:ia. Fls:ica y Ou:::cica. Psicolcgla aunque se 
encuentra ubicada en el bloque Ce las materias del arca histórico
social. ya que asi fue peneacia or:iginairnente .. actualrniente pe!"ten~ce al 
4rea de Ciencias Exper:imenta!es ccn tres hcras Y. finalmente. C!cncias 
de la Salud. con dos. En cambio en el 6rea de talleres aun~ue hay 
ma.terias de tres horas. la !:".,,,~·or:l.a de las asignaturas son de dos. 
E~ el caso part1cular del 4reo h:istór:ico-social se han dest1nado tres 
horas para cada as:ignatura. Aunque se senala que los cursos de 
Historia propician y fo~entan el cc:prc=iiso social. no se expJjcjta 
esto en las generalidades del área. ni se presenta en 1~ pr6ct1ca 
curricular .. 

Dicha distr1bucion h~ éado ?or resultado una carga 
acadé~ica dispareja. pues mientras que algunos de los profeeores de 
Experimentales tienen 30 horas se::n.onales con 6 grupos, los de Taller~s 
lo hacen con 10. Otra s:tu~ción sisn:i!1cativa es GUe los grupos de las 
::.aterías de F1sica. Qulmica y Biología son reducidos con un :Mxímo de 
30 alumnos. en cambio para e! resto de las r:;aterie3 en l~s diferent"!S 
dreas fluctúan entre 50 y 60 al~-nncs por grupo. Estos datos permiten 

C44) Progra.m,,.s. Op. Cit. p. 11. 
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senalar que en el disefto del plan de estudios 6Unque considerado 
alternativo, existen otras contradicciones que se suman a las ya 
ci t.3das. 

Prevalece el modo de pensar y concebir lo científico de 
quienes realizaron el plan y sus premisas centrales. dando por sentado 
cunque no explícitamente. que existen conocimientos más valiosos o 
valorados que otros. Inclusive se observa en el trabajo del aula 
c6:no los alumnos consideran a las Mateoáticas y a las mate1·1as de 
Ciencias Experimentales cerno las " difici les". Se esto' a.nte la 
presencia de un aspecto del currjculum oculto.• 

Como se puede advrrtir por 1o anterior, existe un desfase 
entre lo planeado y la realidad. Las cuestiones relevantes de esta 
problemática pedagógica son : la eloboración del plan de estudios ha 
sldo un intento de controlar el futuro. intento que se concreta en dos 
tiempos. de acuerdo a la fase del desarrollo del curr1culwn. En la 
primera etapa se encuentra el presente de la planeación. en la 
perspectiva de su futura realización. En este momento. el aqui y el 
ahora debe ajustarse al pasarlo. al allá y el entonces de la 
ploneación. es decir. el pasado determina las modalidades del 
presente. la visión se vuelve b6sicamente retrospectiva. 

Sin lugar a dudau. esto ha resultado poco estimulante 
para los docentes que poñen en marcha la propuesta. ya que no ~e 
trata de concebir sino de cumplir lo planeado. Asimismo. la 
participación de estos en las actividades curriculare5 ha sido escasa. 
por lo que no se ha valorado su experiencia como sujetos centr~les de 
la práctica educativa. siendo que son ellos los que se enfrentan a lo 
cotidiano. conocen las características de la población estudiantil. 
dial6gan con los companeros del 6rea.· se percatan de algunos de los 
elementos de la problem4tica del plan de estudios y de las asignaturas 
que lo configuran. · 

Es claro que la institución educativa ha respondido a la 
necesidad de adecuar su proyecto pedagógico para la organización del 
trabajo académico y no sumergirse en un proceso que la llevaría a su 
propia destrucción. Sin embargo. la estabilidad excesiva se ha vuelto 
en contra de la propia institución. ya que la pr6ctica educativa y el 
mismo plan~ sin ningún cambio susceptible desde su establecimiento. lo 
hace cada vez mas rígido. Sin la posibilidad de construir una 
perspectiva nueva. cada docente puede sentirse suJeto de un aparato 
cuyo engranaje lo sobrepasa. De allj que se sugiera la actualización y 
revisión continua del plan de estudios y de los progr4m~S con la 
participación de los docentes, con el objetivo de adecuar el proyecto 

~lgunos estudiosos del plan de estudios han creado diferentes 
categorías para analizarlo. Esta es una de ellas. 
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tanto con el aqui y el :ihora de la real1=ac1on aco.dé::nca. cerno al 
presente del conocrn1:ier.to cientlf1co. E~ maestro de esto. manera. 
tendr6 la posi!nl :idad de ser cre~dcr y real ~zador en el Ces3rrol lo del 
plan de estudios. pe1~ Ceberá oantenerse ac~uali=ado tanto en la 
1nvestigac1ón ccmo en l~ docencia. 

Por o~ro l~do. 1a form~ de icplementac16n Cel plan h~ 
sido masiva lo cu.l.l ha lt:>Pl 1c.aCo l.3 incorporación de un ST\lPO :r~s 
-:.::;pl io de profesores :· ?f..!:sonal de apoyo . Les estud1an't.es y decentes 
que no participaren en el di~cño C!.l!'"!'"lculer se entrentan a algo ya 
resuelto Y a su aceptación ~uchas veces sin cucsticnami~ntos. ~n 
c.e::-.bio. el grupo que le conc1!:nó sc..::tiene con el un.::. relacicr, 
diferente al resto de la co:::un1d~d a.cade!:.ica. Luego entonces, adcr..as 
de la ruptura te=.por~l ya c1tad~. se egiega una d1scont1nuidad en 1~ 
actitud de lds P8rsonas lnvolucrodas en el proceso. 

Ah~ra DlC~. s1 el grupo que ~3 concebido el plan de 
estuC1os n.:1 Cc~plJcgb '..:.:i 1r.t~nso t.r.,,baJo de convenc1m1ent.o e involucra 
al re~t.o de la. cc:::un~dlld, este pl.!.n pucC.e i:· pc:-d1endo fJU fuerz.:i 
n::guladcra. '/ t~~1é'n la o.ceFtacjón ent.rc les .3gentcs educat.1vos ~~e 
lo practJco.n. Ta~to :r..,,est.ros cc=io alumno!:>, directivos y 
01bin1strati·.1c.s han é.e corr.partir consciente::-ient:e el pro)·ecto educ.:st1vo 
G.J.C les v1ncul~ y c;:.rn regu1.!. 5U ~ct.iviC.;:.d. Ei t.r.:i;baJO C.ocentc 
requiere de una 3Ct.l"V'id"-d coris1stente ?Cl" Pa.!"le O.el r.1~est.::-o, en el 
d.iscurso y en l.o. .3.CCién. Lo GUe cad..l prcfesor p1ense o)Cercd del 
curr:Ícultl.::2 lo explicite o no. resulta ?erc1b1do ror los eztudiant.<:s o. 
t:.-avés .:!.e una. rr.ultirlic1dad de ev1r!cnci.o.s, 

Es un ~equisito p~ra el grupo que ha proyectado y 
part1cip.!ido t.3:ito en l.a el~bor~ción del ?l~'"l de estudie·~ cooo de sus 
dos interpretaclones ocu~arse de que la comunidad lo ·s:cnta cooo 
propio. para que de esta manera. $e comprend~. 3nalice y juzgue con 
rrofund1dad las posibles ~odificac1ones que se puedan realizar en un 
futuro. Es dec1r. se necesita constru:r un parco de referencio paia 
llevar a cabo un an6lisis de los diferentes d1~ensiones de le prdctlca 
educativa con el f1n de prop1c1~r bprendi:ajes s1gnif1c3tivos en un 
plan de estudies del Colegio perJD.~nenteraente renov~do. 
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Los programas de Histori.:! de Mé:dco 1 I que se h;,.n elaborado 
a través de la vida del ~olegio son múltiples y diversos. el 
examinarlos serja objeto de otra investigación. Por el lo. solar.iente 
se comentarán los considerados corno " oficiales " y que son tres : el 
original. de enero de 1971. el de 1975-1976. que fue el resultado de 
la recopilación y compilación de l~s 64 materias del plan de estudios 
llevado a cabo. como ya se indicó. por lo Secretorio Aux1liar 
Académica de la UACB y un grupo de profesores y el de 1979. también 
consecuencia de un trabajo conjunto y que actualmente es la base para 
cualquier concurso que se desarrolle en los planteles del bachillerato 
del Colegio. 

El punto de partida del presente an6lisis es lo 
consideración siguiente todo programo escolar es una propuesta 
referente ~ los oprcndi=ojes curriculares mínimos de un curso. dado 
que se relaciona con el plcn de estudios del que forma parte. En este 
sentido el programa escolar orienta las decisiones que maestros y 
alumnos tomen. referidas al logro de ciertos resulta.dos de 
aprendizaje." (45) 

El acelerado ritmo con que se iniciaron las actividades del 
Colegio. ( un lapso comprendido entre el 26 de enero y el l:! de abril 
de 1971 ). la selección a~ la planta docente. aproximadamente de 3,000 
profesores. la contratación de otros tantos empleados. el nombramiento 
de cuerpos directivos y la recepción de 15.000 alumnos de primer 
ingreso. obligaron a empezar las labores con programas apenos 
esbozados. 

De esta manera, para 1971 se proponía: " partir de los 
historiadores. teóricos e intérpretes se expondrá la Historia· de 
México Cll) desde los antecedentes de la. revolución de 1910 hasta el 
momento actual. Tendr6 como objetivo expl.icar la situación y lc·s 
problemas actuales del país por sus antecedentes :r.mcdiatos. Para 
ello. estudiará los principales problemas económicos, sociales. 
poll'.ticos y culturales a partir de su evolución histórica. Vcr6 por 
ejemplo. temas como : el problema agrario. lo industriali~ación y el 
desarrollo. la pluralidad social y la integración nacional. las 
relaciones internacionales y los problemas de dependencia. el 
nacionaliEmo. las ideologfas politicas y las luchas sociales. 
Asimismo estudiará el mundo cultural en su relación con las 

(45) DIAZ BARRIGA. Angel. Un enfoque metodológico para la 
elaboración de prognimas escolares "~ en Perfiles Educativos no. 10. 
(oct.-dlc. 1980). México: UN/>.M. CISE. p. 1-3-.~~-
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transfcr:::Aciones sociales que ha sufrido el pais. {4til 

Esta vaguedad en cuanto al contenido. los objetivos de 
'-Fr~ndi=.aje y su nula relación con el plan de estudios dio lugar a 
··~ri~da3 interpretac1ones de lo que se h-abria de ensef'1ar y aprender en 
cuanto a la C"A.teria. 

Para 1975-1976 se presento al ~rea histórico-social ccn 
enfoque. concepción, justi!'icaciCn, expectativa. C"i~todo. cbjetivos y 
:écnic-as de ensenan=.a. Ve los 13 prograr.i~s· que cocprende el 6rea, 
tlnica~nte se CO!tJ.Pi larcn los 4 pr1tr.eros prograi:.-as del tronco CO?:lú.n. es 
decir. Historia Universal. Histori-a de México I, Historia de México 11 
y Teoria de la Historia.· En el los se to:naron en cuenta lo:5 puntos que 
~ continuación se senalan iustif1cación. expectativa. ~oncepción. 
contenido y bibliografía. Pero a la Historia de México se le aglutinó 
en un sólo rubro en lo relacionaCo la justificación y la 
expect.ativa. 

El enfoque del 6rea se circunscribió a la imrortancia de la 
~d::;;uisici6n FOr parte del alumno de una infonMcion suficiente. 
orsani=ada por medio de una cetodologia científica. con objeto de 
creer uno. actitud racional. critica y transformadora o.cerca del 
ho.-:bre. de las relaciones entre los hombres denlro de la estru~tura de 
la sociedad y ante el cr . .mdo c;,ue lo rodea y sustenta. a traves de:l 
tie.:ipo y en su :ncc:iento histórico. Con el mismo sentidc el de la 
comprensión y la transformación de la circunstanci~ histórica t~eron 
plasmddas la concepción . la justifícaciOn y la expectativa 
históricas. La variación s~ presentó en el ~étodo que se proponía pues 
irr.pl icaba la ob-servación del hcmbre real. concreto. de su praxis y de 
sus r~lacion-es con los d.emás ho:nl::res y con el cosmos. Esta observdción 
dar6 por resultado el estableciciento de una hipótesis. cuya 
co=-proboción l le·-1ara d el4borar leyes o constantes que sólo podr6.n ser 
est4blecides como verdadera al volver a la realidad par.,, co:nprob.arlbS. 
(47). Se aprecio que el eiétodo histórico social no 11e diferencia del 
e i ent i f i co-exper imenta 1 . · 

Los objetivos del 6rea se deter:ninaron en general en 
términos de verbos conductuales : ~Plicar el ~n4lisis histOrico-social 
para Co.-t.Prender su momento his'tórico con el fin de part.icipar en la 
transformación de la sociedad y en el devenir de la histeria. 

(451 Documenta. México : !JN1'M. Colegio de Ciencias y Hwn.on1dadea. 
Centro de lnfort:)O.ción y Docum'!'ntación 7\cad~ica. 1979. p. 23. •· De5cripcióri 
de los programas de la Unidad Acade'c.ica del Bachillerato.". Sesión del 
Consejo Universitario. México. Enero 1971. 
• Ver Anexo 1. 

(47) Compilación de los programas~ fil~ del ericer tl ~ 
semestres Qa.... ~ P:-s1. 
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Seleccionar las técnicas necesarias para in.,,•est1gar por su propia 
cuenta un hecho histórico. Interpretar la información necesaria para 
poder afirmar que se conoce qué fue lo que sucedió, o qué es lo que 
sucede en un mom~nto dado. Emplear la formación metodológica y técnica 
pan\ entender. interpretar objetivamente los procesos hist6ricos. 
Analizar. un hecho histórico del ~resente o del pasado. Form3rse una 
conciencia histórico-sociaL a través de la auto-reflexión y el 
espíritu critico, para que desarrolle una actitud de 
correspor.sabil1dad en la historia. como agente del cai.~io. 

~stos objetivos enfati=an la formación metodológica Y 
técnica que los alucnos del Colegio habrian de tener al acreditar los 
cuatros semestres del área histórico-social. Es importante destacar el 
referente al aFrender a aprer.der. 

Las técnicas de ensef'ían=a ofrecJdas en este docu.'Tlento son : 
equipos. argumentación. lectura comentada, tecnica interrogativo.. 
elaboración de trabajos de investigación presentados Por escrito en 
for:na individual o por equipos. exposición y actividades 
complementarias. 

A Historia de México 11 se le englobó en su mayor parte con 
Historia de México 1: su objetivo era que el alumno llegarA a conocer 
y comprender los problemas actuales de su país. a través de la 
historia na~ional ccmo parte del proceso histórico mundial del 
desarrollo del capitali;mo. Esta justificación estuvo Pensada desde el 
de~arrollo de los modos de producción, una interpretación de la 
historia del materialismo histórico. La expectativa es por demás 
sugerente porque se esperal::a que e 1 alumno pudiera anal l ;:ar fuentes ;· 
documentos originales. elaborar investigaciones y reali~ar pr~cticaz 
de campo. 

Los cor.tenidos pro;-ran.~ticos de Historia d~ Mé:<.ico Il• son 
descritos con por menores. sln embargo es extrano observar que en 103 
columnas de los planteles de Vallejo (V) y AtcaPotzalco CA) no se 
encuentre la información de aquellos ternas que se estudiaban en clase. 
El Pcrfiriato y la lucha armada de 1910-1917 son los temas inic1oles 
de la asignatura y son vistos en los otros tres planteles; Naucalpcn 
<Nl. Oriente (0) y Sur (5). 

En el progra~a de Historia de México 11 de 1979 •• no se 
siguió lo estructuro presentada en el de 1975-1976. eso. le da una 
pobre=a ccn respecto al anterior. 

• Anexo 2 

••• Anexo 3 
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En un pr1~er orden de i¿e~s se puede comentar c¡ue este 
program3. al lgual que los otros dos. guarda poca relación con los 
plantea.mientes cu::--riculares. ~UOGl!C sen.ala i:;,ue el bachiller~to del 
Colegio de Ciencias y Hu=ianidades cst~ coi:.prott.ctido socialr.¡ente con el 
car..bio. no hace explicita est~ y otras puntuali=aciones c¡ue permitan 
c·nocer el car.!cter c¡ue se le atribu)·e !'l 11'.'.l. materia H:lstcria dr Mé:<ico 
11. inserta en el pl..i.n de estud!cs. Por otro l.~do. no se expres"'n las 
relaciones hori=ontales y verticales que guat·da esta o.signat.ura con 
respecto a las otras que forwan parte del plan de estudios ')" del &rea. 

El programa propone como ejes de análisis: l) las 
contradicciones que inicialmente se manifiesten en la Revolución. 
expres6ndose despues en las diferentes luchas sociales y pol1ticas en 
el transcurso del siglo XX. 2) les caracter1sticas de la nueva 
estructura económica, social y politica entre 1917-1938. :n los resgos 
sobresalien~es del cardeni:s:::o Y. finalmente . 41 los efectos .¡ue tiene 
el imperialismo sobre nuestro FO.is. =:stos ejes son a la vez. los 
objetivos generales c!e l~ asi;ne.t.ura. (48) 

Con respecto a su ubicacion y sentido dentro del área es 
facti~le cbserver el i~tento de les participantes en el proceso de 
compilación de los programas de 1979: coop~er.der a la H!stori~ de 
México del siglo XX. :ncluida dentro de la historia latinoa~ericana. 
Enfatizan en que a pesar de que este sector del mundo adquirió su 
inaependencia. no pudo satisfacer las necesidades reales de la 
población, de manera Gue al fi~al!=ar el siglo XIX y comen=ar el 
present.e." los problemas zociocconémlcos que no fueron sr.~ucionados. 
emergieron. manifest<!ndos:e en une. lucha revolucionaria durante las dos 
primeras décadas del siglo XX. Hacia el término de la contienda armada 
empie=an a desarrollarse y hacerse palpables no solo las 
contradicciones sino ternbien las soluciones que el pa1s pretende dar a 
sus problemas. (49) 

El progra:na estudiado, pretende que el alumno enalice y 
comprenda las contradicciones y !os intentos de solución internos de 
Mé:dco. también que se de cuenta del papel que juegan las ~elaciones 
con otros países y su influencia. para que interprete objetivawente al 
proceso histórico y que se sienta responsable del mis~o. 

J..sioisrno. sef'iala que a part:ir de 1917. surgen nuevas formas 
de las estructuras socioeconó:nicas. pol iticas e ideológicas que t1;,.n de 
der peso a la creac16n de .instituciones y a reformas de diven~a 
índole encam1nadas a inte~te~ le consolidación nacional de México. 
Estructuras que surgen gracias a la lucha de clases. cobrando e~~a 
ült1ma en el programa. un slgnlficedo central. 

(48) Programas. Documento~~~ Cit .. 1979. p. 101. 102. 

(49) !bid .• p. 102. 
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La etapa del cardenismo es concebida en el programa corno 
un intento de sostener a México en la independencia económica Y 
política y. al m1smo tiempo. de superar algunas de sus princip~les 
contradicciones internas. Afirma que " a partir ~e la cuarta d~cada. 
las relaciones económicas. politicas y culturales con otros paises se 
desarrollan más patentemente y la dependencia se hace más 
tnanifiesta. (50) 

Propone estudiar a los problemas del memento actutd: 
~olilica económica. l~ influencia de la postguerra. la deuda exterior, 
las adaptaciones al sistema político. la un1dad y pluralidad de la 
ideologia. et nacionalismo y el colonialismo ct..dtural. los problemas Y 
movimientos sociales. etc. Todo ello, sin especificar dentro de cual 
tiempo histórico. 

Se observa un pro~rama r!gido en el que se cumplen los 
tecnicismos para elaborarlo# ocurriendo que se repiten los contenidos 
minimos tanto en la presentación como en los objetivos generales de la 
materia. Hay una generalidad del fenómeno a estudiar. una falta de 
precisión y de estructuración espacio-temporal del contenido. Con tbl 
propuesta. los aprendi:ojes de la Histori.,. de México l 1, están 
pensados sin considerar su complejidad. y sin tomar en cuenta que son 
anal1ticos, sintéticos y de relaciones rnUltiples. Re~ulta evidente que 
el programa se acerca ~6s hacia otros campos del conocimiento. como la 
Sociolog1a. abandonando el quo traidicionalmE.•:te ha sido el propio de 
la Historia. Esta afirmación se puede ejemplificar con la Unidad VI 
donde s~ solicita que el alumno establezca la situación de México de 
1940 a nuestros dias, dentro de los marcos económico. social. politice 
y cultural. Los contenidos especificados son : crecimiento. 
dependencia y desarrollo económico-social. La pol1tica-cconómico. Las 
clases sociales y grupos sociales. Estratificación social, movilidad 
social. aspiraciones y realidad. Sociedad urbana y rural: interacción 
marginalismo, colonialismo. éxodo a las ciudades, Politización Y 
control politice. Unidad y pluralismo en la ideologja Y sus 
manifestaciones : valores. creencias costumbres y manifestaciones 
artísticas. Nacionalismo y colonialismo cultural. (51) 

El enfoque de interpretación esta basado en la concepción 
hegemOnica dominante al inicio de los anos setenta. la del 
materialismo histórico. Predominaba una visión sustentada en los 
manuales de las academias sovieticas. en el estudio parcial de algunos 
textos de Marx y Engels asi cowo, en el manejo muy difundido de la 
obra de Stalin sobre el tema. De all1 que se presenta en el programa 
una visión globalizadora de la historia y se propone un abordaje que 
permita entender a los hechos históricos m&s allá del simple dato. Es 

(50) !bid .• p. 103. 104 
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este prosr~~ un cl.::.ro :nt~nto de err~dicar el encicloped:s~o. P'!ro se 
toca el otro extre~o. 

>.her~ v.! le 1 a Fe<..:.. el t!esti?:.car 1 as categcri ~= ª Ci;o la 
His~~·r!!!. •• que .!.Ur.::rue r.o ::e f:·oecis~n en el progr~a est-.;C:~.:.o ¡-<..:eden 
ser .::r.te~~:ctas ;:i=r r.:ec!¡o ·.:e :~ l:H.en~-retaci~·n c¡ce C·~ '!~t.::.s ~e ;-i.'.lg~. 
perol t: er:.C.o entre otr.::.s .::;-:3.:~ .::.:-:~ 11 ::~r y el .!.rl: i c.::i.r l .'.'!s r:..:c: enes 
Wsi.c~s • 11

• o. des"-rrcll.::.r y el enfc-que teór:icc- ~.etcdolc;:ico. 

En C'..!~nto ~l :::!.nejo C.el " factcr t:i.;rnpo " en el prc~rama 
de Histor-1~ de ~éx1co 11 ':'.'!observa que los reali=adores Cests.ca1·on 
el r-cr!cCo cc::-,¡::rcnd1Co c:it~e 191.0 y 1917. con les ~,:.v1!:'!:er,tos 
rr.aderi~ta, :.op~t:!st.:. v::l'ist~ y ccnst:ituc:icnalist~ • .!Sl c::-:::o lo. 
ideolog1"- intcr-::ses ¿e :::~: z q~e se m!.;nf:esto.n en el ~r<!r.~curso 
de }o revolucJén h.!St.!l el c:.::-::::~:tucicn!!lü:::no. ~anejo de l!s dases 
o~rcras. Caudillis~o. L.!1 Ccn·.·enclón-¡ la Const1tuc:i6n de 1917. 

de 1 programa 
re11l i=ar 1.:na 
histéricos de 
no ccnte-rr:p la. 
apar1enc1a e 
otrcs. ccmo 
conoc .ü:i: en to 

Cc~o se p~c=e ~~~crv~r. no se h~ conslderaCo <! !o largo 
esta c~t~gor10. Ce 1~ H;stcrie. se esti~o. :w?orto.nte el 
hil~ci6n crc:-iológ!co. entre el tie:r.?o y ~-::·.:;>. ¡.:receses 

mo.ner.: ccn~ns:ente. cuestión que el rro;ro.r.-:..:i e:<~::l'.!r.adc 
" ne trata de cc::.?rcnderlos y situarlos, ::::.is ol lá de su 
lntes~arlos en ~n.:i ~ot~l:~~d de !a que forr.:en ?!rte con 

ele::¡entcs rel~cionados :::iutua~ente derendie~':..es:. El 
h:istó::--ico prete: . .!c .'.)prehender lo real. pero ld reelidad 

ªSe entiende por C.!lt~goria en sentiCo kantiano a teces aque:los 
conce?tos funde.J:"ientales r:;edi.:rnte los cuales se hace PC3lble el 
conoc:.:::iiento de la realid:'.'.10 !eno.rr;énica. No ::s:c refieren ~ las cc~as ·en 
si. ?Uest.o que Ce el1as no p~de:nos saber ( rac:ion:dn.ente ) 
n3da. FER?.ATER MC1R1'. Jo~e. en ::iccionario Ce Fi loeof 'i ,_ 1'.bn:·v-: ado. 
3~ re:~~- México : Her.:es. 19S7. p. SS ~ 

Ver SAliCHEZ. ~ndrea. ?ropuesta de sei5 catescr~as pe~~ l~ 
ensefl.an::a de Historia ··• en ls.l.a l.QQQ . No. 28. (:1so.-oct.. l990J. pp. 
3-6. Estas son : factor tiecpo. relación de los tres eje~ ~c~pcral~s 
{ p:isado. presente Y fl::turo ) • suJeto de la Historia. papel del 
individuo en la H:.storia, factor espacio e interrelación de las 
esferas de la vida social . 

..... • U prepuesta p~1·a tra"beje.r los problemas de la estruct"Ura ':n~erna 
da ~n~ ~:scipl1n~ y el des~rrollo de su concepción sobre las 
"nociones Ms:icas ·• de un curso -'!S de Hilda Taba. aunque en la Cecada 
entre 1920 - 1930 s~ realiz~ron estudios en este sentido. L~s ld~az 
b6slcas controlen un !La.r9E:n =i.as amplio de la ma.ter¡a. or;anizan 
relaciones entre los hechos Y con ellos. proporc1ono.n el contexto para 
el discernimiento y la co:o;rer.sión. DlJi.Z BARRIGA. Angel . .QE.:.. ~ 
p. 6. 
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~o la tenemos cuanC~ reproducimos su ap~riencia. sino cuando 
:onstruimos' con la ac:ividad del pensamiento abstracto el concepto de 
,¡Ja." (52! 

Por lo tanto. no se trata de ver a los hechos históricos 
alineados en un orden de sucesión temporal como cambios o 
~ransfonnaciones, sino que se ponga al descubierto las razones del 
cambio. del paso de un hecho a otro. lo cual presupone a la ve~. un 
conocimiento de aquel lo que cambia. Es el anal izar el " antes " Y 
'' d.espues " . las causas y las consecuencias. en relación y a través 
de la diversidad temporal. lo cual exige la büsqueda de una unidad que 
no es la de una simpie sucesión temporal. 

Ahora. haciendo el an~lisis del program~ desde la 
perspectiva del interjuego de ·las dimensiones históricas pasado. 
presente y futuro. como otra categor1a de la Historia. se descubre que 
en el programa. al remontarse en el tiempo lo hace a partir del 
pasado. es decir progresivar.iente. Esto es claro. por ejemplo en el 
objetivo ~ distinguir4 la situación. social. económica. politica e 
ideológico al termino de la dictadura porfirista." continuando con 
" analizará la revolución de 1910-1917 ". " la nueva estructura 
económica, social y pol1tica que surge despues de la revolución " Y 
" el cardenismo ". 

La crjtica concerniente a esta concepción es que no se 
sitúan a los hechos históricos en una conexión y $entido triple. 
Permanentemente. a lo largo del contenido tem6tico l·! eficacia del 
discurso histórico posee una función social cuya modalidad no es 
exclusivamente de car4cter teórico, yo que sin lugar a dudas. el 
estudio del movimiento de la sociedad acarrea consecuencias diversas 
poro las confrontaciones y luchas del presente. El sentido es 
remitirnos a un pasado para dotar al presente de una razón de existir. 
Esto quiere decir que. a la vez que el posado permite comprender el 
presente. el presente plantea las interrogantes que incitan a buscar 
en .. el pasado y que penniton elaborar hipótesis sobre el futuro. 

En lo tocante a la pregunta l qui'n es el sujeto de lo 
Historia?. el programo de Historia de México 11 de 1979. nos lleva a 
comprender lo que agrupa. lo que relaciono. lo que pone en contacto 
entre si a lo~ hombres. haciendo que trasciendan su aislamiento. Con 
ello se est4 respondiendo a la necesidad que tenemos como individuos 
de prestar significado a nuestra vida personal al ponerla en relación 
con la comunidad de los otros hc~res. El propósito es expresar 

·Pensamientos de reiteración y consolidación de los lazos socjales o de 

(52! SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. Estructuralismo e Historia." en 
Estructuralismo ~ ~ México Grijalbo, 1970. (Colección 70) 
p, 47. 



ruptur~ y calr'.bio, dc::ide el individuo se l·econo::::ca en una colectívid.!..:i 
que lo abarca. tresc~nd:ie-ndo e-n ell~ y, en ese trascendt'r su vidil 
adquiere un nuevo s-:::nt ido. 

Entonct:>.s c:ot-1·,,_n ~mpor:encia las ele.ses scciales Y sus 
contradícciones que inicia2r.:-:nte se manifiestan en ld revoluc:.cn. 
e:<pres6ndose despues en },Js dif~1·entes luchas sociales'/ pvlit1c_,.s e-n 
el tr..:lnscur20 del siglo XX. (53) Es decir. interes3. estudiar l~s 
condicjoncs del c~~pesin~do. la tenencia de la t1erra. el proletariado 
y la industriali::ación. ld burguesto. na.c:ional y su crecimiento. La:s 
luch~s populares. La ideolog1o e int~reses de cla.s~ que se Xdnif iestcn 
en el tronscursc de l~ revolucién hasta el constitucionalismo. M~nejo 
de la clase obrer~. L~s clases eoclc.les despues c!c la revoluc1ón. El 
mo•.1imiento obrero y --~mpesino. la <:?""edción del ejercito y el PNR. el 
control de ~sas fcip .. dares, la CF:O!i-L Y.oviiidad socio1. Estrd.tif1c:ac16n 
social aspiración)' realidad.etc. Es decir. los grupos eoc1ales Y aus 
contradicciones es lo que per.niUr.6 al alumno lnterprt!!tb.r 
objetiv~mente f!l proceeo histót·ico de México y por tanto sentlrse 
carresponsable del mJ~:r.o, t'.'reter:diéndoee d-:sde el principio que los 
estudiantes mc.nejen los nuevos conceptos. desde el eEquerna r:\arx.isto 
sovietice como ya se apuntó. en una sucesjón lin~al de-l tie:npo. 

!A m.:ev~ corcepción hegemónica permitió entender el ?apel 
del individuo en la H1stor1~. Se p1ensa tJl hcr:ilire- consc.lente de que ez 
él quien hace l~ H•storiA Y~ por tento, la act1vid~d Ce los ir.dividuos 
no puede dejar de tener su importancia en el la. Se pct;:tula que n<:> son 
los grandes e.contecil'nientos. n:i las ~.;-rsonalid~des sobre~alientes les 
que hacen la Historia. sino las condiciones econl'.!-rilicas y las 
i nst i tuci enes soc .ia les las que constituyen lo parto · .. ·erdode.rarnente 
interesante y pcr.:l.e.nente del des:a.rrollo de la humanidad. Parte 11ue 
puede ser sintetize.da en ley~s y scr:i.etidll a un análisis historico
soCia.l científico. Además. el indiv1duo queda sujeto ~ mU)tlPles 
detennin-lciones sociales. es decir. no puede poner de rnan1fie3to su 
talento sino cuando ocupa en la soci~dad la situación necesaria para 
poder hl!cerlo. 

Los maestres que particip~ron en esta propuesto de 
program~. preponen con base en PJej~nov que los particul4Yidad~s 
de las personaljdacles eminentes determinan el ospecto indJvidual de 
los acontecimlentos históricos y el ele::lento causal desemref';a cierto 
papel en el curso de estos acontecimientos. cuya or1entoción está 
determinada~ en últjma in$tancio. por las llamadas cau~as generales. 
Esto es. de hecho. por el desarrollo de los fuerzas productivas y las 

(53) Programas. Op. 9.b_ p. 101. 



54. 

relacione::! mutu.:ss entre los hembres en el proceso eccnó:n:co scci-!il de 
la produ1~:i6n que a.c;uel determina. Los :fenómenos ca.usa)es y las 
pe.rticuldridades indivld.u.:iles de las person~lid~des desta<:lld;:,,s son 
in~cmp~rablemente m6s ?~tentes que las prof~nCas c~us3s sen~rales. 
(54) 

El e~orCaje Propuesto par~ otr~ de les categorjas do la 
Historia el e:pacio ce~~ una entid~d geo;r6fica y social~ un espaci~ 
en proceso de construcción. es dificilmente entendido de est~ m~ner~ 
en el ?rosra:n..::i. d-e Hioto:-ia de ~éxíco ll. olv:iCé.ndose por cotr.Pleto del 
apo¡·o que brind.1 la Geos:ra.!fo par.1 el a.n~lisls h1stórico-social. 
?rd.cticn~ente no se observa a lo largo del programa ningún dato q,c·: 
h3g~ referencia a esta cate;oríd. 

Con respecto a l~s es:'ercs c!e l"' vid.:t social ¡· su 
interrelación en el progr~~a. e! punto de vista de lo econom:co-social 
es lo ?reponderante. por eje~plo : condic~ones del cAmpes1nado y de 1a 
tenencia de le tierra1 el Proletar1odo y )a índustr1ali~~ción. le 
P.un;uesj_, nacional y su crecic11ento. intereses de clase que se 
manifiestan en el trasncurso de l~ revolución h3sta el 
constitucionalismo. Manojo de J.,,s clases obreras. Politice econt·mica. 
lo infraestrctura y l~ creación de instituc1ones. $1 B~nco de Méxíco. 
Chse.· sociales • En la Unidad V • con l{l pai-ticipcción del E.c:.ac" en 
la eeon-crn.i,-,. nacion:tl. las nocio:<allza.cicnes. l.i reforma ~grat'"lll. 
rnovlmiento obrero y campe.sino. n:.ovilidad social { -!llSPir.acione~ Y 
realidcd l. En l~ Unidad Vl : crecimiento. defendencid y des~rrollo 
econémico-soc1al. LA POllt~ca econó~ica. Clases sociales y grupos 
socidles. EstrattfScac16n social. movilidad soc1al. Soc1e<!~d urD~na Y 
rural. interacción. marsinalls~o. colonialismo. éxodo a las c1udcdes. 
{55) 

En torno a lo pol1tico e iCeológlco. el p1·vgro.m~ de !979 
cont.-empla : en la Unidad l .:i !~ crl!;iS ·.!e 13 educCc::i.i!in. el Ateneo Ce 
la Juventud y le Univers.iC.ad. les ;rupcs politices :r· el ccnte:.::to 
ideológico. tas elecciones Ce 1910. En le siguiente un1dad a ld 
ideolog1a. e :intereses de cl~sc que se tn-'nl f.iestan en el trascurso Ce 
la. revolución ho.st.o. el ccnst i tucional ismo. EJ c~ud) 11 jsmo~ la 
convenclón. le constituc)ón de 1917. En la Unidad 111: la creación del 
PNR. el nuevo régimen y la r.ecesid~d Ce apoyo y control de 1.o.s ~as~s 
populcres, la CP.OM. el Prcblema religioso, el nuevo estodo mexicano y 
su releción con los Estados Unidos. La ed'Je~c:ión. l:i. SEP. las nuevas 
corrientes -o.rtistie.:i:s. l~ lucha por lo o.utoncm1~ universitar~a.. !in 

(54) ?LEJANOV. Jorge. il .E.!:.lli 9..21. indiv~duo m ~ H:!~toria. Mé-xico 
Gr:ijalbo. 1968. !Colección 70). P. 77. 

<55) Prosromas. Qe..,_ lli_,.. p. 102, 103. 
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po;:uli~::!O y Presi·:!.er:.·:i-ab~::v. la pclH.:.c~ ed:..:c-!.tiv.l y ::i l:-..:.iig.rac:.tn 
esp~!'io!a. En !~ :Jl•.:.::-.-.! un1C.ad. ccns1derarvn les ::ci.a.l 1-:.::.!c:-es ..!-:l 
p.ro-;-:-~~ ~ la pol;.~1=!:c!én y !1.l cc·~trol poli-::.c..:-. un1-"!a:=. y pl·...:r.a.l:.!:=rO 
en l.a ideo! og !a. "l s·..l~ =-~:-:. !. : es:...!c iones.. va lor~s. c.ree-: . .::i .!s. co:::t.u=.bres 
.... =ani:es:.!cic;.e.s a!"t1st.icas y al n.::c1o~al1~::::.:> y .:.:>l:::n::ahs~·:i 
cu?t.1...:r.!l. \::::1 

El -enfc;:.:e :··:!;-:u.i :._,, s,.,.,:· s~c.:o--:::i.:-11c-:=i~o. ~:..i::.;::.:i:: ~::ya 
ele:entcs Ce la es!o;or..! ;:-:il1t:.ca y de la. :.d.;-c:é's1·:~. cd:-:-.!'!~C ... , si:t;ul.!r 
::.~c:-ta~cl~ la sc-cieCed qu-e es F"a:'.a los :-eal i=~;::~:-es :iel :n:•-:.•r=i.:r.a.. en 
s1ste::-~ O?~ el ~~e se l::t-::-g:·~n di·.·er~as est:"'!Jct.;.;.:·!1s fue:-=~s 

pr~uc::...-~!'. :-el!:c.:.::;r.e-;:; Ce p-:·:X!u:cit:i. .o:·,;.:~:=a.c:ci~ ?-:-·l1t:.c-o. y 
Juridica. siste>:\.:s :C.e'C'lC,;-ic~s. C;:ncc=i..!3 cc=-o fcr-~c!c~ ec-o:.c=1ca
scci<!l n~ev.e::ien:e :e =.-e!.e:·=.:n~;;.~c (>~ es:.e ~=-~3'r~=~ ~r.'.!! :i=.!.:io es lo 
eccr.Co.:i co. 

Pe~ ~::·~ parte. !o relativo ~ las ~u~eren=:~s v !a 
biblic;r3~~~ se~~!.!~.! e~~! ~rc;r~=~: !..! rr:i~~=-a ~~ce!~~ ~arec1~ra que 
es la Pre-sentac;.ón Ce~ ~rea. ;:ues el a~.!l:s.:s -=e :~entes y .:ic~u..-:.entos 
ori;-:inales. ~s::: ce=.~ !a 1ec::-.;ra .:.~ textos escog:Ccs y la. H~·.·e:st1gac1on 
extra clase son ele:entos Ce la prcfues~a ditláctic~ Ce l~s ¿e:::::.is 
~~teri.as. Te.c!:lie:i l-~ ~o:< l~s v1sitas a :::useos. =-om.:.::i.-en~cs o sitios de 
diversa :!~Cole h::.st.or¡co o .!.r:.:.st.:.;.;. E:i. es:.e ::!l~:::..::. s~::t:.::.o -~ e. 
tr.e.~.ajo Ce ca.:?o )"e se~ en .:e:-.trc$ ...:r't:e.r.i:is. n . .::-e!es e :.r::.c.stri!'!les .!. 

~se de c~estio~ar:.c~ ?~:-~ e~trev1stas. ~s c~r.ferenc;~s ~.!n de ~er 
~c!.iviC.aé.es pa:-~ e: e.:-e~ -en ge:1eral y no exi:h:.s:van:e:-.te r~ra l~ 
:::.!teria. ?~rece GUe e~t& i~?l!ci:.o G~e e~ :~pos:b!e ata:-c~r tcdc~ los 
c-c:-.te:iic!cs ya ;:...:e ·· Fre.;;e::tan ciert~ d1ficul :.ad e incluso por la 
in-::;:~iet~d Ce l c.s .a !i..:..:::ncs p:;eC.e si.:ced.er ql.!e • ..!?a:"en::.e:::.er.te • .!.¿; caiga en 
!a an..!rc¡ui.! de c~=.o y -cl..:.iles conten::C.cs estud.:.ar. lo ~ue se =-~n1f1!:.st~ 
~~pec!a:ce:o:.e a par:.:.:- Ce :-:-s ~:!es cu!.r-e-:!':.a .! ;::!e~~r.:.s :!:~~ .. ;.57l. :::S 
C.-i!cir. el rrcg:·~":.~ ;:i·.:.~..:!e caer en el e!"l.c1clc~eC.l~::-.o. i.:nc de les 
¡;roble:...!5 .::;ue el ;:en en s;.; '.!!"l. id~:. !:::.~c~i ! lera:.o inten':a er:-~d:c!.r~ Pc:
C:lt!::-:i. l.!s C.:.!-erer.:es :'c;.:-.. !e de ev~lu.~c:.ón ( ex~.!t:enies d:ia-;nOstico 'f 
¡-a.rci<!.les ) Y la d1n3.=1c~ :;-rur~l ( interros;~t.c-r1cs. p~rt:.Cipac1ones. 
investi'iaC!tmes escrit...!s y exrcs:c:.c~es cr~les l ~~ié!"l. ter.dr!an <;e.e 
tor.=ar p~rte =e -ever:tcs sene:-ales del !re~. ~ bü:d1~5'T-3fía. es 
ele:I:rent~l y s1:::;:li"!!c~ca p~r~ el n:vel de los <!.h.: . .:x"'.es C.el b~ch:ller~t.o 
del Coleg10. 

t57)~ p. !05 
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SEGUNDA PARTE. 

l.'11A A!.TER."lATIVA PAP.A :::!. APRENDIZAJE DE !.A HISTORIA DE MEXICO I l. 
1910-1917. 

Propuesta ~ Prograr:i.a. 

Aún cuando el paquete didáctico que se muestra adelante se 
circunscribe al periodo 1910-1917. la Presente propuesta cornpr~nde la 
totalidad del temar~o que cubre el curso de Histor~a de México II del 
plan de estudios del bachillerato del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. con el obje~o de mostrar su ubicació~ dentro del programa 
c!e la materi.!1. • 

Se atiende aqul a la división cronológica establecida en el 
programa Cel plan de estudios de 1979 ~· sin entrar en el an41isis de 
su pertinencia.·~· 

Sus destin!itarios son los al\L-nnos del tercer se:nestre del 
área histórico-social. El ~at~rial se inicia con las caus~s 
económicas. sociales. politicas y culturales que dieron origen al 
~ovimiento revolucionario y termina con el pancrama cultural de los 
ofios 1911 a 1917. 

A partir de la propuesta de programa citada. es que se ha 
elaborado el siguiente caterial que es una guia para el auto-estudio 
de la Historia de Xéx"lco 11. etapa 1910-19!.7. Tiene come· finalidad 
apoyor al proceso ensenan:~-aprendi=aje de esta aslgnatura del plan de 
estudios del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Las metas educativas que se persiguen con tal propuest~ de 
la enseftan:::a de la Historia son entre otrd.S : al estar pref;ente el 
pasado en nuestra vida actual. tanto individual como colecti·1amente. 
no es posible desatender el estudio de la H:istori.,,·. Por consiguient.e. 
el conocimiento de la realidad presente exige inevitablemente un 
conocimiento del pasado. Se intenta darle al estudiante una serle de 
versiones de éste que le Fermitan llegar a ~ener una ccncepcién 

La elaboración del paquete dldáctico correSFOndiente a las tres 
unidades restantes ser6 asunto de una inve~tigación poster1or. 

•• Ver ~nexo 3 

••• Cuando se haya realizado la investigación para elaborar el ~aquete 
did6ctico de las unidades que cooprende el periodo 1917- 1938, se 
podrá abordar este punto y, en su caso_ formular una propuesta al 
respecto. 
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propia. para ello al ser la Historia ~na disciplina que persigue el 
estud:o racional, abierto y critico del pasado, se induce al 
estudiante que emplee procedimientos rigurosos de ~n~lisis e 
interpretación. 

Una segur.da ra=ón para el e~tudio de l~ Historia desde esta 
perpectiva es que proForcicna un entendi~iento rr.~s claro de las 
fuerzas generadoras de lc-s procesos de cambio y evolución en la 
sociedad ~exicana ~~ las des prirr.eras decad3s del siglo XX. Es 
importante c;ue el a h . .:...'n!l-:i cc.mp::-end~ que los dist.intos hechcs no scm 
Producto de c6lculos racionales sino resultado de procesos históricos 
contingentes. E'.st-e prccedi::\iento de .aPrer:dizaje de liistc1·iei. n·ctende 
aportar al alu.":".no un~ aproxi::-.acii!n del intrincado complejo de 
circunstancias. intereses y posiciones id~ológicas de los grupos. 
motivos y acte;s · indiviC.uoles. que intervienen en tcdo Proceso de 
ca:n?:lio social. 

Un tercer ~otivo de la ense~anza de la Histeria es que 
proporciona al c~t.t:.di.!.ntc una gran variedad d>3 experiencias 
individuales y su estudio puede serle muy uti l para r.:nr1quccer su 
experiencia personal. 

Un~ cuarta ra::ón para el eptuC.io de la HistorHi es que el 
alumno puede adquirir ciertas hebi 1 ídadcs cognitivas talen co:no de 
análisis. inferencia. interpretac1ón critica, sínles1s, juicio 
valorativo en el manejo de las fuP~tes históricas ( b1bliogrdficas. 
hernerogr6ficas. fotográficas. oojetos mater1alcs de todo tipo, 
museogr6ficas e :iconográf!c~s ). ?or consiguiente. ensenar los m6todos 
de investigación hist6:-ica. equivale a ensef'5.ar el manejo de la 
información. a distinguir criticamente entre dato objetivo. juicio de 
valor. opinión o r·rejuicio, a extraer nuevas Jnforrt.acionf's por 
inferencia. a sintetizar los datos recogidos y • por últlmo. a emitir 
juicios sobre asuntos o Cuestiones discutibles. Por esa razón se le 
solicita al alumno que se enfrente C.e manera pr6.ctlca al manejo de lo.s 
fuentes. o bien. que :·ealice pequenas invest!gac1ones históricas a 
traves de ejercicios simulados de investigación con fuentes primar10.s 
y secundarias previamente seleccionadas. Se coloca al a!u~no frente ~ 
distintas interpretaciones histór:icas para la explicación de unos 
mismos hechos del pasado. 

La ensenanza de la H1stor1a desde esta consideraclón. 
obedece a una quinta razón que es mostrarla desde una perzpectJva 
vivencia!. es decir. que los alumnos aprendan a miro.r. ·.·alorar y 
disfrutar de su alrededor ce:\ ·· ojos y oídos históricos de los 
vestigios del pasado. verlos co~o objetos directamente ligbdcs ~ 
nuestros antepasados. a las condiciones de la vida cocidiana. a sue 
anhelos y frustaciones. a sus luchas J' diversiones. 



58. 

Se ha pens~do que el contenido es una secuencia de lo 
estudiado en el semestre anterior. Historia de México l. el cual 
termina con la caracterización de lag condiciones Ce México hacia 
1900. Es a su vez antecedente de Teoría de la Histor13, ub1cada en el 
cuarto semestre del tronco común del área histtr1co-scc¡al. en tanto 
que el alumno estaró prepan1do para comprender los d1 ierentes métodos 
de an6lisís de la Historia. habr6 desarrollado un criterio prcp10 
respecto a las varia.das m~neras de aproxir:iarse al hechi:i histórico Y 
tendrá conciencia de su zer corno sujeto de la Historio.. lo cual }Q 
pernü t ir A tener 1 as bases ne cesarlas para enlazar sus cono e 1m1 ~ntcis de 
Historia de México Il. con las ma~erias correspondientes del So. Y 60. 
semestres del drea h1stór1co-social tales co;no las disc1pl inas 
filosóficas sea en el c.::.mpo de la act1v1dad art1st.1ca o en el d~l 
comportamiento moral del ho~~re dentro de la sociedad y, en el de la 
elaboración de una concepción del mundo ordenada y c.hcrente. Ta~~ién 
los conocimientc-s adquiridos introducirán al alw:mo en el estudio de 
las relaciones entre el hombre y la natur.3le:!.a y el mf:dio que !o 
rodea, de los instrumentos que utili=a este en el proceso de 
transformación de la naturaleza: por medio del trabajo en un~ sociedad 
coracter1st1ca. como es le mex1cana. y en un tiempo determinado 
{ 1910-1917 ). El estudio de la~ ideas pol1ticas y c~c1oles se aborda 
de igual manera en el paquete did6ctico. lo cual le brindara al alumno 
herramientas para la comprensión de las Ciencias Políticas y Sociales. 
Se plantean en forma particular los antecedentes y las manifestaciones 
jurídicas que se presentaron en la vida social de México a traves del 
l~pso citado. esto ~yudará al alumno a conocer le función del Derecho 
en la vida actual. En lo que se refiere a la información relativd a la 
Ad:nnistración, fue escaso el cnfásis que se puso en este aspecto en el 
paqúete didáctico. Por último. se acerca al al~~no a que la Historia 
se ubica en un lugar sier.do las condiciones de lo. naturalc~a 
determinantes pard las cau~o.s y efectos sobre los hechos humanos. 

En el sentido vert1cal. es decir el lugar que ocupa la 
Historia de México 11 en el plan de estudios con respecto a lds otras 
áreas y las otras materias. se intenta unn interrelación de esta 
o.signatura con Toller de redacción e investigacióh docum~ntal Ya que 
el olumno ha de dominar el lenguaje. el hi$t6rico en particular. ee le 
entrena en la búsqueda de información. de datos. en el ~~nejo de 
fuentes tle información histórica { archivos. librc,s, revletas. 
periódicos ). Asim1~rno ee le induce a reali=ar lecturas literar1ae 
significativos de una é?oca con lo que de alguna manera se " tocon 
dos disciplinas : Histeria de México 11 y Toller de Lectura de autores 
moderno:J universales. Con BJologl4. 1 puede p~nso.r.s~ .;1.1e c..:~:-.:!c e! 
alumno vislumbra que los seres vJvos han sufrido tr-ansfcnr.acior.es en 
el tiempo y en el espacio desde sus orígenes en la Tierr~ h~sta los 
tiempos actuales. queda impl.icito el estudio de la Historia Y su 
rnetodolog1o. Si el alumno logra comprender que el conocimiento 
histórico es abierto y divereo y que. tiene.una estructura Y varias 
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teortas que lo conforman. podrá acercarse con mayor claridad a los 
contenidos de la geometrta euclidiana y a la trigonometr1a del curso 
de Matemáticas lll. 

De lo aqut expresado. resulta clara la idea que todo 
programa de estudio es selectivo. dinámico y fle:·ible, pudiendo con 
ello lograr pequef'los alcances interdisciplinarios que constituyen la 
esencia misma del Colegio. 

De esta manera. el programa de Historia de Mé:nco l l 
propuesto tendrá los sigu1ent~s objetivos generales : que el alumno 
comprenda que la Historia es un proceso continuc. no 11neal, que se 
desarrolla a traves de contradicciones que inicialment~ se manifiestan 
en la Revolución de 1910, expres.!.ndose posteriormente en las 
diferentes luchas sociales y politicas ocurridas en el transcurso del 
Siglo XX. Que el alumno distinga las car3cter1stlcas de la 
reorganización que se aspira efectuar en lo socioeconómico. lo 
político y lo cultural entre 1917 y 1938. Al estar el pasado presente 
en nuestra vida actual. tanto individual como ~olcctivamente. no 
Podemos desentend~rnos de él. Nuestro conocimiento de la realidad 
Presente exige invevitablemente un conocimiento del pasado. De a.111 
que la ensenan=a de la Historia de México 11, debe proporcionar al 
alumno un mejor conocimiento de la realidad que le toca vivir. los 
:rasgos fundamentales y problemas centrales de nuestro mundo 
contemporáneo. Es indispensable que el estudio de la Historia le 
permita al alumno enriquecer su conocimiento y comprensión de la 
naturaleza social. e individual del ser huma.· .. J. Asimismo !:ie ha de 
desarroller en él. tanto su capacidad Paro el an6lisis. síntesis y 
evaluación de las fuentes de información. como de actitudes 
intelectuales y socialmente v6lidas y, formarle en el respeto y 
vo.lora.ción del patrimonio histórico. artístico, fotografico, 
museográfico. antropológico y arqueológico. Desarrollar en el alumno 
la sensibilidad estética y su capacidad para " ver. oír y sentir " el 
pasado a su alrededor y ensenarle a disfruter de ello es otro de los 
objetivos de este programa. 

El contenido programático a e~tUdiar cuya Pretensión no 
es que sea exhaustivo, ya que se caería en el enciclopedismo. que el 
Colegio pretende erradicar, es el siguiente: 

Tema 1 : la organización económica nacional hacia 1910 como resultado 
de la forma y condiciones en que se reali~a el trabajo, así como de la 
manera en que s~ reparten e intercambian los bienes producidos por ese 
trabajo ( actividades económicas que se realizan en México durante el 
gobjerno de Porfirio Dí~z. medios de producción empleados. propiedad 
de los medios de producción. productos de bUtoconsumo y los que se 
dedican al comercio nacional e internacional. ~onae productivas, 
Productos de importación y e:-:portación. precio3 de diferentes 
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~roductos~ mercados necionales e intern4cion~les. jorn.,c~s de trab~jo. 
:4!arios 4 peones Y obreros). L~ sesunda Farte ser& la rel~tiv~ a las 
~}Ases soci~les. su definición. Ele~ent~s ~ue condicionan l~ 
ert.enencia o un~ deten::dnada cla.s~ soc:ial. Condiciones =.e vida de les 
err4tenientes Y l~tifundistas ten~o extranjeros co~o oexicanos. 
:ondi~iones de vlda de los c~pesinos y !os o=reros. L~ ciend~ de 
r~Ya. Huelgas de Cani."Sne.e. y Rio fHanco. 

·e-e.a 2: la forma de sobierno durante. el Porfir10.to. const.'ituc10n 
:isente y sus care.cter.tsticas. pa.rtic!os pollt.1<.:o!L re1~ción iglesia.
estado~ pepel de la prens\5 de oposición. !01"'::"~S de organización '.r" 
descontento campesino que se ~~nifest~rcn e~ ese periodo. pol!tica 
ext~rior. relación entre el peder central y el est.atal. La ze;:unda 
P4rte será aspectos ideológicos en el ?ositivis=.o. la educ~cJón. papel 
del Ateneo de la Juventud y de ld Unlversid~d en el mov!~iento 
re"Volucionario de 1910. La situación cultur~l h~ci~ 1910. 

Te:r.a 3: la conciendlt. pol1t:.ic<! Ce 1908-1910. los !'.este;os del 
Centenario de ld lndePendenci4 Ce México. Pl~~ de Sen Luis, una 
semblanza de M~dero. los Tr~t~dos de Ciud~d Juárez. soblerno ln~erino 
de Franeisco L~ón de la Barre. Fresidenci~ de Ma.de1'0 por Vid de la 
elccciOn~ debilita.!:liento de Madero y caus~s Ce su caida. el ?lande 
A.ya.la. el golpe cilita.r. La segundd parte la ccr::ipone un.?S serie ·ce 
~~nceFtos his~óricos. tales ccoo revolución. contr~-revolucién~ 
reforcismo. popul ismo .. <:audi 11 ismo .. institucionalización entre otros. 

Tem.a 4 : el huertisz:oo. su progra.m.a de gobierno. sus rele.ciones 
internecionales. El Plan de Guadalupe.. 1-a revolución Cel Sur~ las 
reformas al Pl~n de ~Ydla. la s!tuacion económic~. la política. 
interna. los primeros repartos Ce tierras. la Prensa. el ejercito. la 
intervención o.rmada. el Constituc:onal iSPO. las pri~eras 11ccicnes y el 
colapso del r~gicen. Lo. segunda parte la !or::::.~n le lucha de facciones: 
semblanza de los caudillos# Villa. Zapata y Carran=a. intereses de 
e~da gri,ipo. polftica de Carrdnz~ en relación Al probleoa dgrario y con 
Zapata. política de C4rranza con Villa : alian:-a y ruptcra. política 
personal de Carranza para alcanzer sus objetivos. Orsaniz~ción militar 
de :apatistas y villistas. Significado de lo revolución CaJ:l?esina a 
nivel local en Morelos. ~elaciones México-Estados Unidos. Situación 
internacional ; México y la primera guerra c~ndial. 

Te:ia St lo Convención de fuerz4s revolucionari-a.s. lnicio -,~ ten~lino. 
sus objetivos v result~dos. so~!ernos convencion1s~as. Los gobiernos 
sicml td.neos. Facciones zape.tista y vil l ista1 sus peticiones. ?.rograca 
que for:w,16 la Convención. Resultados concretos rlel gobi~rno 
ccmrencionista. La sesunda secc:ión la for"Qdn : la c:onstitlJCión de 1917 

- ~ antecedentes histo.rico-jurjdicos. circunstancias históric0-$0Ci4les 
en que se gestó. partes Ce la constitución~ Articules sobre~4li~ntes : 

- 3o •• 270. Y 1230. Derechos económlcos. civiles y políticos. Fonr.o.s de 
orqaniusción política e ideológica de la constitución. 
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Tema 6 : las artes pl6sticas. la Música y el corrido. el cine. -el 
teatro. la Arquitectura y el Ateneo de la Juventud entre los anos 
1911-1917. 

Tema 7 principales actividades económicas que se real izan en la 
etapa Obregón Cellcs. instituciones politico-eccnómicas que se 
establecen. rasgos principales de la politica económica. la estructura 
capita11sta industrial. la burguesia ~exicana en los periodos Obregón
Calles. La depresión de 1929- 1933. La segunda parte la comprenderá 
los periodos presidenciales posteriores. La continuidad de la politica 
callista en cuanto a concentración del poder en el centro del pa1s. 
Institucionalización de la revolución por parte del grupo ~n el poder. 
Fragmentación del grupo en el poder. Gobierno a trasmano por medio de 
1nstituciones políticamente v6lidas. Lucha por el consenso de las 
mayorías y la derrota de las fuerzas antagónicas. 

Te:nA B : relaciones politice-jurídicas del gobierno y las masas obrero 
campesinas. Las relaciones gobierno-iglesia. La segunda parte será : 
la influencia ideológica en el arte contempor6neo nacional en la 
pintura mural de la Revolución Mexicana : Jose Clemente Orozco. Diego 
Rivera y David ~lfaro Siqueiros. 

Tema 9: Propósitos del gobierno de Lózaro C6rdenas. Eliminación de las 
formas mas radicales de explotación. La ampliación del mercado 
interno. El d~~arrollo nacional bajo una serie de acciones tales como 
la constitución de la Confederación de Trabajadores de México. 
aglutinando a los principales sindicatos del pais. La estatización de 
las empresas petroleras y de ferrocarriles. Política de reparto 
agrario. Sus repercusiones. El fortalecimiento de una politica 
aleatoria con los tres sectores sociales del recien reestructurado 
Partido Revolucionario Mexicano. Una segunda parte relativa a la 
gestación internacional de una postura critica ante et conflicto de la 
Guerra Civil Espanola y la posición de México ante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Los objetivos especificos por tema : para el primero que el 
alumno establezca las caracteristicas nobresalientes de la 
organización económica-social durante el Porfiriato. Para el segundo : 
que el alumno se perc~te de la orgo.nizoción politice y de los aspectos 
ideológicos durante el Porfiriato. En la tercera : que el alumno 
analice los hechos históricos relevantes desde la oposición organizada 
hasta la caída de Madero. En la cuarta : que el alumno comprenda el 
significado histórico del huertismo y el de los primeros hechos 
revolucionarios. Asimismo. expl icar6. históricamente el porque de la 
lucha de facciones. Para la quinta: que el alumno examine los 
antecedentes ideológicos de la Constitución de 1917 durante la 
Convención. aí como que mencione las caracteristicas del fenómeno 
constitucional Y en particular de la constitución de 1917. En la sexta 
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.:;.ue el o.lumno V.llore la cultura de los anos 1911-1917. La séptirn.:i. 

.,retendo que el e.lu.-nno caracterice a. la estructura de la socieda.d 
-:exicana despues de la Revolución. En la octava el objet1vo propuesto 
s que el alumno mencione los aspectos pol1ticos-ideológicos del 
~er1odo 1917-1933. En la ~ltica se pretende que el alumno senale los 
propósitos y los logros del regimen de L6=aro Cardenas. 

El corte histórico corresponde a dos razones las 
Jid6cticas. ya que resulta mis f6cil para los alu::nnos el analizar la 
tro.nsformación que sufre con el paso del tiempo la sociedad mexicana 
de 1910. o cualquier fenómeno específico dentro de ella, lo cual 
tiene una consecuencia importa~te. la ccmpr~nsión rn6s amplia del 
mor..ento actual. o. traves de pequenos pasos. Esto quiere decir que los 
estudia.ntes pued..,_n distinguir las diferencias y sir.li l i tudes entre el 
a)·~r y el ho}· utili=ando el principio de lo. graduación de la 
dificultad- La otra causa fue.debida a los contenidos históricos. 
tomándose en cuenta para hacerlo diferentes cdtegorías tales como el 
tie;:,.po. el espacio. lo::;: sujetos de la Historia y el t.ipo de hechos. 

Determinar que es pertinente ensenar de la Historia de la 
Rcvolucion Mexicana implica pens~r A la historia como forma de 
conocimiento que. aunque no tiene una estructura conceptual 
jerarqui::ada. si cuenta. con ~ener.a.li=Aciones que s1n tener c.a.rdcter 
expl Jca.tivo son imprescindibles y continu~nte emplee.des ( contra-

~:r~!~~¡~~· ex=~~~!!~~; ~=fo~~=~ta:!c en)· te~in~:sa~~ol ~=~!!~id!~~ 
lntencion.).lida.d. cambio )t eontinu1d:sd. En consecuencia • la enser.an:o. 
de este período do la. historia mexicana debe procurar hab1tuar al 
.l.lu:r.no a busca.r la expl icacion Ce los hechos del p:ssado integrados en 
su amplio .!.mbito temporal. en el careo general de su epoc.a. 

El progra.m.a tendría que seftala.r una serie de actividades de 
aprendü::aje . de las cuales Unica:lente se han· desarrollado las 
corr~spondientes al paquete did6ctico. es decir de los prit:'ieros 6 
temas. Esta.s se encuentran intieia=ente ligadas al conten~do 
program.itico a los objetivos tanto gene2·ales co.""nO espectficos. 
B.!s:ic.).mente son pequenas irNestisaciones históric.o.s. bien a tr6ves de 
ejercicios si::rul.a.dos con fuentes pr:.marias y secundarías. previa:r1Cnte 
seleccion.adas o con otras actividal!es que encaucen al ah.u:mo al 
aprendi:.4je_ Es necesario que el alu::..."'lo se en!rente de ::').anera pr.!ctica 
al manejo de las fuentes~ Se anexa la ~ibliograf!a adecuada para c~da 
act.ividad. T.ales experienc.ias son rresent.ad.as z· discutidas en el salón 
de el.ases a t.raves de variadas tt!cnicas de din6=.ica de ;'nJPO ent.re las 
qu~ eabe r.encionar : l!n~e d~l tieepoi palebra~ eleves, discusión 
diriglda. seoinario. s}~osic:i. asesores, fotogref1as. rccpecabe:as • 

. crucigra:n.as. el fin del r:ru:ldo. el poder Ce las estrellas etc. 

Los criterios de evaluación ~ue ~e propone utilize.r son 
las entregas de los reportes de investi;ación. las pa.rticipaciones en 
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clase. los examenes y cualquier otra actividad extraclase que sea 
reali=cda durant~ el curso. cc~o por ejemplo : lecturas • asistencia a 
museos. películas o cualquier evento cultural relacionado con el 
programa.. Al final del curso se elabon1 una escal!l del grupo. la que 
da los par<imetros para asigna1~a calificacion~s. Se Preparan exámenes 
disgnóstico y $UJ:lario. El pri::iero s1rve para ~niciar el curso a partir 
de la evaluación de contenido minirnos grupales estudiados el semestre 
anterior. es a lo c;:ue e:e le puede l le.r:'lar " recuperacion de lnforrr.ación 
de Historia de Mé:<1co I ". ::1 segundo es el final para evaluar lo 
aprendido en el curso de Histeria de México 11. 

La bibliogra!'i~ es la del paquete didáctico que enseguida s<? 
presenta, faltaría lncluir la de los tres últimos te~as. 

Ahora bien. con respecto al r,quetc did6ctico. se ha 
dividido en seis partes. a le.s que se h.• han llamado " elementos 
did6cticcs ". C~da uno d1! ellos se ha dividido en dos temas: el 
primero es el relacionado a la situación econémica y social antes de 
la Revolución ~ex1car.a de 1910. El segundo aluCe a la organización 
política hacia 1910 y al aepecto 'ideológico pre-revolucionario. En el 
tercero se estudia desde la oposición organizada hasta la ca1da de 
Madero. se incluyen la elaboración de conceptos históricos que son 
fundamentales para el estudio de la Historia de esta parte del 
programa. En el cuarto se examinan los hecho, correspondiente~ a la 
contra-revolución y la lucha que se presentó entre las diferentes 
facciones revolucionarias. En el quinto se anali::a a la Convención 
como antecedente ideológico de la Constitución de 1917 y a la 
Constitución. En el últür.o, se estudia el panoram:t cultural de México 
entre los anos 1911-1917. 

Cada elemento didáctico esta dividido como ya .se set"íalo en 
dos grandes temas a desarrollar en siete 2ecciones : la presentación 
que tiene ?OT objeto introducir los contenidos del elemento. as1 como 
el de puntualizar algunas teorizaciones y categorías relativas al 
estudio de la Historia. La segunda sección es la relativa al contenido 
a estudiar. Enseguida. se enumeran las experiencias de a"prendizaje. 
detallando en ~llas lo que el alumno investigara y constru1r4 en 
relación al contenido propuesto. lo cual le propiciar6 aprendizajes. 
En la cuarta sección se incluye una evaluación y en algunos casos las 
respuestas adecuadas. El siguiente aportado corresponde a las 
actividades complecentcrias. las que tiene Por objetívo increrr.entar la 
información sobre el tema a estudiar. La siguiente sección se refiere 
a un cuadro cronológico de lo tratado en el elemento. la idea es 
situar en el tiempo y en el espacio a los acontecimientos históricos. 
Por último. se incluye un 9lo5ario PO~ elemento. que es el resultado 
de un estudio de las características del contenido. en cuanto a Su 
forma. En su mayoría son conceptos del orden histórico-social. 

. . ·~ ... 





65. 

Eleme~to did4ctico n~~cro 

!..d situación econ6:r..ica y la e!tr·.lcturn socl~l .ant~s do! la Rev.::ilucion 
Mexic~na de 1910. 

Situ~c~ó~ ~con~reica. 

PRESE!<'T.\C !Co!l 

tste- .;lt::::ento y el siguiente pretenden que. para lograr 
una mejor ccmprensiCn ciel :::iovi::uento de la. Revolución Hexica.mi - un 
f~nó~eno que se produce co~o r~sultado de l~ madura~ión de las 
~cndic!ones econénico-socialcs y pol:itico-ideoldgicas- ze lnve::tisue 
las causas ~ue le dieron erigen. 

?_,ra estudiar eRas ccuslt.s se van a 3n:sl1zar desde cuatro 
espec:tos. que no sen los únicos. p\:?ro <;ue s1err.pt:e se deben ccnsidq1·e.r 
en todo estudio histórico. Estos son : el econOrnico. el zocial. el 
pol itico y el cul tuta.l, ~~pectos que como se puede .::.precit:.:r e~t6.n 
inthn.,,:nente i nt.erre lacionados. 

?reC1$o:nente. !a dist1nciCn entre los rnenc3onados cua.tro 
.o..spect.os o procesos y el anS.lisis de su lnt~n!epend~ncia y reJO)cion 
rec1:;:>roc~ permitir~n un ::iejc-r conocimiento del pr:Jceso h!s~órico. ¡,·a 
que este se presenta.. en un cont~nuo y en foriu.:\ Ce espiral desde estos 
esferas de ln v!da social. 

Ahor~ bien. ~l emprender lo tore4~ es requisito $eN~l~r que 
a e~t~ época se le ha denomin~do ~ lo largo de la. Historia coco el 
Porfirismo. tt~pa que comprende los anos de 1884. cuando Porfir:o Dta.= 
es rccl~cto ?Or s~gunda ve~ y se sient4n las b~se3 para su larga 
per=ar:encia. en ~l p,:.Cc!" y que concluye cuando Fr.:rnclsco l. Madero 
asciende constituci~na!mente 4 la ?r~sideneia de la R~pUbllce~ en 
1911. Hcr.:.entc hist~rico c:n.ic 5e c::a.ro.cteriz.a pc:n;ue ?-!~;dcc ~ntr~ ~l 
proceso de mcdernización a tt·.aves d<? la: negoc1ac:ión e~ lo. deuda 
pú!Jlico. la captaciC·n de capitales extranjeros~ el c!<.>serrollo de les 
ccmunic~ciones l vías ferre~s. teleqr6.ficas. te!efónic~s ., .. ::Huoras en 
puertos}. la politlca de deslinde y coloni=aci¿n de tierras baldjas. 
la org~ni:Ación y creclmiento del sisteQa bancario. el equil1brio 
hacendario. la abolición de los alcabalas. 14 ampliación de la planta 
industrial~ la negociación diplom6tic~ para ccnsoli~~r los l~mites 
fronteri=os del Pllil's.. la dotación d'! servicios y cone-truccion de 
edificios Públicos. la creación de instituclor.es eCucativds. 
cient1ficas y culturales. 
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Asícis=o. este proceso de t'.lOderni=aciOn se dio en el 
contexto de la expansión del capitalismo ~undial. con una economia 
:!ependiente que tuvo costos sociopol!ticos negativos. La dict,,.dura se 
impuso. l~ que permitió que el capital extranjero tcmara el control de 
la economía. creándose grandes latifundios a costa de tierras de 
pueblos y c~pes1nos. se reprimió violenta.ciente a !as comunidades 
fndigenas defensoras de la sustracción y las org,,.ni=acíones obreras no 
contaron con un respaldo jurídico. propiciando la explotación de este 
sector. 

CONTENIDO . 

las actividades econócdcas 
los medios de producción 
la posesión de los medios de producción 
productos de autoconswno 
comercio nacional e internacional 
zonas productivas 
producto~ de importacSó" y de exportoción 
jornadas de tr~bajo y salar~os 

EXPERIE!ICIAS DE APRENDIZAJE 

l. La lectura que se anexa te permitir6 elaborar un cuadro sinóptico 
con los antecedentes del latifundisoo en México. Toc:iada de ECKSTEIN. 
Saletnón. n ejido colectivo m México. México : Fondo de Cultura 
Econ6alica. 1966. pp. 9-29. 

2. Con base en la lectura de ECKSTElN. Sa.lomón contesta el siguiente 
cuestiona.rio : 

e) ¿ CuAles son los cuatro grandes grupos que poseen la tierra entre 
les azteces ? Explica cada uno de ellos. 

b) l Cómo era la tenencia de la tierra entre les mayas 1 

cl Durante el per!odo colonial ( 1517-1810 ) _surgieron t.res grupos 
distintos y antagónicos que poseían la tierra : los terratenientes 
espanoles. les poblados indigenas y la Iglesia. Brevemente describe 
cómo nació cada uno de ellos. 
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d) l Cómo se caracteriza el problema agrario en el México 
jndependiente del siglo XIX 1 

e) Senala los cuatro principios de la Ley de Desamortización de 1656 y 
su trascendencia. 

f) En 1875. se promulgó la nueva LeY de Colonización y fue respaldada 
por decreto en 1895. Escribe las consecuencias de esta ley, 

g) Con los datos adicionales que ilustran la concentración de la 
tierra en 1910. elabora tu conclusi~n sobre la clase propietaria de la 
tierra en México a principios del siglo XX. 

h) Investiga cuál es la situación actual de la posesión de la tierra y 
comp6rala con la de principios del siglo XX. l Se ha modificado ?. 

3. Con la lectura de ECKSTElH. Salomón. Op.Cit. pp. 26-29 cuyo titulo 
es '' Organi-;:ac:ión intern~ de lo. hacienda " elabora un dibujo de una 
hacienda. describiendo los elementos m6s importantes de su 
organización interna. Revisa los planos de la hacienda de San Maria 
Temalitl6n, San José de Tula. Hidalgo. En Cat6loao 99. llustraciones. 
México : Centro de información gráfica del Archivo General do la 
Nación. 1979. T. 8. p. 141. 

4. En el mapa que se presenta puede observar la distribución de las 
haciendas en México en 1910. De esta manera. es necesario que elabores 
conclusiones sobre cómo se distribuia la clase propietaria de tierras 
durante el Porfiriat.o. l\tlas Histórico de México. / coord. Enrique 
flo;-escano. México : Siglo XXI. 1983. p. 131-.---

5. El crecimiento económico de México no se puede entender si no se 
toma en cuenta el desarrollo de los ferrocarriles, que resolvian 
eficazmente el aislamiento ... hacia el exterior. Observa el cuadro 
siguiente cuya fuente es : FR~NCO. Teresa y Gloria VllLtGAS. " La 
Revolución día a día ". en ruLl. fue il Revolución Mexicana . México : 
Senado de la República : Secretaría de Educación Pública. 1985. T. 7. 
p. 1255. 

a!lo 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

FERROVIARIA ~!::XIC-"NA DE JURISDICC!ON FEDERAL ( 1904-1910 J 
kilómetros construídos 

en el afto acumulados 
409 16.522 
411 16.933 
577 17.510 
558 18.068 
545 lB.613 
429 19.042 
238 19.280 
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Las 1 :S:neas se tendieron sobre las regiones· m4s pobladas. de 
mayor productividad agrícola o de rique=a cinera. teniendo cc:no eje a 
la Ciudad de México. quedando entrelazada con Guadalajara. Monterrey. 
los Estados Unidos. el puerto de Veracru:. con Ciudad Ju6rez. Nuevo 
Laredo Y Nogales. Las ciudades fronteri~as mexicanas fueron las 
terminales de rutas que ccntinuaban hasta ~hicago y otras ciudades 
estadounidenses. La política constructora estuvo norma.da por les más 
radicales tesis de la libre empresa. El Estado no reguló su 
construcción. ni adquirió derechos de posesión sobre vías y patios. 
hasta que a fines del Siglo XIX. la Ley General de Ferrocarriles 
dis::linu)•ó las prerrosativas anterio:6es. ¿ Actualmente cud.les son los 
criterios para construir vías de co=unicación ? 

6. Se incluye una ilustración del ferrocarril de eses tiempos. Tocado 
de CatAlogo ~ilustre.cienes. º2..:._ f.ii.:... T. 6. p. 34. ¿ Có::lO han 
cal:lbiado ·los ferrocarriles y los cedios de transporte de 1910 a la 
e.ctua l ide.d 1 

7. En el mapa sobre el crecimiento econó::lico durante el Porfiriato. 
observa las ramas de la producción. Anota los estados de Qe.yor 
crecic.iento. en Atlas histórico ~México. ~ ~p. 137. ¿ Esta 
situación ha sufrido J:lOdificaciones en el mo:nento actual ? Fundamenta 
tu resFuesta. 

8. El gobierno federal de Porfirio D1az favoreció a la oligarquía 
extranjera. la inversión norteamericana crecía en México y las 
i~porteciones de ese país hacían los mismo. De esta oanera. el 
gobierno porf irista estaba consciente de la necesidad de apelar a los 
intereses econó:licos europeos para contrapesar la influencia 
do..~inadora del expansionis::K> norteacericano. Inclusive la Ley Minera 
de 1694. había asegurado una inversión de capital en la industria 
ainera por la cantidad de 30 cillones. lnstaur6ndose en México el 
im?erio del trust de las grandes co:::ipan!as ~ineras. deslindadoras y 
colonizadoras. de construcción de ferrocarriles y otras. Con el cuadro 
adjunto podr4s derte cuenta de có:Ix> se encontraba el porcentaje total 
de la inversión extranjera en México en 1911. TO::lado de FRANCO. Tere54 
Y Gloria VILLEGAS. M6xico x. ~ Hlstoria .. México : UTEHA .. 1964. 
T. 9. p. 1169 • 1170. Con estos dates dibuja un rect&ngulo adecuado a 
los porcentajes citados. 

Total 100 % 

2.7 Otros 
l. B Holanda 
1. 9 Alemania 

26.7 Francia 
29.1 Gran Bretana 
38 Estados Unidos 
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9. La critica a t~ dominación norteat:lericana en la industria ~exicana 
era constante en el periódico de la época El Ahui=ote tal es el 
ejemplo que te anexarnos. cuya fuente es lbid..~. Eusca en los 
periódicos de tt.a'!r"or circulación en México en 1991 comentarios en torno 
a la dominación extranjera. Realiza una caricatura criticando tal 
situación. 

10. Hacia 1910. las princi;::~les inversiones de capital en la econoo!a 
:.exicana -excluida l.!1. o.gricultcra- se concentre.han en los 
ferrocarriles ( 40 % del total ) • lo. oineria ( 17 ~ ) y los b.:i.ncos 
e 17.3 % ) seg?.lidos m.6s de lejos por la industria ( 6.6 % ). la 
electricidad ( 6.6 ~)y al petroleo { 5.9 % ). La u~yoria de estas 
inversiones eran de capital extranjero. ~stas cifras permiten hacer 
una serie de reflexiones. anótalas. Los datos fueron tcmados de GILLY. 
Adolfo. 1:; revolución interrumpida. 5.a. ed. 11.é:<ico : El Cc:t<allito. 
1975. pp. 22-25. 

11. Observa el cuadro de " Distribución por C!UnPos de colocación de 
las inversiones europeas y norteamericanas en M:éxico en 1911. ·• para 
<;ue lo reiaciones cor. la experiencia de aprendi:aje anterior y te 
ayude en tus cocentarios. Fuente ~CO. Teresa y Gloria VILL'E.GAS. 
M~xico ~.fil! Historia. 9..a:.. ~T. 9. p. 1178. 

12. De 
resCl.~en 

durante 

la lectu~a que a continuación se presenta. ele~ra un breve 
en el ~ue describas la~ carac:eristicas del cc~ereio exterior 
el Porfiriato. en 1bid. p. 1247 • 1248. 

13. Formúla une. serie de conclusiones acerca de quiénes eran los 
poseedores de los medios de producción durante el ?orfiriato. 
Investiga cu41 es la situación en el rr.-omento actual y compÁrala con la 
det·Porfiriato. 
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Organización social hacia 1910. 

PRESENTl\CION 

P~r~ analizar la organización s<:>cial se debe partir de que 
cuando existe el sistema de propied~d privada sobre los ~edios de 
proC.ucción. e!l decir. grupos de hc.·m.bres que se convierten en 
propietarios de los r..edios de p1·oducci6n y gn.:pos desposeido::> de 
estos-. existen las clases sociales. Estas son grupos antegóniccs en 
que uno se apropia del trabdjo del·otro a causa del lugar diferente 
que ocupan en la producción. Las clases propietarias de los medios de 
producción, ror este hecho. explotan el trabajo de las c1as~s no 
poseedoras. También se forma lt3 l lam~da clase r.i.edi!1, integro.Ca por 
diversos sectores cerno comerciantes, prof~sionistas, intelectuales~ 
empleados, los cuales no pertenecen a las clases productoras de bienes 
porque no son duef"ios de medios de producción. ni asalariados. sino que 
en forma independiente. preston sus servicios necesarios o U~iles a la 
sociedad. 

comunoo 

Elementos c;ue condiciona:n la ·pertenencia a uno. determinad.a clase 
scci~l. 
Condic~ones de vjda de terratenientes y 
profesicnisto.s y comerciantes. c.:impe~1nos y obreros. 
La tienda de raya 
El Pertido Liberal Mexicano. 
Huelgas de Cananea y Rio Blanco 

~XPERIENC!J;S DE 1'PRENDIZ1'JE 

latifundistas. 

14. Real i=a ta lectura de la presentación de esta sección Y ·conte·sta 
l Qué se entiende por clase social 1 
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15. MOLINA EN'RlQUEZ. Andrós." Las clases sociales mexicanas durante el 
Porfiriato en ~ ~ sociales .tll ~ 3a ed. México 
Nuestro Tiempo. 1972. f?· 60-68 hace una ccrocteri:~ción de la 
aociedad porfirist~. Asimismo. presenta dos cuadros sinópticos que 
reslunen su ~rtjculo. Tu tarea consiste en explicar cada una de las 
partes del cuadro. 

16. De la lectura de GONZALEZ. Luis. " La sociedad mexicana en 1910. " 
en As1 .f.!:!g .!A Revolución Mexicana. ~ ~T. l. pp. 49-56 es 
necesario que investigues : los ele~entos quo eondicionan la 
pertenencia a una determinada clase social y los diferentes modos de 
vido de la sociedad mexicana haci4 1910. También observa 
cuidadoscmente las fotografjas de las 3 ni~as ind1genas y de la clase 
media que se incluyen en el texto. Contesta l cuáles son los 
ccntrastes que ombas presenten ?. Escribe una breve historia sobre lo 
vida cotidiana de las protagonistas de las dos fotogrefí~s. Piensa 
l cu41 es el lugar que ocupa ta familia en la escala social actual 1 

17. Por medio de lo siguiente lectura realiza tus conclusiones sobre 
lo estructura social vigente bajo el Porfi:riato. CARDOSO. Ciro ... L,et. 
olJ,.. ~ ~ obrera rul ls Historia de México. ~ la diete.dura 
porfirista .s J..Q§. tiempos libertarios. 2a ed. México ; Siglo XXI. 
1982. p. 57. 

La dif~rcncia entre la posición social del burgués Y la 
posición socidl de los proletarios urbanos y rurales se hizo m4s 
contrastante, dado la concentración do la gran propiedad. la 
p.a,upurización de la masa trabajadorA y la in:novi 1 idad do los 
insi9nificantes estratos medios. Estas fronteras de estatus ten!an BU 
·OXpr~sión Alln a nivel urbano : la opulencia de les zonas residenciales 
de lc3 acaudalados y las marginales e insalubres barrac4s obrerAs. 

En las cdlles céntricas de la Ciudad de México. la 
exquisita y afrancesada arquitectura porfiriana servía de contención 
al crecimiento de las modestas vecindades de artesanos y de b.a.rrios 
populares. Era adem4s frecuente que en las plaz4s y parques p~blicos 
tre.nsitar4n las fAmilias acomodadas. asediadas por desempleados 
desharrapados para los cuales la mendicidad era la última alternativa 
para sobrevivir-. 

Existió una paralización de la moviliddd social ascendente. 
la multjplicación de lo mas.a. proletaria y la generación de urgentes 
mecanjsmos de explotación para incrementar los excedentes. Bajo esta 
óptica. la formación de.una gran ~sa de desempleados comenzó a tener 
fricciones con la insuf jciencia en la oferta de empleos urbanos Y la 
inaccesibilidad cada vez m.!S declarada a la tierra rural. Esta 
conflictividad social fue adquiriendo matices ~6s severos hasta que 
apareció con toda S\J. fuerza en lo eclosión revoluciono.ria de 1910 ... 
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18, A continuación se te presenta una lectura tcm3da de GILLY. Adolfo. 
Lo revolución interrumpida. Op. Cit. p. 15. Indica cuáles fue1·on las 
Ca"racterísticds de la tienda-de ~a y cut. :es las funciones socio
económicas. 

La tienda de raya vendía los productos de consumo ~ lo9 
peones : tela burda. ma1z. frijol. jabón. aguardiente etc •• a precios 
casi siempre mayores que los del mercado. Estos productos se 
adelantaban o.l peón a c;uenta de sus jornales. que os:í e1·an rara ve:: 
pagados en una minima parte de moneda. Eote pago con mercanciaB no 
solo aumentaba las ganancias del patrón n costa del peón. sino que 
mantenia a este último atado a la hacienda a través de las deudas 
contra!das en la tienda de raya, la cual llevaba una cuenta detallada 
de cada deuCa. que se transmit1a de padres a hijo3. El peón 
eternamente endeudado. no pod1a abandonar la hacienda sin ser tra1do 
de regreso por los rurales. acusado de robo y c!urarnente castigodo. 

. A esta y otros formas de dependencia personal estaba sujeto 
el peón acasilla¿o en las grandes haciendas ganaderas. algodoneras. 
a~ucareras y henequeneras. El pago de salario en especie, los castigos 
ccrporales. la arbitra.riedad del patron y sus dependientes son tc·das 
formas del capitalismo en sus comienzo&. cuando llU.n no enfrent.:i una 
resistencia organi~ada de los tra~ajadores y su propio desarrollo 
económico y competitivo es limitado. " 

Y en la actualidad l cómo se caracteriza la situbción 
económica del patrón y del empleado ? 

19. Desde 1906. comen:!6 la agitac:ién obrera. Láz~ro Gutiérre:: de Lara. 
organizo el Club Liberal de Cananea. en la población del mismo ncmbre. 
Sostenía relaciones con Ricardo ?lcres Megón~ enemigo apasionado del 
régimen porfirista. y que entonces publ1caba el pcriód1co 
Regeneración . El Club no sólo sos~enia ideas pol1ticas opcestas al 
gobierno, sino tambien principios de transfonr.ación nacion.3.1. 
tendientes a ~ejorar las condiciones eccnOmicas y culturales del 
pueblo ~exicano. Su influencia, luego en~onces fue deb1da a los 
Hermanos Flores Magon. fundadores Cel Port1do Liberal Mexicono. 
Investiga en SILVA HERZOG. JesU.s. Ereve Historia de la Revolución 
Mexfcana. México : Fondo Ce Cultura. E.cono::nca. 1960:- P:- 96-101. el 
Programa Cel Partido Liberal Mexica~o en sus propuestos soc:o-económica5. 
De osta manera podr4s observar c~mo este d?cumento e3 el antecedente 
ideológico de· loe conflictos obreros c!e Cananea Y R!o Blanco. En el 
elemento diddctico que sigue estudi~r4s rr...is sobre el ?drtido L1beral 
Mexicano. 
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20. La situación soc10-eccnómica de los trabajadores de las minas de 
Cananea. s~n. es un ejemplo de la explotación a lo cu~l estabG sujeto 
el obrero rnexic.:ino. La sisui·:rite lectur.J. da cuenta de esto. J\nal i::o .3. 

su vez. las causas de la hue ,Ja de este centro de eX?lotación. RAAT. 
Dirk. Los revoltosos. Rebeldes mexic~nos ~ J..ru! Estados UniC.os .1..2.Qd.:. 
~. México : F'ondo de Cultura. Econór.üca. 1998 p. 76-92. 

21. La SCS"Unda gran huel~a que 6nunció el fin de la dictddura 
porfirista fue la de los obrercs textiles de R1o Blanco. Ver .• qu1~nes 
se habían organi~ado en el Gran Ctrculo de Obreros L1bres. El 5 de 
enero de 1907. se dio a conocer un ldudo presidencial en que se n>!gaba 
el derecho de organizació~ de los trabajadores y ordenaba que 
reanudaran sus labores. Ese dí~. los cinco mil trabaJadores textiles 
de Rlo Blanco no entn1ror. a trabajar. Se agruparon frente a los 
puertas de la fábrica p.!.ra ::Dpedir que alguien lo hiciera. Fueron 
atacados por los agentes de la empresa y un obrero murió de un bala=o. 
La multitud se lan=6 sobre la tienda de raya, la sac;ueó, la incendió y 
luego los obreros con sus mujeres y nit'los. resolvieren marchar en 
manifestación scbre Criza~ para exig1r su derecho a organizarse. En 
el camino fueron masacrados por el ejérc1to. poster1ormente hubo 
fusilamientos de los dirigente~ del Gran Circulo de Obreros Libres. 
¿ CU41 es tu opinión ante estos hechos ?. 

2:?. Los comentarios de Rafael Zayas al Presidente Porfir10 Dla:: 
permiten describir la si\ . .JaciOn c;ue prcvalec:1'a en México alrededor de 
1906. Anota tus propias conclusiones. En FRANCO. Teresa y Gloria 
Vil.LEGAS. México J'. ;¡g Hi"to:-io. Qe..,. ~T. 9. pp. 1255 y 1256. 

23. Investiga en la actualidad cinco condiciones socio-ei:-f!micas del 
o!::lrero en una f.:!.br1ca. Co::-;páralas con las del Porfiriato "/ ner.ala 
cud.les sen sus difere::c:as. 

~4. En el cuadro cronológico que se pre~enta en las páginas siguientes 
se encuentran ~conteci~ier.tos de d1ferente ~ndole. separa aquéllos c;ue 
se refieran al orden socic·-económ1co. 

EVALUACIO!I 

l. Rel~c-jona cada :!~a Ce !:s si;-u::ente::: col:.:::.."1as.. cclccAr.do l.l letra 
correspondiente dentro c!el par~ntes!~. 

Leyes 

d) desaoortlzacién de 
!>lenes Cel cl-!!ro 

b) coloni=ación y 
bo.ld!cs 

Descripción 

regal!as en premio a los conquistadores 

terrenoz sin t1tulo de prop2edad ~ue 
pa~ar1a~ a ser ocu?ados por las personas 
que lo solicitara~ 
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e# mercedes ( ) prohibe que las corporacicnes religiosas y 
civiles posean bienes ratees con excepción 
de las indispensables en sus funclones 

11. Enseguida ~e plantean algunas cuestiones y ~e sugieren a ellas 
va.rias respue~tas. Sef'l.ala con una X dentro del paréntes1s la que 
consideres cc:no correcta. 

l. ?ose1an los oedios de producción durante el Porfiriato 
· < > caciques ( l latifundistas ( ) campesinos ( ) profes:!.:1nistas 

2. El latifundis~o es : 
( ) la propieded de la tierra en manos de varios individuos 
( ) parcelas en propiedad de loS carr.pesinos 
( ) grandes extensiones de t1erra propiedad de un due~o 

3. Una de las consecuenc1as de la concentración Ce la tierra fue 
( ) el despojo a campesinos 
( ) la desaparición de la pequena propiedad 
( J altos 1ndices en la Producción 

4. Las principales industrias durante la etapa porfirista estaban en 
::.anos de : 
( ) la pequena burgues1a 
( ) la burguesia extranJera 
( l la burguesía nacional 

5. La sociedad se divide en clases a causa de : 
{ ) pertenecer a diferente religión o a partidos políticos distintos 
( ) por la división social del trabajo y la propiedad privada de los 
rnedios de producci~n · 
{ ) por los ingresos que perciben. por las cosas que pueden cornFrar y 
por la educación o cultura que tienen 

6. Una de las funciones de la tienda de raya era 
( ) hacer depender al obrero del administrador 
{ l hacer depender al campesino del capataz 
{ ) endeudar el trabajo del obrero y del campesino 

111. Relaciona a."':bas columnas 

a) clase dominante 
bl clase dominada 
el clase m-edia 

profesionistas 
terratenientes 
pequertos comerciantes 
jornaleros 
comerciantes 
caciques 
clero 
militares 
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!V. Conteste. brcvemer,t.e : 

l. Dos ra=ones por !as que ~e permitió la inversión extranje1·a. en 1..,, 
etapa Prerevol ucionaria. 
aJ 
bl 

2. Dos ca:--acteristlcas del c.:•r.iercio durante el Porfiriato 
al 
bl 

3. Yonn'-ti de '.'ida del cbrero y del CaI':"lpesino ( comida. casa. vestido •. 
costumbres. etc. ) 
el 
bl 

4. Formas de ·.•ida del latifundlst.a 
costlll't'.brcs. etc,) 
al 
bl 

5. Comentarios sc-bre la situación obrera 
al 
bJ 

Respuestas 

I .- c. b, a. 

comida, case;. vestido. 

II.- 1 latifundistas. 2 grandes extensione9 de tjerra propicC~d Ce un 
duei'lo. 3 el c!espoJo a capes1nos. ~ la burguesía extranjera. 5 po1· la 
divisió:l social del trab~jo y l:i propiedad priva.da. de los rr.ed:ios· Ce 
prcducción. 6 endecd~r el ~reb~jo del o~rero y del co.mpesino. 
!!! .- e, a, c. b, c . .b. ~. A. 

hCTIVIDADES CC~L~.EN:"AR!AS 

l. En el irchivo G~nera! ée la Noción. ee encuentra un audiovisual 
titulado " El disloque ". relativo .3. la vida social a fines del 
Pcr!~ri~~~. ~cude ~ verlo. 

2. L~e el ~exto de Tl ... '?.!;!:R. .;ohn i\, México t.6.rbero. Mo!XJco: 
Cost~/.Arn1c. 1967. 303 p. En una cuartilla precisa su ~a. 
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CUADRO CRONOLOG!CO • 

1906. Enero. i-tue:·e el i:":ge:liero potozjno 3las E:;;ontrl'a. secretario de 
Fomento desde marzo de 1905. Los cineros mexicanos en Cananea 
orsoniz"'n la Sociedad Secreta Unión Libre Hermandad. Febrero. Yucat..in. 
Porfjrio Diaz inougura varias obras en el estado. 8 Ce marzo. Ciudad 
de México. David E. r.,ompson. e~baJador extr~ordinario y 
plenipotenci~rio de Est~dos Unidos es recib!do por el general Día~. 25 
de abri 1. Se autvriz.a al Ejecutivo para que el gobierno mexicano 
efectU.e una donación co:no auxiiio a las v1ctirr.:i.s del terremoto 
ocurrido en So.n Francisco. Californio. 16 Ce moyo. •;iudad de Mé-x1co. 
Se instala la C6mara Minera de la Repüblica Mexicana. lo. de julio. 
Sonora. Los trabaj3dor~s de la Green Consolidoted Cooper CompanY. 
establecida en Cananea. e~cabe=ados por Manuel M. Die'gue::. y Esteban 
Baca C~lderón. se Ceclar~n en huelgo. despues de que lo ccmpaMla 
denegó su solicitud de que se Jgu~lasen los salarios de les ~breros 
mexicanos y los norteamericanos. Los trabajadores fueron reprimidos y 
en el encuentro murieren varios de atnbas nac1onaliC.ades. Al d1a 
siguiente los huelguistas fueron perseguidos por un grupo de "rangers" 
;· re.roles al mando del gobernador I::óbol, quien ho.b1a. solicitado la 
intervención de o.utoridades mexicanas y nortea:nericanas. Al presumirse 
la injerencia de los Flores Mogón corno instí~aCore~ del conflicto el 
vicepresidente Corral djo lnstruccioneg al gobernador de Sonoro. poro 
que, de encontrarlos culpabJes. sol1citara su extradición. lo. de 
julio. Se publica en San Luis Ml~scuri el Prosra~a del Partido Liberal 
Mexicano. redactado por Ricardo Flores Magon y Juan Scrabio, en el que 
se hace una análisis de la realidad scc1ol y económica del pais y se 
proponen para rnodJficarla reformas constitucionales. 19 de julio. Se 
informa oficialmente c¡ue la reserva metd.lico d<?l po:fs asciende a 
62 350 142.00. 25 de julio. Chihuahue. Est~lla huelga de 300 obreros 
pertenecientes a la L'niGn de Y.ec<!!n1cos Mex1conc..s. que tr~bl.'!.Jan en los 
talleres del Ferrocarril Central Mexicano.· y en la que demandan la 
igualaci~n de soldrios de trabajadores mexicanos y extranjeros. 
Septiembre. Michcia.cán. Se efectúa el Congreso Agr1col.!!; en Za.mora. en 
el que se discuten cuestiones sociales. concordantes con la Enciclica 
RerWi':I Novarum. Octubre. Ee realiza el Tercer Congreso Católico 
Mexicano en Guodalajara. 3 de diciembre. Estalla la huelgo de R!o 
Blanco. Vera.cruz. con la Forticipación de 6 mil obreros. Ante el 
incremento de producción de azúcar. se crea la Bolsa ~zucarera de 
México. 15 de dicie:n!Jre. Puebla. Tras ~aber iniciado ur.a huelga o 
principios del ~es FC~ l~ ¡~pos1c1ón de! hcrario de 6 de lo maN~na a S 
de la noche. seis mil trabajadores textiles design~n a Porfirio D1bz 
arbitro en el conflicto. !..es t=ropietai-ios de las fdbrice.s se unen a 
los de Orizaba y Tloxcala y organizan un centro antihuelguista. 

• GALEANA. Paitricia. " Siglo XIX''. En Los ~ ~ ~· México •• 
Nueva Imagen. 1991. p. 267-277. 
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1907. 2 de enero. Estado Ce México. Los trabaj3dores textiles de 
var1as !d.bric"'s de Tlaxcala. Quere't,,.ro y Ti=ap.!n se declaran en 
huel~a. y se ~~'Il4n a las iniciadas en ?~ebla y Cr1;:ab~. 3 de enero. 
Nuevo León. Se declar.!n en huelga los tra!Jajildores del Ferrocarril 
Central Ce ~onterrey. 6 de enero. Veracruz. Más de tres mil 
trabajadores text1les reunidos en Ori;:aba deciden cont:!nuar la huelga. 
despuls de haber conocido el fallo del Presiden~e de la República. que 
les es desfavorable. 7 de enero. Veracru;:. O~rcrcs textiles se dirigen 
a la resrión de R!c Bl aneo. cxcarce 1 an a 1 os P!"esos y o.t.,,,can las 
tienda3 de raya de Santa Rosa y Río Bl~nco. Los reprime la f~erza 
policiaca. 12 Ce enero. Puebla y Tla.xcala. Los obr:?ros textiles 
reanudan l~bores. tras haber ob~en1do all!:lento de salario. 23 de e~ero. 
El gener,:i;l- DlbZ inaugura el tr.lf1co inteoce6.nico por el ferrocarril de 
Tehuan~epec. febrero. El ~ecretario de Hacienda infori:M. que el c~pital 
extr~njero invertido en ~éxico asc1ende a 86 500 000 peses Y procede 
principalcente de Estados Unidos. Francia. Inglaterra y Alemania. lo. 
¿e abr1l. La Secretaría de Gobernación designa una ccm1s1én que se 
encargará de organizar los !estejos con motivo del pri:r.er centen~1·io 
de l~ Independenc1a. que se celebrar6 en septierrbre de 1910. 7 de 
abril. Ciudad de México. Es asE>Slnado el general M"nuel L1se.ndro 
Earillas. ex rresidente de Guatemala radicado en México. por el 
guatemalteco florencio Morales. Junio. En virtud de la tir~nte~ de las 
relaciones entre México y Gu~te~la. sale n.:.mbo a Tapachula el 
subsecretar10 de Guerra. general Rcsalindo Martínez. para inspeccionar 
las tropas mexicanas que se han concentrado en la frontera. 9 d~ 
se?tie~re. Ciudad de México. Sen fusilodos los implicados en el 
esesinato del general i»rr1llas. ex pres!dente de Guatemala. 30 de 
sept1e:nbre. Llega a México el secretario de Relacic·nes del gobierno 
nortee;:;.ericono. Eliuh Root. 3 Ce noviembre. El Senado de la RepUblica 
o.utoriza la per.:ia.nencie; de b"arc;os carboneros norteacericanc-s en la 
Bah13 de Magdalena. con objeto de que provean de carbón d los buques 
C.e la escue.dra nortec...""l<ericana tlel Pacífico por un plazo de tr&s anos. 
y se establece-entre otras condiciones- que no desembdrquen armas. 28 
de novier.ilire. Ciudad de México. Muere el músico duran::;uenee Ricardo 
Castro. lo. de d1ciembre. Se rrc!?:Ulga el decreto que cut-or1::a al 
Ejecutivo para invertir enual:nento 80 mi 1 peses en el fc.•oo:-nto de lll1!1 

industrias agr:lcolas y pecuaria. y para instituir premios en 
exposición y concursos agr!colas. Son 3prehendidos en los Angeles. 
California. los hen:ianos Flores Magón. Librado Rivera y Florencia 
Villareal por sus cctiviCodes subversivas contra el gobierno de Dfaz. 
Se edito el primer r.ümero del periódico Regeneración del PL~ en 
Los Angeles. California. Se funda el Ateneo de la Juventud. José 
Vasconcelos y otros intelectuales critican al ;obierno de Porfirio 
Dio~. El gobierno mexicano cancela a Estados Unidos la concesión del 
establecimiento en Bahía Magdalena. 

1909. 26 de enero. El gc~1erno mexicano expide ur.o convocotoria. une 
exhortación y un cuestionarlo a todos los e~pres~rios ~e la República. 
para obtener infoZ""C:.ción acerca del estado act~al de les eopresas 
agrfcolas. mineras y fabriles. 17 de febrero. Ciudad de México. 
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Entrevlst~ 01az-Creclw.:ln periodista del Pearson's Maga.zine. en la que 
11l presidente ex?resa que vería con beneplácito la. fcrD"'~ción de 
?!1rt:idos pol :i'ticcs. Marzo. El pe:--Jédico El l:nParcial publica la 
entrevista. 30 de marzo Ciudad de México. '§;crea la Escuela Nacional 
de Altos Estudios. Es refor.r.~da la Ley de !nstitucior.es de Cre'dito GUe 
Pro·..roca un.!l crisis financiera en el p.l:!s. 25 de junio. Coahuila. Un 
grupo de rnagcnistas entran en la ciudad de Viesca. liber.!ln ~ los 
presos. saquea~ el correo y s~ apcderan de 20 000 pesos de l.3. sucursal 
¿~l Banco de Nuevo L~ón. L~s tropas del gobierno que llegan al d1a 
siguiente. los hacen huir. 26 Ce .:;unio. Coahu1la. Un grupo de 40 
ho~=res atacan Ja población de Vacos. Tras la llegeda de tropas 
federales._ hay v-~rics ~uertos y el resto de los rebeldes =-~~ internar. 
en Texas. 30 de JUnlo. Chihuahua. Al ser denunciado, Ricardo Flores 
~agón fracasa en su intento de to~~r la ?oblación de Palomas. 3 de 
septiembre. La Secretaria de Hac1enda fin:ia un contrato con los bances 
Nacional de México. de Londres. Central y Ce Comercio e Ir.dustria. 
Para constituir una sociedad anónima denominada Caja de Prést~mos para 
obr"-S de lr:-igación y Fomento d~ la Agricultura. que f-:t.cilitara fc:•ndos 
a largo plazo y con redito moderado. principalmente a empresas 
agrtcolas y de irrigación. Octubre. En el Paso. Texas y en Ciudad 
Juárez. se e~trevistan Porfirio D!a= y el presidente de los Estados 
Unidos, WillllL.":l Ta.ft. Se tr.3.tO: la neutralidad del gobierno 
norteamericano con respecto a les enemigos de D!az en 'os Est~Ccs 
Unidos. 27 de octubre. C1uCad de ~éXico. Se publican en el Diario 
Cel Hoc;ar las dcciaraciones del presider.te Día::. en el sentido de 
que era inoportuno hablar de su ret1ro de la presidencia. pues lo que 
expreso a Creelrnan sólo ft.:e .. t.,;n deseo personal ". 13 de diciembre. 
Ciudad de México. Se inst~la la Junto Organizadora del Partido 
Democrdtico# presidida por Benito Juáre= Mozo y establecida o 
propuesto de Fra~cisco de ?. Sentíes, Heriberto Barrón y Juan S6nchez 
A::cona. entre otr~s perscr.~s. 

1909. 31 de enero. ~e publ::ca ~sucesión pr-!sidenci!ll ~ !2.!.2:... El 
Partido Nacionalista Oe~ocratico. obra del coahuilense Francisco 1. 
Madero.en la que tras anali=er la situación polltica del país# propone 
la formación de un gran P!!.rtido nacional. Febrero. se crea el Partidó 
Democrático encabezado por x~nuel Cal~ro. 25 de marzo. Ciudad de 
México. La Convención Reeleccionisto acuerda postular a Porfirio Día= 
como candidato a la presidencia de la República para el periodo 1910-
1916. Poco despues postula a Ramón Corral como candidato d ld 
vicepresidencia pera el cismo periodo. 29 de rearzo. Un terrible 
incendio destruye parte del edificio de la C&mara de Diputados. ubicado 
en la Calle de Donceles. 19 de mayo. Ciudad de México. Se funda el 
Centro Antirreleccionista de México# presidido por el l icencü1do· 
Emilio V6zquez Gém'!=. -;u.e Frccla:--~ el Silfro.gio efectivo Y la no 
reeleccion cerno principios. •• Centro ~mprenderá actividades de 
propaganda y promover.! el establecimiento de clubes en diversos 
estados del Para: con el objeto ¿e lograr. posteriormente. la 
confirm~ción C.el Partido Antirreleccionisto. que postulará candidatos 
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para las ~leccjones de 1910. Francisco l. Madero fung16 CCffiO 
vicepresidente de esta nueva a;:-rupació:i política y en·;;abt-::6 la.s 
labores de ~.-cpaganda. 7 de julio. Veracru::. Los restos del cc:npositcr 
mexicano Juvent:ino Fto:=.,,s. arribo.n al puerto procedentes deo Cub!1. 
Fueron exhur..adcs del ¡:e.n~eCn de Pata!:ano en Cu!::ia. y sen recibidos con 
honores por las ~utcridades ::-.exicanas. 15 de julio. Nuevo I.el!n. El 
general Eernardo Reyes. postulado cerno candidato a la v1cepresid~ncia 
de la ?.~pública por un i~portante nú~ero de agrupaciones pol!ticas. 
renuncia a su ca:;d:iCatura. y exp:·esa Privada:::.ente al g•"!ncrol Die.:: que 
secundaria la co.:-,did:.tura Gue el :indico.se. 16 de octubre. E.n El ?aso. 
Texas. se cele~ra un a entrevista privada ent.1·e el presid~nte de lo~ 
Estados Unidos Wi 11 i~:n Taft y el general For!irio D~a::. Nunca se 
infort:)6 1::. que ahí se hab1a tratado. 5 de novie.-:-.bre. Ver~cru=.. El 
general Bernardo Re}'es abano!ona el país. cc·misionado por el gcbierno 
mexic~no para ir a ~studiar la crganización de les ejercito~ europeos. 
21 de diciembre. Se pro::.ulga el decreto q•.Je crea la Direcc16n de 
Agricultura Cependiente de la Secret.3rí>:1 de Fc:nento. 29 de diciembre. 
Ciudad de MO:xico. LLega el ge-r1eral José :::a.ntos Z~laya, quien 
recientemente renunció ~ la presidencia de Nica:-agu"-. Poco desp:..ies el 
g~ntral Dloz le soll.;lt!l :¡,,;-; :n.6.rche- o:-u::.nto ante-e a Eurcpa, donde se 
radicará. !A presencia del ex presidente cree tensiones diplcm.iticas 
entre México y Estados Unidos. Santos Zel:iya parte ru:nbo o. Europa en 
el mes de febrero del a~o siguiente. 

1910. 25 de febrero. Ciudad de México. LLega Henry L!:ne Wileon. nuevo 
err.b.:ijo.dor de les Estados Uni¿os. 16 de I:I~r=o. Ciudad de México. Xuere 
Ju~n de Dios Peza. diplo~~tico. dra~at.urgo y poeta oriundo de la 
capital de la P.ep-0.;,1 leo. ccr.oc:Co cc.:r.o el " cantcr del ho;;ar ". ~ de 
abril. Ciudad de ~éxico. Cuando Madero retcrna d~ sus giras de 
prc¡::aga:-lC.a se encuent.r.:i cc·n .:;,•Je existe una crC.en de aprehensión en su 
contra. 15-17 de e.l:>:·i1. C:i~da<!. de !-!~:deo. Se efectúa la Co~ver.ción 
antirreleccionista. ccn lo que culo: no. lo intenso ~ct.:iv:iC~d de 
propaganda. qae en ::-.edio d<! gr.,,.ndes obst.,j.c'.Jlcs puestcs rcr lei.s 
e.utoridades. real izaron los antirreleccionlstas enc!:bezactcs por 
Madero. .!.a Convencitn eligió ccr.io candidato a la pre3:dencia. y 
vicepresidencia a Fnmi:isco J. !-!aCero y a Frar.ciseo VS=quez Gomez, 
reSrectivemente. A.'nbos present.\ron su prog:-a::i.a. que fue .apro~aCo por 
la Conver.ción.inic54r;dose poco despues la ;-ira de propagar.Ca electoral 
por varios estados del pals. 16 de abril. Ciudad dQ México. ~ 
lnicic.tiva de Teodoro A. Dehesa. gobernado1· de Veracru=. se 
entrevistan francisco ! . Ma~cro y Porflr:o D:í~z. En la reunión no se 
resolvieron las diferencias entre el presldente Y el candld~to 
~ntirreleccionista. 10 de o~yo. Yucat6n. Vecinos de Valladolid 
suscriben un plan revolucionario que exhorta a la lucha contra ¡,,,. 
dictadura y desconoce al gobierno del estado. ~l ~es siguiente. y tras 
varios enfrentamientos con las tropas federal~e. son fu~í!~do3 ·1a.rioa 
sublevados yucatecos. 7 de junio. Uu.:vo León. Francisco 1. Y.al!eró es 
aprehendido en Monterrey. Poco despues es trasladado-junto con Roque 
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Estrada. quien también había sido detenido- a San Luis Potos:i. 22 de 
julio. San Luis Potosj. M~dero es puesto en libertad bajo fjan=a. 10 
de agosto. Son puestos e.: libertad Ricardo Flores Magón. Librado 
Ribera y Antonio I. Villareal. quienes permanecieron prisioneros por 
tres anos en Estados Unidos. Septie~bre. Se efectúa en todo el país 
una gran cantidad de celebraciones para co~~ernorar el centenario de la 
Independencia r::r.exicana. 22 de septiembre. Ciudad de !'-!é:dco. En una 
solemne ceremonia se declara establecida la Univers1d!!.d ~lac1onal. 27 
de septiembre. La C6mara de Diputados declara a Oía= Y a Corr~l 
presidente y vicepresidente electos de la República. respectivamente. 
y rechaza el memorial presentado por los antirreleccionjst~s en el que 
solicitaron la anulilción ·ie las elecciones. 6 de octubre. San Luis 
Potosí. Madero se fuga y r.1archa r\.!..'nbo a Estados Unidos. 25 de octubre. 
Se imprime en los Est.:ldos Uni::ka Ql PL:.n e~ S.::n Luis. en el que 
Francisco 1. Ma·:l.'ff•) -::i:onv.:•ca al pu.;bl1:1 a ·1-:rr·:•c;r c.:•n 1;6 .:-.nc;c i:n 1-l 
mano a la dictadura. El plan. ·que se fecha 5 de octubre. para evitar 
complicaciones internacionales. senala el 20 de noviembre como dla ~n 
que deberá iniciarse la Revolución. 19-20 de noviembre. En diversos 
lugares del pa1s se .registr~n lc· ... ·anto.:nientos en :·c::pucsta Al l !.:.:r..:.do 
hecho por Madero. Al catearse en Puebla la casa de Aquiles Serdán, 
este es asesinado. lo. de diciembre. Protestan como presidente y 
vicepresidente de la Re;:iUblica Porfirio Día:: 'i Ramón Corral. 
respectivamente. iniciar.1o su período de gobierno que deber6 concluir 
en 1916. Es lh octova ocasión que Porfirio Día= ocupa l~ presidencia 
y ld segunda que Corral funge como vicepresid~nt~. 
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GLOSARIO 

alcabala.- impuesto del tanto por ci~nto del Precio que p&g&bQ al 
fisco el venC.edor en el contrato de compra-venta y ambos contrato.ntes 
en el de permuta 

balan=a de pagos.- en un pajs se co~para entre lo que se gasta en 
dólares como resultado de las c:xpo1·taciones y lo que se recibe en e2ta 
moneda por efecto de las irr.pcrtaciones 

baldíos.- se aplica al terreno común de ~n pueblo, que ni se Jabra, ni 
se pasta, ni se habita 

burguesja •.-es la clase que es duena de los medios do producción y 
que vive a costa de explotar el trabajo de los obreros 

cacicazgo.- territorio que posee el cacique 

desamortizar.- poner en venta~ mediante disposiciones legales, los 
bienes de manos muertas 

deslindar.- opcrac16n con carácter of;:·i3l y legal med1nnte la cual se 
determina y sef1ala con limites un predio 

estructura ~. - modo relativamente estable de organl:.eción de- los 
eler::entos de un sistema. Mientras el concepto de ~istcma abarca los 
m6s diversog aspectos de un objeto completo global. es dec1r. su 
estructul:a. ccmposición. Modo de existencia. forma de deso.rrollo. el 
de estructur~ destac~ ante todo momento tal como el de la per:n~nenc1~. 
la estabilidad de ese objeto y en ra=ón de lo cu~l tnantieno ~u c3lidad 
al modificarse J 3~ condiciones internas o externas. Xient1·as la 
estructura no exper1ment-e C"-mbios. se mantendr6.. tambien el 3istcma en 
conjunto. y al contrario. su c!estruc:ción o tr~nsfonnación se reflejará 
0.:;Úmismo en el c.:.mbio radical o en la muerte del sistec:a. Parte 
principal ~e la organ1:ación estructural de un objeto lo constituyen 
sus nexos internos y externos. 

* Bl..l\UBERG. r. Diccionario~~ filosofía. México 
Popular. 1962. 

Cultura 

Para las palabras sin asterisco :Diccionario hisp!tnico un'iver:3&.l. 
México : W.M. Jackson. 1957. T. 1. 
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imperialismo •.- ültimo estadio en el desarrollo del c~Pltalismo. Su 
rasgo característico es la dominación de los mono?olios 

latifundio.- propiedad rural de gran extensión perteneciente a un sólo 
dueilo 

medios de producclón.- herramientas. m~qu1nas. tlerras y fabricas 

~ercedes.- Premio que se les otorgo.ba 4 los conquistadores con tierra 

~oCos de producción ~--modo de agrupación y util1=ación de los 
ele:r.ent.os de las fuer::.o.s productivas en el rroceso le.'!:"·oral y, ante 
todo. de ·unión de la técnica y el hombre. Modo de o~t~nciOn de los 
bienes materiales necesArios a los hombres, el cual se car~cteri~a por 
la existencia de relaciones humanas histOríc~mente determinadas. 

monopolio.- convenio entre los comerciantes de vender los géneros a un 
detert:linado precio. Dlsrosic1on legal que re$er~a al estado o a una 
empresa la utilización de una industria 

oll;arquía.- forma de gobierno en la cual el poder supremo esta en 
~~nos de un grupo de personas pertenecientes A l~ clase social 
burguesa 

promulgar.- publicar una cosa solemnemente. Hacer que una cosa se 
divulgue. Publicar form~Jmente una ley u otr~ disposición de la 
autoridad 

regalías.- privilegio que la Santa Sede ccncede a los reyes o 
soberanos. Prerrogativa de un soberano en su reino O estdCo. 

trust.- { vo: inglesa l as-ociaci6n d"J especuladores de un producto. 
p~ra el precio y condiciones de vento del m1.cmo 

superestructura • .- es 1.m desd.cl:>lamiento o un reflejo de la 
on;anü:.ación económica. sesUn sea ld estructi.tra económ1c~ de la 
socleddd, así serd su forma de gobierno y sus leyes estructura 
jur~c!ico-pol .ttic-a l y el des.!lrrol lo de sus for:n~s de pensar 

estructura ldeológica ), p~rque sj hay clases dominentes. est~s 
impondrán sus leyes y sus ideas. costu::~res. etc., obligando o 
convenciendo 4 las cl~ses do~inados para aceptar su dc~i~~~lón que 
nace de la estructura economica y que impl!ca siempre l~ch~ u posic1ón 
por parte de las clases d~~inadas. 

terrateniente.- dueno o poseedcr d~ tierras o haciend&s 
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trabajo intelectual y fisico • .- aspectos distintos de la actividad 
del hombr~. El trabaJo es un proceso que comprende la actividad mental 
ligada '-: reflejo del rr.undo objetivo y el trabaj•;:, físico orientado a 
transfonnar los objetos mnteriales. La división del t~abajo que 
evolucionó históricamente se convirtió en patrimonio de grupos 
distintos de la sociedad. Los gérmenes de esta división aparecen en la 
sociedad co~unal primitiva. los hombres resistentes y fuertes- jóvenes 
por lo general- organizan la vida soci~l de las tribus. encabe=an el 
ct.:.rn.pl irniento de las faenas. Md.s con la ap~rición de las clases. la 
división del trabajo pierde su primitivo carácter natura]. El trabajo 
intelectual se convierte en privilesio de la clase dominante Y. sobre 
esd ba10;e. la diferencia entre el trabajo fisico y el intelectual 
adopta ja forma de oposición social. 



Elemento did4ctico nú~ero 2 

La organización pol!tic~ hacia 1910. 
~specto ideológico pre-revol~cionario. 

PREStNTllCION 

84. 

En el elemento número l se anal i-;:aron la situación 
económica y lo. social anteriores al movimiento revolucionario de 1910. 
Se pudo observar ~ue Ce 1~ d1vi~i~n soclal del trabajo, con ba~e en la 
propiedad privada de los medios de producción. se deriva la división 
de la sociedad en clases soc1ales. 

En este s-egundo elemento • ccrresponde exa."Din.lr los 
procesos Político e ideológ1eo. relaci~nóndclo~ con los dos ya 
estudiados. a f 1n Je cbt~ner una comprensión integral del movimiento 
histórico. Se estudiara cómo pierde legitimidad el aparato po11tico. 

':='e van a investigar dichos proce~os en su etapa o.nterior 
a la Revolución. es decir. ccmo caus~s que dieron origen al movimi~nto 
y prepararon su desarrollo. 

COITT"EN 1 DO 

Forma de gobierno existente 
Constitución vigente: las caracter1sticas de sus leyes 
Partidos pol1ticos existentes y su organización 
Relaciones entre iglesia-estado 
Papel de la prensa de oposición 
OrganizaciC!n y <!esccntento campesino 
Pol1tica c~ter1or · 
La ideolog1a dominante : al pos1tivü:rno y sus intluenc1as 
La educación 
El Ateneo Je la Juventud y la Universidad 
La cultura 
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E:X?ERlE:NCIAS DE AFRE:NDlZ~JE 

l. Realiza la lectura de la introducción de CORDOVA. Arnaldo. La 
ídeologia de la Revolución Mexicana. Formaci6n del nuevo régirr.eO. 
México 'Era.-1973. pp. 15-38 y subraya aqueTfcs--ractc~ 
caracterizan a la dictadura pcrfi:-ista. ?or ejemplo: ·· En términos de 
desarrollo social y económico. para no hacer ~ención sine del elemento 
que es func!a:nent.:t.l, tanto el pcrfiris~ como l~ revolución obedecen 
al mismo proyecto 'h!st6rico = el desarrollo del cepitaliS!:lO " Lo que 
se subraya.ria en esta cita es tl desarrollo del ca.pi tal ismo porque es 
uno de los factores que caracteri=aron a la dictadura porfirista. E.s 
necesario que se continúe haciendo el análisis. 

2. Escribe las caracteristic~s de la constitución de 1857, la cual 
estuvo vigente durante el Porfir:iato y fue el alego.to pol itico de la 
revoluclón de Tux.tepec encabezad~ por Porfirio Diaz. Se transcriben 
los articules C:1:-din~les tc:;;edcs de TEW\, Felipe. Le'.r'es fundamentales 
s!!t México 1808 -1985. 3a <?d. México: Porrúa. 1985. pp. 607-629. L3 
constitución se cc~pone de Vl!l títulos divididos en 128 artículos. Se 
inicia con las palabro.s: .. En el no:r.bre de Dios " Y los postulados c¡uc 
se plasmaron en ella son los del liberalismo con un gobierno di".lidido 
en tres poderes. Los pritr.eros artículos consagran el principio de 
libertad. 

lo. El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la 
base y el objeto de las ir.stituc~ones sociales. En consecuencia 
declara. que todas las leyes y ~odas las autoridades del pais. deben 
res¡:ct.ar y sostener las garantías que otcrga la 'Presente constitución. 
2o. En la República todos nacen li~res. Les esclavos GUe pisen el 
territorio nacional recobran. por ese solo hecho. su libertad. y 
tienen derecho a la protección de sus leyes~ 
3o. La ensenan:a es 1 ibre ... 
4o. Todo hombre es libre para abrazar la profesión. industria o 
trabajo que le acomode ... 
60. La ma.nifestación de las idees no puede ser objeto de ninguna 
inquisición judicial o adl:linistrativa .•• 
?o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualGuier .=uteria ... 
eo. Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una 
~nera pacifica y respetuosa ••. 
9o. A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse 
pacíficar.:iente con cualquier objeto licito .•. 
lOo. Todo homb:--e tiene derecho a poseer Y portar armas para su 
seguridad y legitima defensa ... 
llo. Todo hot:lbre tiene derecho para entrar y salir de la RepObliea ••• 
120. No hay. ni se reconocen en la RepOblica. t1tulos de nobleza ni 
prerro;ativas. ni honores hereditaríos •.. 
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270. La propied-3d de las person.!s no puede ser ocup~da sin su 
consentimiento, '!lino r:cr ceusa de utilldad pública y prevja 
indernni;:.:ición. L.:i ley dct.-err.dnilrii le. .'l.utoridad que C.eb.:1 hacer la 
expropiacic'm y los requisitcs con esta h.iya de verificarse. 

Ninguna corrcraci~n c1vll o cclesi!stica. cu3lquier que sea su 
car6cter . de ne ni :"l.i3C j ón u •.:-bje to, t.:mdrá capeic id ad l cga l para ad.~1u ir ir 
en propiedad o o.d..":lin:istr.'.!r FOr si bienes raíces, con la Unic.J 
excepción c!e los ed1fic1os destinados inrned1-J.t..l y du-ect.e.m-ente .:d 
servicio u objeto de 1'1 1r.stituciOn. 
280. ?lo h<3b:ra :::·::no?olios, rii est..5.ncc·s de n:ingunil clase. n:i 
prohibiciones .). titulo de proteccicn a l.:i i:-;C.ust::-ia .. _ 
320. Los raexic~:io~ serán preíeridos a los extranjeros en igua.ldad de 
circunst~ncias. p.:i.ro todos los empleos ... 
390. La soberan:ia n~cional reside esencial y orig:inariamentc en el 
pueblo. Todo poder público di;:,ana del pueblo y se instituye para su 
beneficio. El p~eblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno. 
400. Es volunt"'d del pueblo mexicano constituirse en una rcpúbl ica. 
representativo. democrática, federal. compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su regimen interior pero unidos 
en una federación ~sta~lecida segGn los principio~ dr. asta ley 
fundamenta 1. 
500. El Supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en 
legislativo. ejecutivo y judicial. ~unca padrón reunirse dos o más de 
estos poderes en un~ persona o corporación. ni depositarse el 
legislativo en un individuo. 
780. El presidente entraró a ejercer sus funciones el primero de 
Diciembre y dura1-.i en su encargo cu;,.tro años. 
790. En las faltas temporales del presidente de la República y 
mientras se presenta el nuevamente electo. entrara a ej~rcer el poder. 
el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 
820. Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere 
hecha y publicada para el lo. de Diciembre en que debe Vdrificarse el 
reemplazo. o el electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio 
de sus funciones. cesar6 sin embargo el antiguo y el supremo poder 
ejecutivo. se depositará interinamente en ol presidente de la Suprcm~ 
Corte de Justicia. 
1210. Todo funcionario público. sin ~xcepción alguno.. antts de temar 
posesión de su encargo. prestaró jure.mento de guardar esta 
Constitución y las leyes que de el la c::;ancn. 
1270. La presente Constitución puede ser adicionado. o reformado 
1280. Esto Constitucjón no perderá su fuerzd y vigor. aún cuando por 
algun~ rebelión se interrumpo. su observoncia. En caso de que por un 
trastorno pUbljco se establezca un gobierno contrario a los principios 
que ella sanciona. tan luego co~o el pueblo recobre su libertad. se 
restablecera su observancia y. con arreglo a ella y a las ley~~ que en 
su virtud se hubierQn expedido. serán juzgados. así los que hubieran 
figurado en el gobierno emanado de la rebelión. como los que hubieren 
cooperado a esta. 
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3. Destaca otros de los supuestos b6sicos de la Constitución. por 
?je::"!? lo : el pa:fs se organizó en forma de repübl lea representativa, 
:emocratic~ y federal • se declararon los derechos del hombre 
:econociendo los garantías de libertad. igualdad. propiedad y 
3eguridad. no hay reelección etc. 

1. En RABAS~. Er.iilio. kª- constitución L ~dictadura. 4a ed. México : 
-'orrUa. 1968. pp, 241-246 hay un Juicio critico en relación a la 
Constitución del 57. Escribe tus conclusiones acerca de ello. 

1. El ?Jan del Partido Liberal Mexicano representa la activid~d de 
iHc~rdo ( 1837-!922 ) • Jesús ( 1871-1930 ) y rr.ás ta!"dc Enrique ( 1877-
1955 ) Flores Má;ón. Un pri::ler ~nteceCente de la Revolución Mexicana, 
una ~uténtica oposición al gobierno de Porfirio Díaz de allí que 
le reproduzca íntegramente. GONZALr.-Z RAMIREZ. Manuel. Planes 
~oliticos y ~ docuoer.tos. la reirnp. México. Fondo de Cultura 
Econ6rn1ca. 1974. pp. 3-29. 

~- De la lectura del Programa del Partido Liberal Mexicano subraya ~on 
los siguientes colores:lo relativo a la politica de azul. lo social de 
rojo y lo económic~ de verde. 

7. investiga la Participación de los Hermanos flores Magón en los 
:t.ntecedentes de la formación del P"'rtido Liberal Mexicano. Consulta. a 
AURRECOECHEA. Juan Manuel y Ja.cinto BARRERA. " El camino do la 
rebelión : de los clubes liberales a la Junta Or9~nizadora del Partido 
liberal Mexicano•• Asi fue!.!!. Revolución Mexicann. Ql!.:..,~ _T. l. 
pp. 89-97. 

8. CorrelaciOna los coiivos y logros de las Huelgas de Cananea y R1o 
Elenco con el Plan del Partido Liberal Mexicano. 

9. Ante le.s·hUeig~s el gob1erno de Porfirio Dfaz tuvo una reacción. 
Explica si este. fue favorable o desfavorable y porque fue os~. 
Consulta SILVA liERZOG. Jesus.Q.2.,_ ~ pp. 47-49. 

10. Se~ala tres de las relaciones de carActer politieo que existen 
entre el Plan del Partido Liberal Kexicanc y el últim6 informe 
Presidencial en su sentido~ol1tico. Acude a. la hemeroteca para leer 
el último informe presidencial. ¿ Cu~les son los puntos de contacto 
que encuentraa en~re el docu;:,ento pasado y el presente 1 l:s necesario 
recordar l~ inli.t:lO relación que guerdan los hechos pasados con el 
?res ente. 

11. La entrevista del Presidente D1az con el periodista Creelman fue 
5e enot::ie trascendencia politica. ~nota tres de los aspectos 
sobresalientes de est~. Revisa SlLVA :i!:RZOG. Jesús. Op. Cit. 
p;>. lCB;l!S. - --

12. Co;:::ipara tus notas con los comentarios de SILVA HERZOG. Jesús. 
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13. En el siguiente p6rrafo está senalada la política de conciliación 
relativa a las relaciones estado-iglesia durante el Porfiriato. Tu 
tarea consiste en resumirla. Tomada de QUIRARTE. Mart1n. Visión 
panor&mica ~~Historia .E!!. México. México : Cultura. 1965. p. ~ 

' EL ESTADO Y LA IGLESIA 

H6s que una labor de reconciliación entre los mexicanos. lo 
que trató de lograr Porfirio Diaz fue el sometimiento de las fuerzas 
vivas del país a su voluntad. Otorgó libertades pero procuro que no 
fueran estas incompatibles con el ejercicio de su autoridad sin 
limites. 

La iglesia católica pudo practicar actos de culto público. 
mantener monasterios clandestinos y dirigir la ensenanza. Todo fue 
permitido al margen de la leY. Los grandes prelados del periodo 
porfirista se manifestaron respetuosos y sumisos al general Oiaz. Con 
algunos de ellos mantuvo don POrfirio las más co~diales relociones. 
Los obispos fueron colaboradores en la obra de pacificación. Mientras 
los miembros del clero no fuesen una ~menaza contra el Estado. gozaron 
protección de este. El poder de la Iglesia fue sin embargo. muy 
limitado. Jam6s llegó a gozar de los privilegios que tuviera antes de 
la. reforma. 

Porfirio Diaz se declaraba católico. pero no asistía a misa 
ni practicaba públicamente los actos de culto religioso. Por otra 
perte habiendo sido miembro prominente de las logias masónicas. dejó 
de pertenecer a ellos Pero sin negarles su protección. Protegió 
tambien al protestantismo no por respeto a las 1 ibertades públicas 
sino para robustecer su autoridad. ' 

14. Crees que esta po11tica ocasiono consccuencias·para el gobierno de 
Diaz. l Cu&les crees que estas hayan sido ? 

15. Las características de los partidos políticos son entre otras : 
platafonna pol1tica. principios definidos y formas de estructuración 
permanente. Las siguientes organizaciones tienen algunas de le.s 
peculiaridades senalade.s sin llegar a conformarse como tales: circulo 
nacional porfirista. democr4tico. nacione. l democr6tico y 
antirreleccionista. Anota tres de sus principios. consulta a DE 
Ml..RIA y CAMPOS. Alfonso. " Crisis y combates por la reelección ". En 
~fue.!..! Revolución Mexicana.~·~ T. l. pp. 127-132. 

16. Con base en las lecturas del inciso anterior. realiza una 
comparación de los principios de laa organizaciones citadas e indica 
los puntos de coincidencia. Investiga cu6les son los partidos 
políticos actuales y anota las semejanzas y diferencias que tengan con 
respecto a las organizaciones estudiadas. 
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17. De l.a siguiente lectura tomad:). de FRi\NCO. Teresa ;· Gloria 
V!LLEGl\S.~ :X: fil!~ ....Q2,. [iL T.9. pp.1238-1239. indicd que 
papel jugó lo prensa de oposiclón en la revolución. 

• La prensa ant.:rreleccionisl."\ particulo.rmente el Diario~ Hog.,,r y 
fil Tiempo se ch.:l:í<ln de la ousencia del pueblo en las postulaciones ;· 
en el acto electoral. ll !r.:earcíal. fil_ Mundo y_~ Patria refrcndablln 
lo v~lide~ de la reelecccjón con el argumento de lo. incapacidad del 
pueblo po.rz:. el ejercicio de lo. C.e:nocracia. fil h.iiQ del ~hui-=ote 
satirizab.l con eua e!iplendidas co;dcatu1·.:is la entronización definitiva 
del caudillo. Sin embargo, l.,, oposición no llegó a. manifcstat·se más 
allá de lA prenca. Estab.,,_ mu;· cerc..,, l.::. represión sistcm~tico. desatada 
contra lc!J disidentes. rcforzodo pcr los ata.c;ues de que eran objeto 
por parte de la prensa subvencior.<'!da pcrticularmente fil imearcial j'.: fil 
Mundo. 

Uo obstante su precaria situación, la Prensa libre iba dejando huella 
de su persister.t·~ cr1tic.:':I al gobierno. L.::. claridad y VAlor- de 1.::.s 
denuncias del Dlario Q.tl Ho::~r y el .'.::a:·cosmo de &!. hl..ig ~ i\huizote 
calo.han en sus lectores. constituidos en su mayoría por- los ~ectorcs 
medios, que celebrab~n su ingenio, patente en caricaturas como aquella 
qu~ representaba los principios d~ la monarquía impol!tica tuxtepccana 
(junio da 1900) 

Efectuadas las elecciones y rcspatlldl!i corno de costumbre la apariencia. 
legal de los comicios, Porfirio Diaz fue electo, y sus m6s cercanos 
portidarioB" organizaron un magno festojo por el día de toma de 
posesión. al que procuraron la Asistencia de industriales. 
comerciantes y extranjeros. To.mbién fue invit~do el periódico 
Regeneración. recien fundado ( Agosto da 1900 l por Jesús y Ricardo 
Flores Magón y 1mtonio Horcasit.as, en la ciudad de México. 

Regeneración razonó en un orticuJo { noviembre de ese mismo a~o ) su 
negativa de asisti'r a la " Procesión de la Paz " con la que se 
pretendía celebrar la reelección de Oíaz, Como pudiera 
interprctl!rse como un _,cto de discoleria" •. expresó el joven periódico 
•• creernos nuestro deber explicar que no asistiremos porque nuestras 
convicclones son enteramente contrarias o. las ideas de lo$ festejos de 
dicic~rc de 1900. en virtud de p:rofcs~r nosotros el credo democrdtico 
y tener dichos festejos el ce.r.Scter y sabor de festivales mon6:rquicos 
y si&nrlo nosotros. cont.inuabd el articulo. partidarios de la 
alternabilidad del poder. por ser el principio m6s liberal. por ser el 
que impulsó a nuestros Pddrcs o. sostener con su sangre el Pldn de 
Tuxtcpec. no creemos consecuente ni honrado. ahogar nuestras 
convicciones liber~les, para aceptar la oferto del círculo de amigos. 
a quienes mueve m.ós lo ambición y el e:.;o!smo que lo odmirbcí6n sincera. 
y leal. 



90. 

Este periódico que se inició como una buen~ p~rte de la futura 
oposicion política radical. trató de hallar una solución a los 
problern~.s que advert1an en olgún aspecto del sistema establecido, sin 
pretender conf~ontar violentamente al gobierno. Se defin!a ~n su 
Prit:(ff número como un periódico " producto de un"' conviccion dolorosa 
" qt~ procuraba. en vista del lamentable eotado en que se encon!raba 
la administración de justicia " busco.r un remedio y el efecto, 
sel)alar. denunciar, todos aquel los actos de los funcionat·ios 
judiciales. que no se acomoden a los preceptos de la ley escrita, pa~a 
qu~ la ve1·güenza público. haga con ellos la just:i<:ia que ce mcn::cen.' 

16. ¿ Cuál es el periódico que lees diari~rnente ? Comenta dos de sus 
ártlculos de fondo que se refieren a la política nacion~l. Ser.ala cu6l 
es el punto de vista del editor en relación a este tem~. 

19.0uronte los primeros erios del ?orfiriato los confllcto~ agrarjos 
fueron una continuación de l~s luchas que a lo largo del siglo XlX se 
dieron en diferentes regiones del pais. En estos movimientos 
sociopolítieos particip~ron diferentes grupos soci~les pero ~ho~a 
te corresponde realizar un cuedro sinóptico de la lnconformidad 
agraria hacia el final del ?orfjri."l.to. El te,:t:o C!ltÁ tomado de RE!Ni\, 
Leticü1. " Conflictos agrarios". E~ Así fue la R:evolucion Mexicana. ---.2L:. ~ T. l. op. 77-79. 

CONFLICTOS AGRARIOS 

El problema ~grario perro~neci6 latente en el resto del 
país durante los aNos que antecedieron la crisis de 1906~ ~unquo 
siempre hubo algún pueblo como el de Tomochic en la Sierra Madre da 
Chlhuahua., que se rebclorl!l contru el despojo de tierra. los causas m6s 
sobresalient~s de la protesta campesina de esta época fueron las 
injusticias y arbitrariedades que los hacendddos, autoridades y curas 
comet1an con la población .t consecuencia del recrudecimiento de lo.s 
relaciones serviles en l~s haciendas ). El aumento de las 
contribuciones civiles y los frecuentes fraudes ·electorales fueron 
igualmente, causa de luchas arm6das. 

El control de la población se hizo cada d1a m6s efectivo. 
mediante la designación e imposicíón de los jefes pol1ticos por medio 
del Ejecutivo Federal. En 1800. Juchit6n y Tchudntepec. en el estodo 
de Oaxaca. empezaron a actuar en contr~ de la imposición del Ejecutivo. 
Pidieron la. renuncia del jefe politice. puea co1net1c muchas 
arbitraried~des, y en las aiguientes elecciones se annaron para 
desconocerlo. YA que no habja sido electo por la pobldcióri . ast se 
desató un movimiento que duró vArios onos. pues apoycban para 
diputados a personas no designadas por el general Oíaz. 
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Además. el Estado no se confo1·mó con los nuevos ingresos 
que obtenia del desarrollo de diferentes actividades económicas e 
impuso nuevas contribuciones. El 5 de febrero de 1696. se dispuso en 
Oaxaca la supresión ¿~ los impuestos consuetudin~..i-ios de porta=go y 
consumo ( alc4balos) y en c~mbio, se decretó ot"ro nuevo de cinco 
centavos mensuales ~ capit~le5 menores de ~:én pesos, que con 
anterioridad habían estado exentes de tributo. 

Este impuesto afectabi! fundo.mentalmente a lC•S cc.mpesjnos. 
pero lo aprovech.:.rcn ~lg· .. m~s ~1;tcridades del Ayuntar.dento para 
org~nizar milit~n~E'nte a los pueblos de los distritos de Tlacolula y 
Zimatl6.n contre el gobierno. Los jefes politices dieron aviso a las 
autoridades supe~iores én cuanto se enteraron de los primeros 
r.:iovimient.02. La fuerza pú:!::>l ica controló con relativa faci 1 idod la 
situación de estos distritos. no así en el de Juquila, en donde la 
población, encabez~da por líderes ~ndigenas. tc~o ~u propia bandera : 
" muerte a todos los ca.trines ". De esta manera., empezd1-on :1 matar u 
todo el que usara ::~patos y vistiera pantalón. Casualml?nte. las 
personas que vestían con est~s características eren las autoridades. 
comerci~nte:J Y ha~ta ~s-:·icultores que :-r.l'.'!.ncju.ban las finc<is cafetalcr~s 

Hacia los últiraos anos del Porfiriato empezaron a surgir 
movimientos si~ilares. com? el d~l estado de Sinaloa. a \a voz de 
" Todos para todos " o el del est~do de Queretaro con la consigna. 
" Mueran los ricos Por lo demás. los rc\.-ucltes !:le dieron 
preferentemente en el norte del pais. por el despojo ilimitado de 
tierras que se realizó en Durango. Coah~ila y. sobre todo en 
Chihuahua. La lucha por la tierra se convirtió en una demanda 
importante cuando al problema del despojo se sumó la crisis económica. 
dado que el trabajo asalariado de las minas o ranchos ganaderos dejo 
de ser ur.a fuente de ingresos. 

El descontento campesino y la grave situación que se vivió 
entre 1906 y 1910 en Jalisco. Michoacán. Guanajuato y demas estados 
del centro se expresó a troves de múltiples denuncias por parte de 
trabajadores de las fincas agrfcolas. En Puebla. fueron numerosas 
acusaciones de malos tratos. enganos y falta de pago de jornal por 
p~rt9 de los contratistas. 

El control que el Estado tenia sobre la población. la 
r~pida moviljzación del ejercito por medjo del ferrocarril y, sobre 
todo. Ja perdida de la alianza campesina con otros grupos· sociales, 
propició que el malestar agrario se expresar6 de otra raanera. Lo. 
perdida de recursos naturales. la falta de empleo y la crisis 
económica en general se tradujo en una ola creciente de robos y 
bandolerismo. Los famosos bandidos del centro del pa:ls. que ti.saltaban 
constantemente los caminos, haciendas y comercios. no eran m6s qu~ 
campesinos sin tierra. 
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En septiembre de 1907. la policía aprehendió a la cuadrilla 
de bandidos que capitaneaba Vicente Castro, apodado " El Manco " o 
El Mocha". Uno de sus blancos preferidos fue la finca de los senores 
Yepez, en Salamanca. Guanajuato, aunque causaban el terror entre toda 
la élite del &.jío. 

Algunos de los bandidos m6s famosos fueron aprehendidos por 
el gobierno e incorporados a las fuerzas rurales. Se persiguió sin 
tregua a quienes no se sometieron. El bandolerismo fue un fenómeno que 
se extendió por todo el país y llegó a constituirse en un grave 
problema en medio de la crisis económica y política por la que 
atravezaba el pais. 

Empezó a darse el calificativo de bandidos. gavilleros o 
asaltantes a los grupos de personas que gestaron el movimiento 
revolucio·nario en el norte. En 1908. Ramón Corral. vicepresidente de 
México, declaró a la prensa que los sucesos de Viesca~ Chihuahua# 
habían sido actos propios de bandolerismo y no de revolución, puesto 
que carecían de un plan o programo que explic6so las razones de su 
rebeldía. 

Dos anos m6s tarde los campesinos encontraron aliados 
adecuados y el movimiento revolucionario se inició con levantamientos 
armados en varias regiones del p~is. 

20. En un mapa de la Repúblic~ Mexicana localiza las rebeliones 
campesinas que son nombradas en este artículo. Piensa que el 
descontento popular y el surgimiento del movimiento revolucionario 
no fueron uniformes a lo largo del país. En cada región se presentó 
con características propias. 

21. A lo largo del Porfiriato se.manifestaron conflictos y demandas 
de los obreros. Lee los artículos de periódicos de la época que a 
continuación se presentan y saca tus propias conclusiones al respecto. 
Estos fueron tomados de Así fue la Revolución Mexicana. Op. Cit. T. 
L pp. 59. 61 y 62. -- - - -- --

' La huelga de operarios en " La honnjga " 

En entrevista con uno de los socios de " La Honniga " manifestó este 
que los obreros no tienen razón para haberse apartado del trabajo. 
porque allí se les guardaba todo género de consideraciones. 

Los obreros. por su parte. dicen que el motivo de la huelga es que se 
pusiera al frente de los talleres un maestro del cual saben que 
acostumbra dar malos tratamiei-itos a los operarios·. pidieron que ·se fo 
separase y la Dirección no quiso hacerlo. Por eso abandonaron las 
labores desde el lunes último. fecha desde la cual nadie trabaja en la 
f6.brica. ' 
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Aprovechando esta ocasión. los trabajadores piden también que se les 
aumente el sueldo y que disminuyan las horas de trabajo a doce 
diarias. de quince que sen ahora. El aumento de salario fluctúa entre 
dos y cinco centavos en cada pie=a de to la elaborada. 

Hasta ahora no hal:-1:.3. habido ningún arreglo entro los obr~ros y los 
patrones. por m~s que el Prefecto Politice de San Angel contlnúa 
ha.ciendo discretas gestiones pe.ra c;:ue aquel se efectúe. 

~ lmp.Jrcial. 27 de octubre de 1909. ' 

' Una serie de huelgas. Socialista de la legua. 

Aún no reanudan sus trabajos operarios de l.:l fábrica de hilados y 
tejidos " La. horm:.sa " do Ti::ap6.n y ya se inició el mismo movimiento 
en la similar de ''Santa Rosa" ubicada a in.'nediaciones de Orizaba. 

Ayer tuvimos opcrtunid~d de ver un mensaje tclcgr&fico privado. en el 
que se dice c:¡ue se abrigan te:nores de que la huelgo se hil:;a cxtensl'-'ª 
a la. f.!brico. do " Rio Blanco ''. una de las más importa.ntes de su 
género, del pa!s. y que emplea un nUmero crecido de brazos. 

Personas que están al corriente E'.n 65untos industriales nos aseguran 
que ·· ... l hay un gruro de ·· t l nterfl los " que no pudiendo medrar en 
los tribunales. por falta ~bsoluta de clientol~. se han dedicado a 
hacer propaganda " socialista •· a su modo y provecho. en los centros 
industriales. sorprendiendo a los obreros ignorontes. 

Se sabe que dos de esos " social istos de lo. legua '' han ) legado a 
N"oga les en donde seguramente pretenden hacer propaganda de sus 
doctrinas con el objeto de atraerse. la voluntad de los obreros y 
mermar despues su salario. 

Han elegido. seguramente los tinterillos el Cantón de Orizaba. por ser 
este un importante centro industrial. pues hay en el varias f6bricas 
importantes ... 

,ª1 Imparcial. 30 de octubre de 1906. 

' La huelga de los mec6.nicos 

Verdadero interés hemos tenido en seguir paso a paso. el pac!f ico 
movimiento huelguista. que de algunos dios a esta parte. se ha 
iniciado entre el grupo de mexicanos que prestan sus servicios a la 
Empresa del Ferrocarri 1 Central. Y .:i fin de que nuestras informaciones 
tengan toda la imparcialidad que el caso requiere. no nos hemos 
limitado a tomar datos en las oficinas de la compa~!o. ferrocarrilera. 
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o entre los descontentos. sino que adem6s de recurrir a ambas fuentes. 
hemos recogido opiniones de personas que no est6n interesadas en el 
~sunto. y cuyo parecer merece. por lo mismo. tomarse e cuenta. 

Los datos que adquirimos ayer a última hora. nos hicieron saber que la 
huelga se ha generalizado en la ljnea del Central Y. que no sólo en 
Aguascalientes y en Chihuahua. existen grupos descontentos. sino que 
ya los hay también. en Silao. Tampico. y en esta misma ciudad de 
México. 

La "Unión de mec6.nicos Mexicanos '' es una corporación seriamente 
organizada y mucho más formal de lo que a primera vista pudiera 
creers~. Su casa matriz se halla establecida en Chihuahua y ti~ne 
muchas sucursales en diversas partes del pa1s. siendo las principales 
las de Puebla. Aguascalientes, Orizaba y México. En cada una de estas 
partes existen salones de juntas. mesas directivas, comisiones de 
vigilancia. etc. 

Hemos podido averiguar que la causa principal del descontento. no 
estriba en ninguna animosidad de les mec6nicos mexicanos, contra los 
norteamericanos. sino el hecho de que el jefe de talleres de la 
Empresa. ha contratado mecánicos húngaros, a los que les paga seis 
pesos diarios. mientras que los mexicanos sólo reciben S 4.50. 

Se nos informó tcmbien que los cabos y peones que vigilaban la vía 
entre Chihuahua y Ciudad Juárez. se han separado de sus labores ... 

~ Imparcial. 8 de agosto de 1906. 

22. En GONZALEZ RAMIREZ, Manuel ~ caricatura eolitica. México : Fondo 
de Cultura Económica, 1955. Vol. 2. Caricaturas 7. 8 y 10, se enfatiza 
el aspecto político de la vida del porfiriato, escribe tres de los 
fines de estas caricaturas. 

23. Con los elementos que te hemos dado hasta ahora. ya puede escribir 
dos causas en el orden político que produjeron la Revolución. 

24. En CORDOVA. Arnaldo. ~ Clt. pp. 79-86 se encuentra la actitud 
política exterior del gobierno deI>"iaz. Subraya aquellos aspectos que 
ocasionaron problemas con el exterior. asi como sus resultados. 

25. Para que profundices en el an6lisis de la política exterior de los 
altlmos anos del Porfirlato lee a DE MARIA Y CAMPOS. Alfonso. 
" Dificultades políticas internacionales. ( 1905-1911 ) ". En J\si fue 
JA Revolución Mexicana. º2.:._ Cit . T. l. pp. 153-163. 
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26. A continuación se presenta una lectura sobre el Fositivismo. la 
ideología dominante• durante el Porfiriato. Fue tomada de VILLEG/\S, 
:A.bel ardo. Posi tivísmo y po1~firismo. México : Socrct~ria de Educación 
Pública, 1972. (SepSeten"tas) pp, 5-40. 

LA IDEOLOGIA DOMINANTE SUS SUPUESTOS BASICOS 

Para entender al positivi~mo en México como la ideología 
dominante, es preciso ho.cer referencia o los ras'.j'OS sobresalientes de 
la doctrina europea, positivista. paro osi explico.roa el porque tuvo 
tan buena o.cogida dentro del grupo dominante durante el ?orf ir:iato. 

Fueron los escritores positivistas los que prepararon 
ideológicamente el advenimiento de la dictadura, bajo lan consignas 
comtianas de " orden y progreso ". ;..simismo, foci 1 itoron la labor de 
esta al proporcionarle una justificación histórica y filosófica de 
carácter naturolist~ a las necesidades inmediatas de la sociedad. 

En un primer orden de id&aa, se puede senolor que el 
positivismo, como casi toda la filosofía moderna está circunscrito al 
espectacular desarrollo de la.s ciencias n~turales. Es el empirismo de 
los siglos XVII y XVIII, nada m6.s que ahorll se manifiesta aliado a las 
ciencias experimentales. Inclusive, su fundador Augu:Jto Comte. se ve 
precisado a crear lo fisica social, aspirando a unificar al hombre con 
la naturaleza y encontrar las leyes naturales que rigen 1~ vida 
social. 

Ahora bien, lo ciencia natural. pensaban los positivistas. 
conaistia en dos cosas primero comprob~r los hechos y segunda fijar 
leyes. Loe hechos eran constatados con la experiencia sensible 
externa. Por lo tonto, su objeto de estudio está en las leyes que 
rigen los fenómenos. Las leyes so establecían generalizando. por 
inducción. a partir de estos hechos. Por ley debo entenderse una 
relación constante de fenómenos. Se estudian-las causas que solzimente 
tienen un valor descriptivo. se sef'Sala un fenómeno antecedente o otro, 
pero sin que se pretenda que dicho fenómeno efectivamente ha producido 
el segundo. 

Movimiento colectivo de ideas, valores o creencias. que de alguna 
manera inspira. define o dirige la conducta y la acción do osa clase 
social en lo realidad política, económica y social que se pl~ntea la 
promoción. la defensa. la explicación general y la justificación del 
sistema social imperante. En CORDOVA. Arnaldo. ~ ~ p, 35. 
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Es as1 ccmo el concepto de progreso sirvió de clave para 
los intentos de formulación de leyes. El progreso jmplicaba sobre 
todo. la tesis de que todos los fenómenos tienen sentido. de que unos 
sirven para la aparición de otros. Quedan como metas claras de Ja. 
ideología positiviste, la precisión y Jo. certeza. convirtiéndose el 
progreso. en ley del d1:3arrollo histórico. 

De acuerdo con la época. especialmente confiado. en el apo)•o 
y el progreso de la ciencia experimental. Ccrnte. elabora su ley 
fundamental. Con ella pretende describir 1as etapas por las que 
atraviesa el espíritu humono en su conquista por el saber. Tales 
etapas eran : el estado teológico o ficticio. el eztado metafísico o 
ab::::tracto y el estado positivo o científico. 

Resulta que se priorizo. esta ültima etapa y con ello 
Presenta el positivismo características que lo hicieron significativo 
para su tiempo. pues coincidid con el desarrollo que en Eu;op~ se 
había dado de la ciencia y la tccnologja. En Méx1co era paralelo este 
pensamiento o.l proyecto porfirista de incorporar al pa1s al 
ca pi tal ismo. 

La segunda particularidad del positivismo. la idea de 
orden. era central. pues lo contrarío, la anarquía no iba acorde con 
el progreso. 'A.si es entendible que el desarrollo de la Historia de 
Asia y Africa les pareciera a los pensadores positivistas confusa por 
su falta. de orden y progreso. y que su interpretación de la Historia 
se refiera fundamentalmente a la Historia europea. La filosofía 
comtiana se convierte en la ideologfa del capitalismo de finales del 
siglo XIX. En México. durante el Porfiriato. el grupo en el poder hizo 
slJ}•o este princjpjo. ya que se Pretendía establecer la pacificación 
del pafs de las luchas internas que lo habf~n dominado en la mayor 
parte del siglo XlX. para as! alcanzar el progreso. 

27. Con base en la lectura anterior contesta el 
cuestionario: 

a) Qué se entiende por ideología dominante 1 
b) Cu4les con las consignas comtianas m&s importantes 
e) Quién es el fundador del Positivismo ? 
d) Quó exalta el positivismo ? 
e) l En qué está basada la filosofía positjvista ? 

siguiente 

f) Explica las ideas de orden y progreso dentro del Porfirio.to. 
g) ~l grupo de intelectuales porfiristas. lnflucnciados por el 

Positivismo se les llamó cientJficos. ¿ Por qué lo crees as1 ? 

28. Para comp)ement~r lo relativo al Positivismo se anexa la lectura 
de P.ARRA. Porfirio. .. Cara.cteres generales o uniddd del método 
positivo o cientffjco " En Positivjsmo y Porfjr.ismo. México 
Secretaría de Educación Pública. 1972. {SepSetentas} pp. 97-110. 
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29. "' Orden ":" Prosreso " fueron las pre::li~"'s centns:les del Porfiriato 
c~~o ya has estudiado. Con el texto de COn!>OV~. Arnaldo. 0?. Cit. PP. 
53-63 se ?Uede profundizar en el ~e~~. 

30. A continuaciOn se ela=oró u~a lectura dirigida que aborda la 
tec::;.!tica "' ~ educación pcrfir1std .,, caus~s de la crisis". Tu lo.bor 
conslste en sacar las iCeas claves Cel texto . 

.. u E!:Uc:..c¡c~1 ?ORFIRlSTl;, y CJ.USAS DE u CRISIS .. 

Para anali::ar le situació:i educativa durante al Porfiriato. es 
necesario recordcr algunos Ce 'os "'spectos vistes en el el elemento 
did~t:ticc L cv=o son lo situación socioecont-::tice. de este periodo, ya 
ya Gue ar.=as di:ensiones scci.,,les .:e encuentran vinculadcis entre si. 

El siste::.!!. capitalista. e~ decir. el desarrollo econOmico basado en le 
explotaclón del trebejo .a.sal~riac!.o Ce peones :· o:>::·eros.. por efecto de 
ld Prcpledad privad~ de latifundios e inCustria. empezó a gestarse en 
Y.éxico Cesde la époc!l: coioniaL cc!::-ró ic;pulso al declarar la 
hursuesia criolle. !a Inderendencla y se Jopusó de fvr.:..:i defin::i.:.:.va ~ 
partir Ce las Le-:·es C.e ñ:efoT'03. ( 1557 ) cuyos resultados se va.n a 
apreciar d~r~nte la etapa porfirista con el desarrollo d~ ;rar.des 
latifundios inte;radcs a costa del de~pojo de les tierras cO?nUna.les de 
los pueblos. según le:r·es <!.el 25 de junio Ce 1856 y de colonización de 
bald.1os. 

Fue el ;:orfiris!:io el hereCero en el tie::Po. en lo eeoné.-:iico y en lo 
pol 1tico C.el l iber~! ie:no. con una estrategia dirigida a legrar el 
C.e~~rrollo centrado en crear las condiciones para atraer al capital 
extranjero y fortalecer pcr todos los medios de disposición del 
Estado. ~ los propiet.!1·lcs =exicc::cs. E!! de recordarse c¡ue el 97 % de 
la superficie de la. tierra. censada pertenecia a. hacendados y 
rancheros. Los pequer:os propietarios poseian Unica.mente el 2 % de 
dicha superficie. El 1% restar.~e se rep~rtfa entre los pueblos y 
co::x.nideCes. cs:i el ~O % del área total d~l pafs esteba repartida en 
~edia docena de latifcndios. 

En torno a la educació~. que !~e un instru:::tento de legitime.ción del 
Estado. ruede cp~ntarse: el porcentaje de los que hablaba.o espanot en 
todo el pa!s er"' en 1895 del 83 %.. para 1910 au.:::entó al 87. es decir. 
ex1s~.14 un 13 % de ín~i;e~~z '~e~~ ccr.o~!cn el espanol. (ll 

(!) Histeria Y.oderna de Y.éxlco. El Porfiria.to. Vida secial. / coord. 
D.!n.!el Cosio V:ll~.2a ed. Y.éxi'CO: Hert"'..,es. 19~p~ 
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Los datos sobre el analfabetismo indican el descuido que el régimen do 
Porfirio Diaz tenia en relación a este rubro. el 14 % de la población 
sabia leer y escribir en 1595. y el 20 % en 1910. el 3 % sólo sabia 
leer en 1895 y en 1910 el 1.8 %. (2) 

~unque el sistema educativo había evolucionado con el progreso 
material del pajs y las leyes relacionadas con este alcanzaban un 
respetable número, la realidad mostraba que la educación • a pesar de 
las iniciotivas personales del Ministro del ramo. le importaba menos 
~l gobierno qu~ otros renglones. por ejemplo, el de la industria 
extractiva. 

En el sistema educativo existían 12.000 escuela~ oficiales de primera 
letras con 700.000 alumnos, las secundarias eran 77, con 7,500 alumnos 
Y 33 preparatorias. Hacia 1910 tenia los si~uientcs niveles : 
Párvulos. primaria elemental. primaria superior, preparatoria y las 
normales. {3) 

~ Partir de abril de 1901 la.Secretaria de Justicia e Instrucción 
Póblica quedó a cargo de Justino Fern~ndcz. quien la dividió en dos 
subsecretarias. quedando a cargo de la de Instrucción Pública, Justo 
Sierra. quien pronto influyó para que se sustituyera la Junta 
Directiva de la Secretaria por un Consejo Superior de Educación 
PUbl ica. Así. en la instaure.cién de dicho Consejo, Sita·re pronunció el 
discurso oficial cuya esencia será el proyecto educativo de la últim~ 
fase del Porfiriato: la creación de la U;dversidad Nacional, 
considerada como" ... la culminación de la construcción espiritual del 
paf s." {4) 

Asimismo se hablaba de la necesidad de que los ninos de las nuevas 
escuelas de Kindergarten. que sustituian a la de párvulos aprendieran 
hábitos de orden y trabajo. En la educación secundaria se protand1a 
perseguir el fin de educar m6s que de instruir. Se pueden observar 
algunos de la3 premisas del positivismo en los propósitos citados. 

Hechos relevantes en materia educativa del porfiriato, fue la 
celebración de 4 congresos de instrucción cuya sede fue la capital do 
la República. Su preocupación estuvo centrada en otorgarle a la 

(2) lbidem. 

(3) MENESES. Ernesto ... Let. alJ. Tendencias educativas oficiales 
~ Mexico 1821-1911. México : Porrúa, 1983. p. 546. 

(4) !bid .. p. 505. 
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instrucción su d•:?bida importancia. en conciliar el orden y la 
libertad, el individualismo y los intereses sociales, las mejor&s 
materiales y el prog1·eso. Otro t":aa tocado era el rela.tivo a la 
extensión de la escuela rural a la hacienda pera acabar con la 
explotación del trabajador. lo cual suscitó enorrn.;s críticas por parte 
de l Of" hacendados, no prosper.3ndo 1 a propuesta. ( 5) 

Cabe destacar GUe para 1~ educación medi~ superior y superior, los dos 
óltimos congreso5 tienen especial importancia, ya que el real izado en 
1906, se preocupó por los problemas de las escuelas profesionales, la 
uniformidad de la educación nacional. la educación 1ndigena y la 
propaganda antialcohólica. (5) El cuarto que se inauguró en septiembre 
de 1910, sirvió de foro para la discusión acerca de la Universidad. 
Asunto que se estudiará en la experiencia de aprendizaje siguiente. 

En l·'> concerniente a la situación que prevalecia en ese momento en el 
sistema educativo medio superior se puede anotar que dcspues de 
conclujdas laa sucrr35 de Reforma y el Jmperio. al establecerse la 
Escuela Nacional Prep.,ratoria por Gabino E:lrreda bajo el signo 
positivista. se encontró con la oposición católica y de los antiguos 
liberales quienes 1~ acusaron insistentemente de positivista y atea. 
En este contexto, hacia 1681. surgió el proyecto del ministro de 
Justicia e lnstrucción, Esequiel Montes, para suprimir la 
preparatorid. Justo Sierr~ desde ese entonces como profesor de 
Histori~ defend1a la causa de la Universid~d. 

E) plan de estudios de la Preparatoria fue motivo de dif~rentes 
contraversi~s : una de ellas, la relativa a su duración. culminando en 
1901, con la introducción del sexto de preparatoria y con el retorno 
al sistema de cursos anuales. 

Otro tema sujeto a discusión fue el relativo al contenido currlcular 
( 4 veces reformado durante el porfiriato 1696.1897,1901 y 1907 ): el 
de 1901. las matemáticas eran consideradas las bases de la ensenanza 
para facilitar posterionnente )a cosmografta. f1sica, qu1mica y 
ciencias biológicas, también figuraban las raíces griegas y latinas. 
francés e inglés, literatura y lengua nacional. Lo importante no era 
lo metodológico. sino el aspecto experimental de la ensenanza. C7) 

(5) Historia general moderna de México. fil Porfiriato. ~social. 
QlL. Cit. p, 53-5-. -- --- - ---

(6) lbidem. 

(7) l!U.<L.. p. 519. 
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Posición francamente positivista, en donde el objetivo consistía en 
tener la instrucción como medio y la educación moral, intelectual Y 
fisica como fines. Sin embargo. en el plan 3iguiente, el de seis a~os, 
se introdujo la close de aritmética y se suprimieron las academias de 
c1enc1as fisicoqufmicas porque se superponían o las de física Y 
química. Las ciencias biológicas, tambien fue1·on modificadas porque ya 
no podían estudiarse con amplitud. l8) Tal duplicación de cursos 
inconexos entre si, daban lugar a polémicas entre los profesores. 
Sucesos de principios de 1907, adonde se pueden observar la 
existencia de contradicciones, tanto en la mencra de pensar los 
contenidos a ense~ar como de las propuestas metodológicas entre un 
Plan y otro. 

Los libros de texto utilizados eran de positivistas europeos : Stuart 
Mill. Spenccr. Bain. Stanley Jevons entre otros, los cuales fueron 
impugnados. se les criticaba la posición enciclopedista y sectaria que 
tenían del conocimiento. Su afirmaba que su contenido era " 
deficiente porque no concede a lo educación moral toda la importoncia 
que se le otorga en las nacioñes cultas. En efecto. el recargo de 
materiaa Y programas tan extensos estorba a la educación moral ". (9) 
A finales del Porfiriato fueron textos de maestros mexicanos de la 
preparatoria los que servían de base para la ensc~anza. 

Inclusive. el moment~ de ~riois por el que atravesaba el sistP.ma 
positivista en la educación, llegó a manifestarse en algunos 
periódicos de la época tales como : ~ País y ~ ~ 
apareciendo artículos en que se tachaba al positivismo de grosero 
vejestorio. de plenitud de l~ negación. (10) Abundando en hechos que 
permitan fundamentar la crisis por la que atravesaba la educación : el 
ministro del ramo, Justo Sierra. fue alocado por la prensa catól íca. 
Se le acusaba de comtiano vergonzante. que sustituía la religion de la 
humanidad.por la de la patria.(11) Ya antes de 1900. los intelectuales 
habían desarrollado diferentes formas de oposición entre las que 
destacó el periodismo libre. perseguido encarnesidamente por la 
dictadura. Se pueden citar algunos periodistas: Luis GonzAlez. Emilio 
Ordó~ez, Filomeno Mata, Ricardo y Jesús Flores'Magón. José María 
Facha. Manuel Saravia. Elisa Acuna y Rosetti. 

Lamentablemente la tónica en materia educativa del régimen analizado 
fue la de mantener las dos redes paralelas en la escolaridad, pues el 

(6) !Md., p. 620. 

(9) MENESES, Ernesto ... tet ol. l Qe..,_ e; t .• p. 603. 

(10) !bid., p, 607 y 606. 

tll) ~~moderna ~México. fil Porfiriato, vida social. 
QE.,_ fil.h. p • 6 2 2 • 
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~n.:?o c;ue accc:!ia i..:i;s F!""Cf.!re.~cr1~~ -er.!l el C~t=''.JC'~!:.o rcr 1o!J hijos 
oe nacenc.:taos. cc.::-.-.J:'"C i antro~. :. :: :-:: ! ~ctua les y ¡:oi ~ti ces. qued.:rndo en 
una situación c~sv¿:-::.!.j:s~ 12 :;-¡f ".!.":"-.t:..""'.':.~r.::i :ii:;u<..!l :;;u~ fo:-:::;=.b~ l.:l red dc
hijos de cbrercs J" c.!::-.p!:;::;:;,n;:)s. 

J.hcr,:i; b:icn. la crisis C:'l l:! e.::.::::~c:ó:o. r:o es un :;-J.r:.ce in=cnexc de 1~ 
:ct.>!liC.aC. !:cc~a:. ::nr:.~ .;_..;'"~ ;:;:..! :;-.":.!~i-::.z-::..~c l:g.!~O a~~~ -:•::-r:d:c:icnes 
socioeco:1ó::ücas 
pcrfirista al 
jr.~ependlente, 

y FCli::c~~ q~e 5~ 
cc~en=~r el ~:~!o. 
.a f~2te~¡~=i~·~ de 

¡:Tesen:a:--o:; e!1 l =. ecci:•:Od~d 
L,"!. f~lt.J. de un Cesarrollo 
;.::-i~ ;;.,:.u:::.tri·'.! r:::.:i0nal. l.1 

.:tcenti.;ecié:t Ce ;::·:vi :,.;gic.::o .'.it.:O c~~t:-c:-c:-i. e~ ¿e~er.·.·o!v:i;-:;:-:nto 
capit3l::.:::t.,, d.:: l~ ~:·c,,:·'"":c:(.¡-. es:-;:-;:~cu!I:·:~. y?;,. r!.r:ti:! '.:'er;eral1::oé.a 
del ca;::i~al ext~·~:-.j+.:!·c. t:.:!o ·2! !e en e1 r..!rcc> ¡::olit:cc ~e una 
dict3~ur~ persc~!l1~t! q~e r:·~~~Q se h1=0 ¿ecró~it~ y G~e !~se~=~~~~ó 
la revolución. 

3:. ?~:-!! .l:iel::::O!~· -;! :::~;::·.!~ ::i: !a l'~i·.·":':-~:ded e.-: L~. ·~t·C-C'l (!.\!-:" 

es:ud::~c$ se .ir:.cll..:.y~ l~ !•1c:,...:.r.! de 'l!L!.ESAS. Glc:-ia. L~ ~1 n:ve:-e1 1:e:d 
Ce Justo ~ier:-3 )' la ?.-.;v-:-lu·=:6n'". :'::1 ~::-.c!·ias dc-1 ~ -:"!":.:'U!."ilt:-o ~ 
H!etor!a ""ot:r-~ ls. t~r,i..-er-s:C'!'¿_ !~é::dco : VHA..'-1. CESU. l9f:4. py. 76-106. 
Tu tarea cc:-:sistc en respor.~c:- al ~iguienle cuestionario: 

1. Cua}e!J fuere~ l."!S C~usa; Ó.C la ?O}é:;:iica que i.\lli SC ¡:re!;Cnt.a ? 
2. l Có:=:o se dio cJ Cebate en tc:-no a la Universié~d ? 
'"l ¿ Cc~l es el ~:ilei;i<::e fjn~l Ce le =ontra.versi.!!.? 
4. Cé·::::o poc!.rie.s per.~!!!" el pa;::el C.e !a Universidad en l~ a:ctuo.l id.od 
con estcs antece¿ent.es ? 

32. ?ara co~ple~entar 
presenta la sisuiente 
.. ?a:-.o:-t:.r.,,_ Cultural ". 
T. 1. FP- 109-115. 

lo s1tuoc1on cultural aprcxi~ad~ ~e 1910. se 
lE:c".:u:-a y un cuesticnario. l".ATúfE. .Alvaro. 
En A~1 flli:_ ll Revolución Mexican!'t. Qa,_ QL 

!. l Ct-:::.o se cerac:ter1=6 -el panor~a cultural mexicano hecie 1910 1 
2. ¿ C~ál es el sector d~ !~sociedad en que se Fr1vileg1a el 
des.:irrol lo de la cultm·a '? ¿ ?e:- qué ere-es que sea as'! ? 
3. ¿ 1..dén<!e se re~li::eb.a le ccr.-.unicac!ón del fcnéroeno cultural ( 
4. ¿ Cu!les son las caracter~stic~s que os~enteban los )nte~rantes de 
!~ m.:e\.'e generac1on ? 
5. lfo::-.Z:ra alguncs -de !es represer.t.antes de esta generac.:..!.;;. 
6. ¿ ?o:- <;Ué es :iwpc:rt!:.nte la ::\evi:::t~ S~vi,_ ~~~ '? 
7. La =.anifest!.c~én -;n 1a ~\la::ieCe Centr,:,,l guarda e~p~ciel relevancia. 
!ndica cuál es e:ta. i. Cene.ces al;-ú!1 evento actual parec¡do a este 1 
8. ¿ Cu1Ues sen les a:.tecec!ente~ del Ateneo de la Juventud;• pe:- qué 
es central su !l!;;d.acié;i pa:-a Je v1da cultur<ll ~ex1cana. d.-e r-rinc:i?.ios 
C.el slslo 7 
9. l Cl!!l ere 1~ i:~gen Ce les edificlos entes de la e?ariclOn del 
neocl~s;~o ? i.. t:stcs h~n c~r..l:iiado ~ tro.'.J'éS .;!e! t1er:.po 7 ¿ Cé;:-,:i ? 
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EV~LUAC!ON 

l. A continuación se presentan una $erie de cuestiones las 
;uc tienen tres opciones. Tu tarea consiste en colocar en el 
paréntesis de la izquierda aquella let~a que las completen 
adecuadamente. 

l. ( ) La constitución vigente en el Porfiriato era : 

o.) la de 1657 
bl Id de !824 
el lo. de 1917 

2. ( ) El partido pol1tico que representó los intereses de la burguesía 

a} nacional-democr6tico 
bl antirreleccionista 
e) reyista 

3. { ) Uno de los factores que caracterizan a la dictadura porfirista 

a) lo. pol:!tica de existencia de partidos 
b) el desarrollo del capitalismo 
e} la fo.l ta de C.esarrol lo del comercio 

4. ( ) Un principio del partido antirreleccionista fue 

a) el sufragio efectivo 
bl el fomento a la instrucción pública 
c) las mejoras materiales son un factor de engradecimíento de la 

patri~ 

5. ( E'l progra."lla del partido 1 iberal mexlcano en su aspecto pol ftico 
enuncia que 

~) rrchibe en absoluto el e~pleo de ni~cs ~cnore~ de 14 ar.os 
b) los due~os de las tierras están obligados hacerlas 

productiv~s 

c) reducción del periodo presidencial a cuatro anos 

6. ( ) Ut. pol1tica de conciliación es aquella. que ¡:>racticó Dtaz 
Y consiste en : 

a} mucha pol l't iC"a y poca administración 
b) dej~r hacer ~l clero para as! robustecer la autoridad estatal 
e) lograr la pacificación del pafs a costa de lo que fuera 
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7. ( ) Ld cultura del Porfiriato sufrió una influencia de 

a) Francia 
b) Es?ol'lo 
el "Estados Unidos 

d. ( ) La. educación fon:nal alcan=o a los siguientes grupos sociales 

a.) terro.tenientes y caciques 
b) jornaleros y o~rercs 
e) cc=ierciantes e hijos de profesicniste.s 

9. ( ) Pereonaje central de l.!! defensa de la Universidad 

a) Jesé !ves Lim.antour 
b) Francisco 3ul nes 
e) Justo Sierra 

10. El papel de la prensa d~ oposición durante el ?orfiriatc 
consistió en: 

a) Ceoostrar ~lgunos ~srectos de la vida ¿el Porfiriato 
b) despertar la conciencia de la clase media 
e) vincular a Ja clase wedia con el Estado 

il. Es una caracte:--:fstic.a del Porfiriato 

a) prevalece la igualdad social 
b) existe prensa de oposición 
e) se desarrolla el movimiento obrero y campes:ino 

12. ( ) El positivis~o influyó en la cultura porfirista. manifestando 

a) el cientificis:o en lucha contra el idealis::K>. base del 
progreso 

b) el rc.::13.nt.icie::so en lucha centra el ideal is:oo. base del 
progreso 

e) el lcpresioniseo en lucha contra la realidad. bose del progre~ 

13. ( ) Gracias al positlvis!:l-0 en México se logró 

a) formar una conciencia intelectual mexicana 
b) formar unti concienciti nacional 
e) iniciar en México cambios técnicos y cient1'ficos del siglo XI:-: 

14. { } U~a ::!e l~s cc~scc~c:.cies ::;ue rrcvccC el ::-..:ir:;in~-::;ier.to de la 
educac:iOn pübl ica durante el ¡:or!iriato fue 

a) el auge de la cultura 
b) elevado número de analfabetas 
e) construcción de escuelas 
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Respuestas : l)a, 2)b, 3)b, 4Ja. 5)c, 6Jb, 7Ja. Ble. 9Jc, lO)b, ll)c, 
12la y 13)a. 

11. Escribe un breve ensayo con el titulo" La educacil!-n y la cultura 
en el Porfiriato " 

ACT!VlDADES COMFLEMElITARIAS 

l. De lo$ escritores d~ la época puedes leer Los cuentos de Rafael 
Delgado. Bandidos de R1o Fr1o de Manuel Payno_Ob~s:ías do Juan 
de Dios P~nüe'l-OÜtiérrez Nájera y Amado Nervo. 

2. Investiga cu6.l fue la Arquitectura de la época que se estudla. 
Visita en la Colonia. Rorr,,:i por lo rr.enos dos de estas construcciones. 
para que observes la influencia afrancesada. Desde luego, necesitas 
revisar un texto de Historia general del arte. por ejemplo FAU-.M:. Elie 
Historia!!!!. arte. México Hermes. 1972. T. 2 . Otro texto que te 

Pt:ede ser de utilidad es el de SOMOLINOS. Juan. ~bel le époque ~ 
Mexico. México : Secretaria de Educación PUblic.,,. 1971 {SepSetentes 
no. 13). 

3. En BLi\NQUEL .Eduardo lee "La entrevista Cre.almo.n" con el objeto de 
que profundices en esta problemática. En As1 fue la Revolución 
Mexicana. 21!.,.. J;& T. l. pp. 133-138. -- - -

CUADRO CRONOLOG!CO 

Panorama cultural : publicaciones. 'Artes pl6.sticas y cine * 

1900-1901 El periódjco Reqeneración, dirigido por Ricardo Flores 
Magón vive s~ primera ~Poca. 

1900-1902 Se publica México fil!. evolución social .. obra en dos 
volümenes dirigida por Justo Sierra. con la participación 
de varios autoras. 

* VlLLEGAS. Gloria. Panorama Cultural publicaciones. artes 
Pldsticas, cine. En ~ si21os ~México. México : Nueva Imagen. 
1991. PP. 419-420. 
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1902 Juan de Dios Peza funda la Sociedad de ~utores Mexicanos. 
Carlos Meneses funda la Orquesta Nacional. Adamo Boari v 
Gonz6lez Garita construyen la Central de Correos. 

1903 Fede:-ico Gamboa: Santa ( novela l. Se empieza 
flublicar la Revista Moderna { ?·evista literaria ) • que 
durar6. hasta 191'1:" yen la que participan José Juan 
Tablada. Jesús Urueta y otros. 

1904 

1906 

l.907 

Francisco Bulncs : El verdadero Juére= , Las qrandes 
mentjn'ls M nuest.ra historlo ...:.. ( ensayo históric_o_)_.-El 
pintor Saturnino Herr6n expone en la Escuela Nacjonal de 
Bellas Artes y Gerardo Murillo. el Dr. Atl. da una serie de 
conferencias en contra del academicismo y a favor do una 
pintura salida de las entrafias nacionales . Porfirio 
Parra: Nuevo sistema~ .!..s Lógica{ ensayo filosófico ) . 
Roberto Goyol construye el Hospital General. 

Se funda la revista artística y literaria Savia Moderna 
con Alfonso Cro.vioto y Luis Cast1llo Ledón. Esta----¡;r;;;nla. 
una exposición de jóvenes pintores : Ponce de León. Diego 
Rivera y Francisco de la Torre. 

Un grupo de jóvenes intelectuales. influido por los ideas 
de- Antonio Caso. !cndo. un:i " Sociedad de Conferencias " que 
en 1909 to~a el nombre de Ateneo de la Juventud . Entre Jos 
iniciadores se encontr-oban Luis Urbina. Porfirio p.~n·n .. 
José Ma. Vigil. Pedro Hern1quez. UrE",na. Isidro Fabela. José 
Vasconcelos y Alfonso Reyes. entre otros. Manuel Caballero 
revive la Revista Azul • publicación literaria que antes 
fuera dirig~ Francisco Gutierrez H6jera. 

!?.~S._:. Andres Malina Henriquez 
... - · nacionalef! ( ensayo histórico 

Jurisprudencia y se establece 
para maestros. 

~ grandes problemas 
). So inaugura la Escuela de 
la Escuela Nacional Primaria 

1909 Julián Carrillo Funda el Centro Art1stico para presionar al 
gobierno a que patrocina a los artistas que busquen crear 
una •• realidad mexicana " 

1910 Se crea la .Escuela de Altos Estudios y la Universidad 
Nacional. Justo Sierra publica lo 1mtoloq1a Q.tl 
Centenario . Se inaugura la Columna de lo. Independencia. 
obra del arGuitecto Antonio Rivas Mercado. Empieza a 
circular la ~ !!.!! ~ • 
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1911 El compositor Manuel M.Ponce compone " Rapsodia Mexicana ", 
Las pe} :!culas documentales de los Hermanos A.lva Y Enrique 
Rosas predominan en la incipiente industria cinematogr6fica 
nacional. Se funda el diario ~ Nacional , dirigido Por 
Fernando M. Garza. 

1912 Se funda el Sindicato de Artistas. El Ateneo de la Juventud 
funda la Universidad Popular de México que tendrá una 
década de vida. Mariano Azuela: Los de Abajo ( novela ) 
Manuel M. Ponce Promueve el nacionali5iño----mu5ical con sus 
'' Canciones Mexicanas " 

1913 Manuel Gamio empieza las excavaciones en busca del Templo 
Mayor. 

1914 Los hermanos Porrúa y Andres Botas e hijos establecen sus 
respectivas casas editoriales. 

1915 El compositor Carlos Chávez. compone Sinfonía para 
Orquesta ". 

1916 Isidro Fabela Arengas revolucionarias C ensayo ). 
Manuel Gamio : Forjando Patria C e;.seiyo ) . Antonio 
Caso da una serie de conferencio.e tituladas " La existencia 
como eConomía y caridad ". Ramón López Velarde ; La 
sanvre devota ( poes:fa ) . Se funda la Orquesta SinfóniCa 
Nacional~lix Palavicini funda el periódico El 
Universal -

1917 Se funda el diario El Excélsior • dirigido por Rafael 
Alducin. Alfonso Reye'S? ~visión~ An6huac C ensayo- l 
Fr~ncisco Goitio. " El Ahorcado " ( pintura ) . Se 
establecen los Talleres Gr4ficos de la Nación. Se establece 
la Escuela Nacional de Bellas.Artes. Se estrena" La Luz 11

• 

el primer largometraje mexicano dirigido por Esequiel 
Carrasco. 
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GLOS.a.RtO 

conciliación.- acción de conciliar. Favor o fl""teccitn que uno .3e 
granjea 

ideolog:fa.- di.s.-;::pllna f:!losCfica cuyo objeto e9 el ~n6.lis1s de las 
ideas y las sensaciones. La :Ceolog!a est~ !ntime~ente ligada a la 
graD\ática general. que se ocupa de los metc~c~ Ce ccncc:miento y a la 
lógica~ que trata de id ~plicación del pen~~~iento a la realidad. L~5 
ideolog1~s se fonr.an como '' enmascar~;:iient:-2 ·• ie la :"e al :dad 
:undamental oeccnóm1ca, ¡,,_ ele.se soc1al dcr.nr.'3n!e oculta eus ·.:erdaderos 
propósitos por medio Ce una ldeolos:fa. ?ero la :deolog1a. a la vez que 
ocultación de una realidad puede servir co=o instrumento Ce !~ch~. 
como sucede cuando el proletar1ado to~a el pode~ y ccnv:erte en 
ideo logia. mi 1 itante su concepcion me.teria 1 :.sta y di ~léc:t ica de 1.,,, 
historia. 

Impresionismo.- sistema ar~~stico naciCo Curante el ~iglo pasado, en 
el que la naturaleza es reproducida atendiendo ma~ ~ :a impresión 
~ensorlal que nos proécce que a la realidad construc~1va. 

laudo.- dec1si6n o fallo que dictan los arb1tros 
componedores 

dffiiqables 

liberalj~~o.- doctrina que preconiza la supre~cia de ius valores 1e 
l itertad. bien rel4tivamente a la concienc1a hwnane.. bien ~ ~a 
organización política del estado y a la t:c:oriomia t.·lneral. Crden ~e 
idea~ que profesan !os partidarios del 9isterna liberal. 

loq1as.- un1d~d colectiva Ce francmasones. En ~1 siglo XlX 
predominaron en México las de los yorkinos y las de loa escocéses. 

Metaf1eica.- conocimiento del eer y de sus princ1p1os pr1meros. 
Revisión del eaber con car~cter de generalidad. 

mieticiemo.- esta.do de la persona que se dedica rnucho a Dios y a ll\S 
coeas espirituales. Estado extraord1nar~o ée rerfecc10n religiosa. 
que cons1ste esenc1almente en cierta unlón lnefable del alma con D1cs 
por el amor y que va aco~par.ada · .!!.CC1dentalnlente de éxtas1s y 
revelaciones. Doctrina que ensena la comun1cación !~~edi~ta y dJrcc~a 
entre el ho:nbre y la divinidad. en la visión intuit1va o en el 
6xtasis. 

paritario.- cali!icat1vo dado principaloente A :o3 cr;~r.1smos cie 
carácter sccíal !orr...ados por un nu.'1>ero igual Ce representontes 
pe.tronos y cZreros. 

previeién.- acción de ver con anticipac1ón. conJeturar lo que ha de 
suceder. 

qutmera.- lo ~ue se propone a la im~91nací6n. 



Elemento didáctico número 3 

Desde la oposici~n organizada hasta la caída de Madero. 
Terminología de algunos conceptos históricos claves 

Desde ~ oposición organizada hasta lA caída ~Madero. 

PRESENTAC!ON 

108. 

Vamos a continuar observando a la Historia como 
proceso. esto es. como cambio continuo en el cual los fenómenos que se 
manifiestan en un tiempo que consideramos presente. son el resultado 
de los hechos anteriores Y. a su vez. van a dar origen a posteriores 
efectos o con~ecuencias. 

En el presente elemento vas a a estudiar cómo durante 
los af'los 1910-1911 existe una inconfonnidad generolizado. a lo largo 
del país en centre de la situación prevaleciente. El personaje que va 
a lograr darle cauce a este malestar es Francisco 1. Madero por lo 
que será obj·~to de estudio en este elemento. 

Entre loa representantes de esta inconformidad 
organizada se encuentran los profesionistas. los periodistas:. la 
burocracia. los empleados de empresas privadas. sectores de obreros. 
así como do campesinos. Inclusive so pueden apreciar las diversas 
manifestaciones de inquietud social en demanda de awnento salarial y 
disminución de jornada de labor. mediante huelgas, siempre brutalmente 
reprimidas. Muchas de ellas, resultaron de los trabajos do 
concientización que realizaron los periodistas de Regeneración. 

Los antecedentes de Madero ya se han esbozado en el 
elemento anterior. con su participación en el partido 
antirreleccionista. ~hora. es importante recordar que desde 1905. en 
su estado natal. Coahuila. había realizado campanas en pro del 
ant1rreleccionismo y fue hasta principios de 1909 cuando inició los 
trabajos Para formar una agrupación antirreleccionista a nivel 
naciona 1. 



COITTE!llDO 

L~ contienda política de 1908-1910 
Los festejos del Centenario de l~ independencia de México 
Una semblanza de Madero y el Pl~n de San Luis 
Los tratados de Ciudad Juárez 
Gobierno interino de León de la Barra 
Debilite.miento del l·:aderismo 
Presidencia de Madero pe:· la vía de la elección 
Plan de Ayo.la 
Pacto de la L~pacadora 
Causas de la caída de Madero 
El golpe militar 
Pacto de la Ciudadela 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

109. 

l. E.xplic~ la contienda política que se sustentó en el pais a partlr 
de 1908. para ello es necesario que resumas lo relativo al 
rceleccionismo . al reyismo. al partido nacional democrático y al 
antirreleccionismo. En FRANCO. Teresa y Gloria VlLLEGAS. MéXico Y. 
ID! Historia. QE.,_ Cit. T. 9. pp, 1265-1272. En la loct..:.t"a de estas 
páginas podrés o~servar cómo la inconfonnidad existia a lo largo del 
p.:i.ts. 

2. Anota cu6les fueron los resultados de la cac;paf1a pol1tica de 
Madero. Utiliza la lectura del antirreleccionismo en .Dll.9..:....r. T. 9. pp. 
1268-1278. 

3. Los festejos que se organi=aron para el Centenario de la 
Independencia de México en plena crisis del Porfiriato son hechos de 
finales del Porfiriato. Escribe brevemente en qué consistieron 
estos y contrast6los con la vida de los peones y los campesinos de las 
haciendas. Revisa el programa oficial para la celebración del primer 
Centenario de la Independencü1 en la Ciudad de México. En FRANCO. 
Teresa y Gloria VILLEGAS. " La Revolución día a dta ". As1 l!!!t lJ! 
Revo\ucion Mexicana. QE..,;.. Cit. T. 7. p. 1332 • 1333. 

4. Un comentario crítico de CABRE.~A. Lu1s quien fue p~rtid~rlo del 
maderismo, acerca de los festejos del Centenario. te har~n situarte en 
la época. De alli que leas ·• Los dos patriotismos ". pp. 259-270, en 
b.n. ~_gil democracia. Móxlco : Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana. 1989. Escribe tu propio 
comentario acerca del asunto. 
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5. En una obra de la época puedes leer la situación que se le 
presentaba a Ma¿ero con motivo de su campana pol1tica. Consulta 
ESTRADA. Roque. L.,, revolución y Francisco I. Madero. Guadal ajara del 
19 de octubre de 1911 al 9 de m'.ir::o de 1912~ pp. 287-293. Co:np6ra la 
con alguna campaña politic~ actual en cua to a sus proposiciones 
sociales. Escribe las diferencias que encuentres entre ambas ccn 
motivo del transcurso del tiempo. 

6. l\no!t.li;:a el Plan de So.n Luis Potosi escrito por Madero en sus 
supuestos sociales y políticos. Te anexamos dicho documento tom3do de 
GONZ1i.LEZ Ram!rez. :.t.,,nuel. Planes Pol:fticos '(~Documentos. Q.E_:_ 
C;t. pp. 37-41. 

7. Revis.:i el plan del ?artido Liberal '!exicano estudiado en el 
eler,,.ento anterior y co::i;:iáralo con el de San Luis. Escribe dos 
diferencias y dos de sus se:::ejan=as. Contesta l Cu6les de sus demandas 
siguen vigentes c~n el transcurso del tiempo ?. 

8. Anota la traecendencia social y política del plan de San Luis. 

9. A continuación te presentamos una lectura basada en BLANQUEL. 
Eduardo. ·• El mundo fami l ie.r de Francisco I. Madero ". en Así fue la 
Revolución~.:.:..:_ QE.:.. .f.ih T. 2. pp. 179-184. Estd dlvidffi eñ 
dos partes : ld primera contiene algunos datos de la familia de Madero 
y en la segunda se hace una sernblan=a de él. Leélas con cuidado. para 
que analices la vida cotidiana de los em~resarios porfiristas 

la. Parte. LA FA.~ILIA DE MADERO REPRESENTANTE DEL SECTOR EMPRESARIAL. 

a. La familia de Madero expresaba fielmente las contradicciones que se 
daban en el seno de muchas familias criollas opulentas. complojidad y 
contradicciones agudizadas sobre todo por las formas patriarcales de 
su vida familiar. sus actitudes sociales de senorfo y, al mismo 
tiempo. una clara vocación para las empresas económicas modernas. 
Adem6s . en el caso de Ja familia Madero. la necesidad de afrontar la 
dura naturaleza del norte mexicano. Coahuila. acentuó sus car4cteres 
de clan. así como su cercanía con las formas de vida estadounidenses 
agudizó su pr.J.sm~tisrno. 

b. Evaristo. el abuelo do Francisco I. Madero. fue un empresario 
capaz de entender que para 1681 el mejoramiento popular era una 
condición indispensable para el crecimiento empresarial . y que una 
renovación técnica profunda era el camino para superar el atraso de 
la producción nacional en todas sus ramas. Evnristo era un hcrnbre 
que manejaba a su familia siguiendo la tradición de la autoridad 
patriarcal. 

c. El emporio económico de los Madero se originó con el acarreo de 
mercancías entre Saltillo y San ~ntonio Béjnr. lo cual les permitió 
adquirir tierras, pues las que pose:!an la familia en Texas se 
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perdieron con la guerra de 1846. Ld compra de las haciendas d~ San 
Lorenzo y El Rosdrio. en su estodo natal. inició la expansión de los 
propiedades Agrarias del padre do Madero. 

ch. Evarísto agricultor puso eSE·fcial interes en el cultivo de la vid 
experimentendo nuevas especies y haciendo de la zona de Napa en la 
Alta California una zona productiva. 

d. Cultivó algodón. en el que introdujó mejoras en las semillas Y en 
su siembra. creando otras de sus poderosas e~presas. 

e. A la producción de materia Prima agregó la instalación de una 
moderna factoría o textil '1 La Estrella" 

f. Con el trigo igual que con el ~lgodón creó un complejo industrial 
autosuficiente. 

g. Otra rama que ex?lotó el padre de Madero fue el guayule. cuya 
demando creció en irn?ort~ncia en ese entonces con l~s f lbra5 
elásticas, generando lo Cernpan1~ Coahuilense. 

h. Incursionó en la minería con lo Ccmpa«ia Carbontfera de Salinas y 
también tenía grandes intereses en la Fundación Metalúrgica de 
Torreón. 

i. Fue una figura prominent-~ en la actividad económica financiera~ 
con el establecimiento del Banco de Londres y Máxico. 

i. Fundó escuelas y hospitales con el fin de mejorar la capacidad 
productiva de sus servidores y asi acrecentar sus gananci~s. 

k. Muchos miembros de su clan estudiaron en el extr4njero, no 
~scapando ~ esto~ el mayor de sus nietos Francisco Ignacio Madero 
quien estudió en fr4ncia comercio y en Estados Unidos agricultura. 

l. Fue gobernador de su estado natal Coahuild interesdndose an 
pol1tica desde muy joven. 

2a. parte. DIGNO HEREDERO: FRANCISCO JGN~C!O MADERO. 

ll. Fiel a su tradición Froncisco Ignacio emprendió en sua ranchos 
obras para el mejoramiento del cultivo del olgodón. Anali::ó 
qufmica.rnente l.o. semilla del cannentillo. 

m. Realizó y publicó un proyecto de ing~nicrfa hidr&uliea pora manejar 
las aguas del Rto ?:azos. 

n. Fundó e.zcuelas de prirneras .. let.rds e lncluso concedio becaa para que 
los alwnnos aventajados estudiaran en Estados Unidos. 
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n. Estableció comedores para gente humilde y con dedicación aplicó sus 
conocimientos de ;:'tedicina homeopd.tica a la curación de sus 
trabajadores. 

o. Se inclinó por el pensamiento oriental que nt fue propiamente su 
f i losofia y lo co::nbinaba con un puritanismo que seguramente asimi 16 
durante su estancia en Estados Unidos. 

p. Madero recibió el apo)·o de sus padr-es para cuando 
autoridad de Porfirio Dí~z en 1910, su abuelo Evaristo 
severamente. desautorizando la publicación de su libro 
presidencial ~ 1910'. 

desafió la 
lo criticó 

Lo. sucesión 

q, Compartió las ideas que pululaban en lo~ medios porfiristas 
relo.tivas · a la modernización del P-3.ÍS. lo!. cual ~ra entendida cerno el 
tr6nsito de una sociedad agrario a otra industrial. ~simhm10 se 
pensaba en la necesidad de la aporición de un auténtico grupo 
empresarial audaz y dinámico ·y en la formación de nuevas clases 
sociales que le sirvie~an de base para hacer rosible la vida 
de=ocrática de la nación. 

r. H~dero fue inventor de l~ " D:!s!ib.:--a.dor~ Montes ". Por considera.rl~ 
de intert!s, se anexa su justif!cación y dia;r3ma. i\RCHt'IO GENERAL DE 
U H:..C!CN CHEXICOl. Fondo patentes y marcas. Vol. 163. E.xp 25, P. 
7520. " Des f i bradora Montes ". Fecha legal el ?:.O de novier:ilirc de 1907. 

s. Desde esta perspectiva los Madero eran la mejor prueba de los 
empresarios transformadores d~ la dictadura. Resultaban ser la imagen 
social y política en que el viejo presidente hubiera querido mirarse. 

t. Madero dice .. pertenezco por nacimiento. a la clase privilegiada. 
mi famil:ia· es de las más nümerosas e influyentes de este Estado. Y ni 
yo. ni ninguno de los miecbros de mi far.iilia tenemos el menor motivo 
de queja contra el General Oiaz. ni contra sus ministros. ni contra el 
actual Gobernador del Estado. ni siquiera contra las autoridades 
locales". ~DERO. Francisco. ~ sucesión presidencial en 1910. 
3a ed. México: Nacional. 3a. ed. 1972~6. - --

u. Madero edoptó las políticas neoliberales de las clases medias 
entre otras : la democratio:ación del régimen. la defensa de la 
constitución y la reinvindicación del principio de Propiedad Privada. 

v. Como r.iiembro del partido antirreleccionista fue postulado a la 
presidencia para el período 1910-1916. emprendió su campana política. 
fue hecho prisionero y puesto en libertad condicional escapó a 
Estados Unidcs. De regreso al país redect.6 el ?len de San Luis Potosi. 

w. Como autor del ?lan de San Luis no buscaba una transformación 
radical polttica sino un·a corrección de le.s fallas del sistema 
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dictatorial. Pretendia la reinvidicación social declarando que las 
tierras se restituyeran a sus antiguos propietarios quienes también 
pagarian una indemnización por los perjuicios sufridos. Invitaba al 
pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 de las 6 de 
la tarde en adelante. Logró que ·.:l movimiento revolucionario se 
extendiera al norte y al sur del pais. 

x. Como firmante de los Convenios de Ciudad Juárez ( 21 de mayo de 
1911 ) Madero logró concertar la paz con representantes del gobierno 
porfirista. En estos Convenios Porfirio Dia= se comprometió a 
renunciar Y dejar interinamente el poder a Francisco León de la Barra. 
De la misma manera. se estipulaba el fin de la lucha ~rmada y un 
programa de reestablccimiento dei 01·den Juridico que incluyera nuevas 
elecciones. 

y, La fuer=a política del madcrismo se debilitó por diversas razones 
entre las cuales se pueden citar las siguientes : por el intcrinato de 
Francisco León de la E::l.rra. por la instalación del pai"tido 
Constitucional Progresista, debido a la postulación de Jos6 María Pino 
Su6rez para la vicepresidencia, por no apoyar a Pascual Crezco como 
candidato a la gubernatura de Chihuahua y finalmente. por la retirada 
de Bernardo Reyes como candidato a la presidencia pues quedó en 
entredicho la contienda electoral. creyendo el pueblo que habría 
elecciones fraudulentas. · 

10. Los Tratados de Ciudad Ju6.rez firmados en mayo de 1911 
concertaron: las renuncias de Diaz y Corral. que el Secreta~io do 
Relaciones E~teriores, Francisco León de la Barra se encargara 
interinamente de la Presidencia y convocara a elecciones generales 
dentro de los términos de la Constitución. También se intentaba lograr 
la pacificación del pais. acordando cesar en todo el terrjtorio de la 
República las hostilidades que habían existido entre el gobierno de 
Diaz y los de la Revolución. Por último. se proponía que los poderes 
Legislativo Y .Judicial permanecieran en !une.iones. Madero pretendía 1..11 
renuncia de todos los gobernadores ya que según su punto de vista 
causaría beneficios para el pais. garantizando la honestidad de las 
elecciones. En menos de tres meses se hicieron los cambios. Como un 
ejemplo de lo que sucedió ante esta medida tenemos que en el estado de 
Chiapas no habia habido movimiento revolucionario. pero el cambio do 
autoridades justificó el inicio del movimiento. Para que empieces a 
acercarte al interina.to de Francisco León de le Barra se incorporó la 
lectura de ULLOA., Berta. " La lucha armada 1911-1920 ••, en Historia 
General de México. la reimp. México: El Colegio de México. 198~ 
~-ls.--Z-CÜ6.l piensas que fue la reacción de los obreros, de los 
campesinos y de la clase media ant~ esta situación 1. 

11. La presidencia interina de Francisco León de la Barra se inició el 
26 de mayo de 1911. y se caracterizó por ser "puente de la legalidad" 
entre el régimen caido de Porfirio D~az y la elección de Presidente y 
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Vicepresidente que se 1 levaria ~ cabo en breve. Fu"!ron dos los 
objetivos que tendría que cu~plir el licenciamiento de las tropas 
revolucionarias ~cordado en los Trat.~dos de Ciudad Juáre:: Y la 
presentación de iniciativas de ley que garanti=3r6n la satisfacción de 
las demandas re·. "J}t.:i:ionarias. Se acordó l~ amnistía general y 
renunciaron los gobernadores en funciones. Enuncia algunos otros 
acontecimientos centrales de este interina.to. Revisa FR.:.NCO. Teresa Y 
Gloria VILLEGAS. México r ~ ~iftorla. Q.E..:_ ~T. 9. pp. 1279-1286. 

12. Antes del inic10 de la presidencia de Madero se expidió el pl~~ 
revolucionario de Tacuboya en el se desconocía -ant.::icipadarnente al 
futuro ;obierno. Fue firoo.c!o el 31 de octub1·e de 1911. En dicho 
documento pol1~ico se declaraban nulas las elecciones que habian dado 
el triunfo a Mad .... ro y Pino Suáre=. se declaraban disueltas las cámaras 
de la Unión. y se C.ccia que el propósito iundamental de este era 
llevar a la. Presidencia de la República al licenciodo ünilio Vázquez 
G&.ne::. Por otro lodo. se o.cuso.ha a Madero de nepotismo. de traición y 
de icponer a Pino Su~rez y a varios gobernadores de los Estados. Lo 
m&s interesante de este plan era la siguiente decl~racién; " El 
problema agrario en sus diversas modolidadcs es. en el fondo la causa 
fundamental de la que derivon todos los males del pots Y de sus 
habit.?1.ntes ". en SiLVrl HERZO:?. Jesús. 3?"•2-vo::> Historia de la Revolución 
Mexicana. Op, Cit. p. 212. ¿ C.rué piensosde-l~ltlr.la oiirmación 
citada ? Fundamenta "tu respuesta. 

13. Ahora St::. verán los hechos de r.:iayor relevancia social del régimen 
de Madero. iniciado el 6 de novierr~re de 1911. Elabora un cuadro 
sinóptico con la inforr.iación obtenida de tbid .• pp. 212-233. 

14. En las p6ginas senaladas en el inciso anterior. hallor6s los 
causas de la ca:ida de Madero. Es importante que leas con cuidado el 
Plan de Ayala~ Ya que éSte documento manifiesto. lo inconformidad de 
los :;:apatistas ante las falsos promesas de devolución e indemnización 
de las tierras a sus antiguos propietarios. En GOUZALEZ RA.MlREZ. 
Manuel. planes eol:lticos ~~documentos. ~ ~ pp. 73-83. 

15. En el norte del pa:fs los condiciones del movimiento revolucionario 
se modificaron cuando Pascual Orozco encabezó a un grupo de jefes del 
" Ejército Nocional Revolucionario " bojo el lema de Reforma .. Libertad 
y Justicio y firma el Pacto de la Empacadora. Acude o la lectura de 

FRANCO. Teresa y Gloria VILLEGAS. México y su Historio. Op. Cit. T. 
10. ee. 1311-1325 Paro que te rormes- Una idea general~ la 
proble::-At:ica. l Cór:io vivta egte sector de la sociedad 7 Y l A 
qué grupo ~ocial representa Crezco y cu6lcs son sus demandas 
sociales 7. 

16. Lee el Pacto de la :Empacadora. en GOHZALEZ RAMIREZ. Manuel. Planes 
politices y ~ docwnentos. Q.e..:. Cit. pp. 95-106 y analiza los 
orticulos que acusan a ~adero de no haber ~olucionado la cuestión 
agraria. Incluye otros artículos que te parezcan significativos para 
su debi 1 i tami en to. 
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17. El proyecto n~cional maderista involucrab~. necesari~mente. en un 
?dís zuya dependencia econ~~ica era patente. a los interes?s 
?xtran1eros arr~igados en México. Aunque el gobierno estadouniden~e 
.1~bíe. inicialmente simpatizado con el madei-ista. a principio de 1912. 
el ecb~jeCor Henr/ Lane Wilson. m~nifestó que aunque Madero er~ amigo 
sincero de los Estados Unidos. tenía defectos coco debilidad de 
:ar6cter. no hab!a podido hacer respetar lbs leyes y tendía a adoptar 
nedidas económicas absurd~s y con :::.atíz socialista. Se quejaba de que 
no cuidaba las ~dvertenei~s de la er.lhajada que era notoriamente 
im~~pular en el país. incepaz de llevar a la pr6ctica el progr~ 
político que se habia propuesto. y que doCo lo alarmante de la 
situación. seria ~enester retirar los consulados de sitios Peligr~~os 
y pedir - con energ!d al gobierno que a~ndondse la pol!~lca 
concilidtoriA con los rebeldes y qoe diera suficientes garantías a los 
norte~erieanos residentes en México. Estos son algunos antecedentes de 
1a injerencia de Estados UnidoS en el golpe militar al gobierno de 
MAdero. Refiexio~a sobre ello. ¿ Cómo es la polttica estcdounidense en 
la actu8liéad ?. Se parece a la de ese ~c=ento histórico 7. l A qué 
se debe esta ?. 

lS. ?ara continuar estudi~ndo có~o se presentó el golpe cilitor. l~ 
d~cena trdgica o ld contrarrevolución es necc$ario que consultes a 
UU~A.. Berta,. " La lucha an:ldda 1911-1920 ••• en Historia GeneroJ.. ~ 
~éxico. ~ ~ pp. 29-35. Subraya aquéllas icteos que te expiiquen 
l~s ra:ones de la ~écena lrAgica. 

19. I.ee el Pacto de la Ciudadela en GONZAU:Z RAMIREZ. Manuel. ~ 
eolíticos y otros docut:lentos. Q2..:. ~ p. 132 • 133. Realiza un 
breve c.o:nentario sobre éste. Algunos d.e sus puntos sobresalientes: 
deja de funcionar el Poder Ejecutivo~ cccnpro;r¡etléndose los elementoa 
representados por los generales 01a: y Huerta a impedir por todos los 
medlos cualquler intento de rcestbblecimiento de dicho Poder. Se 
r.o:nbra ce~ Presidente Provisionel a Huerta. L ~u6les fueron los 
J:lOtivos Para que 14 situación se presentara ast ? ¿ Có:no vivir1a le 
poblacion de la Ciudad de México los hechos de ta décena trdgica 1 

20. Sintetizando : la enorme popularidad Y 14 fuer~a politice de 
Madero ~e fue debilitando llegando al poder. porque poco a poco V4 
rompiendo con los sectores ~ue lo habjan apoyado p~ra el trlunfo de la 
Revolución. Distanciamiento que se produjo en primer t~rmtno con 
b~uellos que pensaban ~ue lA revoluclón no ¿eberta de haber ~cept~do 
la existencia del interinato CO!tJO puente legal. porque ~re una for:na 
de oo.ntener al antiguo régi~en~ siendo la revolucíón representada 
~lnorit~ri~~~nte, y quienes se habían opuesto a lA Pennanencio de to~ 
poderes Le;rislat"ivo y Judiciol desconocidos por el Plan de San Luis. 
E.n segundo lugar.,. el pacto que Madero concertó con Reyes \ .. el 
ofreclmiento para que este ocupara la Secretarfa de Guerra cu~ndo 
Madero fuese Presidente_ molestó ~ loa entirreleccionistes que 
tradicionalmente se habían unido en contra del militarismo. Aunque 
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contaba con el apoyo de algunos militares de alta jerarqu1a. corno el 
General Gonz6Jez Sal·1s que durante meses estuvo a cargo de Ja 
Secretaria de Guerra. ;,o logró acercarse a este sector. 

La imP~esión generalizada es que dejaba en pie al 
aparato porfirista. inclusive se le acusó censurando su injerencia en 
los procedimientos electorales de algunos estados. Otro aspecto que 
favoreció la irnpopul~ridad de Madero fue la ruptura con los hermanos 
V~zquez Gómez. lo que le quitó un número importante de sus partidarios 
quienes vieron con recelo la imposición de Pino Su6rez a la 
Vicepresidencia. Con el llamamiento del Plan de San Luis se habla 
involucrado a sectorr:s de diversa extracción que no se tro.nqui l izarían 
f~cilmente· con la promesa que se estudiarjan sus problemas para 
resolverlos por la v1a de la ley. 

A pesar de que con la· Prensa Madero se mostró liberal, este 
sector de la sociedad se manifestó inconform~ ante el gobierno, 
d6ndole una imagen de anárquico. En el caso de los obreros empezaron 
a aparecer huelgas con demandas sociales. Madero cita a los duenos de 
f6bricas para pedirles que se les pagará más a los obreros1 el 
gobierno a su vez cor.donaría impuestos. Tal medida conciliatoria 
finalmente no dejo contento a ningún grupo en discordia. Se puede 
concluir que el go~ierno de Madero mantuvo una posición que permitió a 
los poderosos cont1nuar ostentando el dominio aunque ello no significó 
que estableciera alianzas con este u otro grupo. Es, en concreto. un 
proyecto de conci 1 iación que no tiene base social pan1 sostenerse: 
dicta medidas democráticas para todos pero no soluciones de fondo. 
Queda atrapado en una grave contradicción poljtica. Como demócrata y 
liberal sincero. no podía destruir privilegios. arrebatar o expropiar 
tierras y exigir a los pro.pietario5 de fébricas que aumentl!l:ron 
jornales. Confiaba en que llegado el momento de la renovación del 
poder legislativo. triunfar1an los diputados y senadores electos por 
el pueblo, los que a Partir del estudio de los problemas encontrarian 
los mecanismo~ para resolver la situación. También contaba con buen 
sentido de los económica.mente poderosos y su comprensión de que la 
mejoría de·I trabajador implicaba la del propietario. En FRANCO. 
Teresa y Gloria VJLLEGAS. ~ i: A!! historia . .Q.e..:.. ~T. 10. p. 
1316. 

21. Al final del elemento se incluye un cuadro cronológico de los affos 
1910. 1911. 1912 y 1913. realiza u~a separación de los acontecimientos 
citados en los diferentes órdenes : económico. social. político Y 
cultural. Reflexiona l cu4les acontecimientos son los m6s relevantes? 

Por qué ~rees que n~a as1 ? 
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EVALUACION. 

I. Comp!eta el siguiente cuadro con Jos datos que hacen falta : 

Plan o Pacto firmantes dos demandas principales 

San Luis 

Tratados de Ciudad Jud.rez 

Aya la 

F.mpa.cadora 

Ciudadela 

l Cudles demandas sisuen vigentes a través del transcur50 de la 
Historia ?. l Por qué ? 
l En qué momento del movimiento revolucionario fueron firmados 

11. Escribe dentro del paréntesis que se encuentra a la izquierda de 
cadc. cuestión la respuestn correcta. 

Francisco Madero consideró que 

a) la dictadura. es decir la opresión y el autoritaricmo eran 
los males del pais 

b) la dictadura, es decir el autoritarismo y la situación social 
eran los males de 1 pais 

e) la dictadura, es decir la opresión y la mala organización de 
la economía eren los males del pa1~. 

( . Una de las razones por los que Modero ea el representante de la 
clase empresarial es que: 

a.) formulard. el principio sufragio efectivo. no reelección 
b) luchar& por la reinvindicación del principio de la propiedad 

privado. en particular d..,l pequefio ;>!"'Opictario 
e) era due~o de ricas tierras en el Estado de Coahuila 

Uno de los objetivos de los Tratados de Ciudad Ju4rez : 

a) sotiefacer las demandas del grupo de los cienttf icoa 
b) encargar interinamente el poder ejecutivo a Madero 
e) convocar nuevas elecciones conforme a la Constitución 
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III. Relaciona los siguientes enunciados del Plan de San Luis. 
Coloca una S cuando este sea del orden social y una P cuando se trate 
del orden politíco. 

S orden social-

P orden politice 

se declaran nulas las elecciones para 
Fresídente y vicepresidente 

se desconoce al actual gobierno de Oiaz 

se declaron sujetas a revisión la ley de 
terrenos y baldíos 

adem~s de la constitución y leyes vigcnles 
se declara ley suprern~ el principio de no 
releección 

las autoridades que se opongan al 
presente plan ser4n reducidas a prisión 

lV. Completa brevemente las cuestiones planteadas: 

1.- Los objetivos del interina.to del gobierno de Francisco León de la 
B6rra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.- Causas de la caída de Madero desde la perspectiva económico-social 

3.- Explica la contradicción entre los festejos del Centenario de la 
lndependencia de México y la vida de los campesinos en las haciendas. 

4.- Significado histórico del golpe militar de Huerta 

5.- Ejemplo de vida cotidiana durante la décena tr4gica~~~~~~-

Respuestas; 11. a, b, c. 111. p, p, s, p, a. 
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Terminología de algunos conceptos históricos claves 

PRESENTAC 1 ON 

La lectura es un hábito indispensable para el desarrollo 
del estudio científico. Toda lectura debe ser activa lo cual implica, 
en el caso de la Historia. que los hechos sobre los que investigues 
debes ubicarlos precisamente en la época y lugar en que so 
desarrollaron para poder comprenderlos. Son tus auxiliares de 
aprendizaje los mapas. las pinturas • las novelas. o películas que te 
describan las costumbi-es y modo de ~ensar de cada momento de la 
Historia. · 

También im?l ica la lectura activa que cada palabra nueva 
debes investigarla y conocer sus significados pera que puedas hacer 
interpretaciones correctas. es decir. explicar con tus propias 
Palabras pero con precisión el contenido de la lectura así como tus 
propias ideas sobre el tema en estudio. 

En esta segunda parte del elemento did6ctico 3 vas a 
trabajar con terminos cuyo significado es ioportante que precises. 
Recuerda que todo aprendizaje se logra elabordndolo. 

CONTENIDO 

revolución 
antirrelección 
refonnismo 
contra-revolución 
caudi 11 ismo 
institucionalismo 
civi 1 ismo 
POPU)ismo 

EJERCICIO DE LECTURA DE COMPRENSION DE CONCEPTOS 

Para entender mejor el fenómeno de la Revolución Mexicana 
se ha formulado una hipótesis de que si bien este movimiento 

·implicó una redefinición de las estructuras de propiedad y del 
Esta.do ... " ello no s:ignificó el qu-, la clase oprimida tomase el poder 
quit6ndolo a la clase dominante. Sclo significó un cambio en la 
dirección del poder entre dos sectores de la clase burguesa el 
sector terrateniente que con grandes privilegios dominó Pol1ticamente 
durante ta etapa porfirista e inició el desarrollo del sistema 
capitalista con base en la explotación de los peones en sus gróndes 
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haciendas y en la venta de las materias primas al extranjero- motivo 
por el cual se establecieron con capital extranjero las vias 
ferroviarias- y el sector burgués interesado en modernizar el sistema 
capitalista con base en el desarrollo de la industria. que fue 
propiamen'~e el sector que organi::ó y dirigió el movimiento contra la 
dictadura.. Sin embargo. a} t:dunfo del :-:lovimiento. el sector 
industrial se vió obligado por un lado a seguir contando con los 
capitalistas agrarios y a compartir con ellos el poder y. por otro 
lado. también se vio l imi tacto en su gobierno por tas demandas de 1.os 
masas campesinas y obreras que porticiparon en la lucha revolucionaria 
contra los terratenientes. pero en forma desorganizada y sin Progrdma 
do gobierno propio. (1) 

. El sector burgués industrial creó. de acuerdo con su~ 
interes-!s ·de clase propietaria. un Estado fuerte que a partir ó.:: 
entonces ha funcionado como 6.rbitro conciliador en la luchai de clases 
Y que. con respecto a las m~sas campesinas y obreras las ha organizado 
en sindicatos y en Pllrtidcs para controlarlas. s~tisfa.ciendo en parto 
sus justas demandas de reparto agrario ( ~rtículo 27 de la 
Constitución ) y laborales ( l\rtículo 123 ) mediante refonnas 
constantes ( ejemplo : establecimiento del IMSS. legislación sobre 
reparto de utilidades etc. O sea. medidas concedid:!IS por el OI gobierno 
de la revolución". cor:io se auto llama. ml!nifestando que representa 
los intereses del pueblo. En esta forma adopto. una pol :ttica populista 
que ... vita nuevas insurrecciones de la claso proletaria para mantener 
una 1 elativa independencia y autoridad con respecto a la c¡,.:.se 
dominante. 

REFLEXIONA 

Si la revolución se hace para irnPoner ciertos cambios 
estructurales Por parte de grupos que desean algón progreso. la 
contra-revolución serd la actuación de grupos. reaccionarios que 
.tratar4n de conservar la !J'ituacidn pre-existente. 

Las siguientes lecturas paro la comprensión de conceptos: 
a.ntirrelección. civil ismo. caudi 11 ismo. institucional ismo. estdn 
tomados de la obra de CORDOVA. .Arna.Ido. Op. Cit. Se han entresacado 
algunos p6rrafos cuya lectura te pemitiT"4comprender tos conceptos 
antes senaJados. Son aislados. por lo que no hay continuidad entre 
ellos .. 

0) VILLA. Manuel. " Discusión de algunas categorfas para eI análisis 
de la Revolución Mexicana ". en Revista Mexicana de Ciencia Poi ítica. 
No. 70. ( oct-dic 1972 l p. 32. --- ---- - --- ----
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Refiriéndose a la oposición de Madero a la dictadura. ~rnaldo Córdova 
cita : 

.. Madero oponía la real iz?'lción del grandioso ideal rJemocrático. 
consistente en la reinvindicación de nuestros derechos. a fin de 
dignificar al mexicano. de elevarlv de nivel. de hacerlo ascender de 
la categoría de súbdito, a que prácticamente est6 reducido, a la de 
hombre libre. a fin de transfon:iar a los mercaderes y viles 
aduladores. en hombre útiles a la patria. y en celosos defensores de 
su integridad y de sus instituciones " 

Y comenta C6rdova " ?foturalmente lo. reinvidicación de nuestros 
derechos significaba de Modo esencial y primario el ejercicio del 
derecho electoral que llegó a resumirse en la fórmul·i.: Sufragio 
efectivo. No reeleccion. No se trataba de una mero. petición de 
principios dbstractos. se dem'1ndaba el sufragio efectivo. para salvar 
a la República de las garras del absolutismo. volver a los Estados su 
soberon1a. a los rnunicl~ios su libertad. a los ciudadados sus 
prerrogativas. a la nación su grandeza y la no reelección. para evitar 
qu~ en lo sucesivo se aCueM:en del poder nuestros gobern~ntes y 
establezcan nuevas dictaduras. y por lo pronto. par~ obtener una 
renovación en el personal del gobierno, 1 lcvando por miraa que quienes 

-rijan los destinos de la Patria en el próximo período constitucional. 
sean los mas aptos y dignos y puedan dar satisfacción a las ardientes 
aspiraciones de los mexicanos que quieren estar gobernr~os por la ley 
y no por un hombre." C2) 

M4s adelante. en la misma obra Córdova. refiriéndose a Madero y 
Carranza. nos hace las siguientes indicaciones sobre los conceptos que 
estamos estudiando 

i\finr.4 que : resulta cierta la apología de don Luis Ca.brera 
produjo cuando escribió que Carranza es un civil por naturaleza. por 
educa.ción y por sus procedimientos de gobierno. El militarismo se 
caracteriza por el uso de la fuerza militar cada vez que hay que 
vencer un obst4culo legalmente insuperable. es decir. por el abuso de 
la fuerza frente al derecho. 01gase lo que se quiera. Carranza Jam4s 
uso la fuerza militar sino en apoyo de algún principio. de alguna ley 
o de un ideal justo ... Pretender que un pafs se gobierne por el maro 
respeto a las leyes haciendo el menor empleo de la fuerza. Y eso 
solamente en apoyo de ln ley: he ahi la esencia. del civilismo º 

(2) CORDOVA. Arnaldo. Op. Cit. p. 103,!04. 
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Se ha discutido hasta J.,, saciedad sl C-!!rr~n::a est.lb.!1 o no a iovor de 
que se realü:or.:in l.::Js reformas que los rnovimiento:J de mas.:is estaban 
reclamando. De lo q:..:e r.o c;:.::e d•..:..t.:a es • ue el homb?'"'.! de Cuatro Ciénegas 
jam.!s penso que l~!J' r~fcrr:ias pud::.sen q....:.edar co:r.o .::zunto de las propias 
r.iasas. pues las re::orr.;.J.s. en concepto de Don \1 enustiano. no deb1an 
competer en caso de rcali~arse. ~as que al Estado y nadie. fuese 
indivlduo o grupo social. ?odia sentir~e autor1=.:ido a reali~arl.:is por 
su cuenta. Su conflicto con Villa y Zapata tienen este origen ". (3) 

Páginas 4ntes Arnaldo Córdcv.l h.:i.c•.! otro t.ipo G.e o!::servaciones sobre la 
Revolución Mexicana : 

Lo que muy pronlo se vio con tcdl claridad. es que era la propia 
Revolución la que creaba pel1groL ingentes que s1gnificaban una 
amenaza directa para el nuevo régimen social y político. Las reformas 
soc10.les ten1.:in • .,b:ie1:t~r~~nte. una función contra:-rcvolucionari.:i en la 
medida que evitaban o conjL:roban ccalquie1- explosión que proviniese 
de las masas insdt1sfechas. y de!;'de un principio demo~traron ser 
slL-n'!.mente efico.ces. Sin emba:rgo. la dirigencL,,. revoluciono.ria se h~bia 
formado a través de lo. ~ovilización de los ~asas y ero en sí mis~a una 
enfermedad generad\.~.:~ de ~n~ enfermedad soci::il it:lY cc:nl't:'l en le~ 
paises de J,:né:rica 1.~t:'..:1~. ~·.:ro GUe un México el movimiento 
revolucionario contrlbuía a darle ~intes dramdticos : El caudillismo. 
Cado. dirigente revolucionorio c1:.,,ndo no ero. un funcionario de 
prestigio como Luis Cabrera. FtJlX Polavicini o Isidro Fabel~. 
dirigentes efectivos en cuanto habían orgeni=edo un ejército con los 
trobajadores rurales o urbanos que se adherían a la causa 
constitucionalista y en cuanto habían cimentado su prestigio en el 
propio campo de b"talla · " Y prosigue Córdova lineas más 
adelante " ••. La lucha por el poder hobr:íd de ser al mismo tiempo el 
campo de extermini6 de los caudillos " ..• " .•• El gobierno caudillista 
del gener4l Obregón C 1920-1924 } proporcion6 tornhién las posibilidad 
de que nuevt1.s fuerzas políticas se orgoni=ar6n y decarrollar6n o.1 
servicio del regimen de la Revolución Mexicana. La lucha cor1tra los 
caudillos permltió que la poltticd diera como actividad al margen y 
por encima de las relaciones persona.listas y carism6ticas en que so 
fundaba el co.udillisrno. la adhesión al caudillo omnipotente poco a 
poco se fue sustituyendo por alianzt1. entro grupos. ac~so con intereses 
particulares divergentes. pero unidos en el interés común de 
fortalecer las nuevas instituciones y de convertir la adhesión de las 
masas al caudillo en adhesjón a esas instituciones. C4) 

(3) 1J2.i.sL..,_ P. 194. 

(4) lbjd,' p. 29. 
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EVALUAC!ON 

I. Explica con tus propi.~s palabras los siguientes términos 
revolución. contra-revolución. reformismo. caudillismo. populismo. 
institucionalismo y anti-relección. Da ejemplos de cada uno de ellos. 

11. ~ continuación se te presentan dos columnas que debes relacionar 
entre si. 

CONCEPTO 

l. revolución 

2. reformismo 

3. contra
revolución 

4. caudi 11 ismo 

S. populismo 

6. antirrelección( 

7. instituciona
lismo 

8. civilismo 

EXPL!CACION CONTENIDA 

fehómer,_, que consiste en que las masas 
trabajL!doras- no organizadas como clases que 
luchan concientcmente por defender sus 
derechos- daban apoyo a un jefe por la simpat1a 
o valores· que les merece. depositando en ol 
su confianza para la defensa de sus intereses. 

lucha por la toma del poder organizada por una 
ele.De determinada para imponer un cambio de 
estructuri'ls. 

camhios soclales que permiten o conceden los 
grupos dominantes mediante medidas o programas 
pol1ticos que imponen. a efecto do evltar la 
revolución de masas. 

fenómeno de adhesión de les masas a formes de 
organización de grupos para la defensa de sus 
intereses comunes en asociaciones como 
sindicatos. partidos. etc. 

oposición a que un grupo se mantenga 
indefinidamente en el poder. 

política gubernamental que busca organizar a 
las masas y. mediante programas de beneficio 
popular contar, con su apoyo para en esta 
forma mantener independencia y equilibrio 
fr~ntc a la clase dominante. 

medidas y movimientos que se realizan para 
evitar cambios en la estructura de la sociedad 
manteniendo la situación pre- existente. 

ejercicio del gobierno con base en el respeto 
a las leyes y uso de la fuerza sólo en defensa 
do la ley. 
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)espué~ de qu~ hayas resuelto el ejercicio de correlación compara las 
lefiniciones dadas con los conceptos que elaboraste. l Contienen los 
1ismos elernentoe? 

<eepuee:tas: 4. 1. 2. 7. 6. ! .. 3. e. 

\CTIVIDADES COHPLEMJ::NTARIAS 

l. Vi3ita el museo d~l Costi! lo de Chapultepec. la sala de la 
Revolución y escribe un ~reve ensayo sobre el aspecto que m~s te haya 
interesado ... 

2. Realiza las siguientes lecturas : 

>.ZUELA. Mariano.•• Los de abajo " • p, 51-113. en La novela de la 
~evolución Mexicana. 2a reimp. México: Aguilar. 1978. T:' -1-.~- ~ 

ELANQUEL. Eduardo. fil pensamiento rolitico 9.!. ~ ~ Maqón 
precursor sUt .ls Revolución MeYicana. México : Eduardo Blanquel. 1963. 
161 P. Tesis ( mo.estr1a en Historia }~Universidad Nacional Autónoma 
de M6xico. i'\~cultad de f"ilosofíd. 

COCKROFT. D. James Precursores intelectuales de la Revolución 
Mexjcana 1900-1913. Mdxico: Siglo XXI. 1971. 29o p-;- ( Colecc10n 
Historia y Arqueolog1a l. 

3. Infónnate de cu~les murales en la Ciudad de M~xico. de David 
Al faro Siqueiros. Diego de Rivera y Jos~ Clemente Orozco son de 
tem4tictu1 sobre .. la Revolución. Acude a verlos. 

4. Anota tu opinión personal de cada uno de los mura.listas senalados 
en el inciso anterior. en cuanto a su mensaje relativo a los inicios 
de la Revolución. 

5. Ve al :Archivo General de la Nación y solicita algunos documentos 
originales de la época maderista. Observa la forme y el estilo de la 
escritura. 

6. Estudia el golpe de estado en Chile el afto de 1973 al Presidente 
Allende. Consulta revistas y periódicos de ese ono y compara la 
información obtenida con los hechos de la decena tr4gica en cuanto a 
la interv~nción norteameri~ana en dichos evento• social••· 
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CU~DRO CRONOLOGICO• 

1910 

Fronciscc l. Madero prosigue sus siras políticas .antirreleccionistas 
en el Norte del pais. en 4lgunas partes son reprimidbs. 

En Id Ciudad de Xéxico se clausura la oficina de El Diario del hogar -------Y es ~prehendido el periodista Filomeno M~ta. 

Llegad México Henry L~ne Wilson nuevo er:ihajador estadounidense. 

Circulen monedas de un peso par~ eon.~emorar el Centenario de la 
Indepen!encia. 

Se establece la Cruz Roja Mexicena. 

Se ten:;ina al acueducto de Xochimilco a la Ciuddd de México. 

Huelga de los cbn;;ros da la f6brica de hilo.dos y tejidos La Esperan::.:: 
de Puebla~ 

Se observa .el c~~eta Ho.lley. 

Inau~mración de la carretera tguall!-Chi lpancin;o. 

Convención ?locional Independiente de los Partidos Antirreleccionista 
y Naciondlista Oe~ocratico en l~ Ciudad de México. 

Francisco I. M~dero y Fr4ncisco Vá~que~ Gómez son electos 
candidatos a la Presldencie y Vlcepresidenc~a respectivt!mente. 

Madero inicia su c~~PA~a en vArios estados de l~ RepCblica. 

Madero es detenido y encarcelado en Monterrey. se traslada junto con 
Roque Estrada a S4n Luis Potosí. 

Se realiz~n elecciones Primarias en la Capital. a partir de entonces 
se llevan a cabo en todo el país. 

Madero y Roque Estroda obtienen libertad bajo caución, permanecen 
vigilados en San Luís ?otos!. 

R3cardo Flores Xagón. Antonio Vlll~real y Librado Rivera 54len de 
la prisión de }..rizona. 

•Folleto del Museo Nac!cnal de la Revoluelón. Méxíco D~PbT~atr.ento 

e.el Distr"fü .Federa~tüto de investigaciones Dr. Jüsé Luüi ~·~ora. 
1987. 30 p. 
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Filomeno Mata ~s puesto en li~e:--t.3.d. reaparece El Diario del Hoqar. -------
Festejos conmernorat1vos del Centenario de la independencia que 
incluyen inau;-u:-.:lción do! monumentos. edificios püblicos. 
exposiciones. desfiles y congresos. 

Es·reprimida una m~nifestacion maderista efectuada para sumarse 
los festejos del Centenar10. 

Se reedita el periódico ?.eqeneración en Los Angeles California. 

Se promulga ~1 bando que declara Presidente a Porfirio 01az y 
Vicepresidente a R~ón Corred para el periodo 1910-f9l6. 

Madero escapa a los Estados Unidos y lanza en San Ar .. 0010 Texas. ~l 
Plan de San Luis con fecha 5 de octubre, último d~~ que permanece 
en territorio nac:onal. en el declara nulas las elecciones y llama 
a. lo. i nsurreceión paro. el 20 de noviembre. 

Hay levante.mientes en armas antes de la. fecha senatada de Toribio 
Orteqa en Cuchillo ?erdo, Chihuahua, Francisco Villa en Sen Andrés, 
Chihuahua y ?ascual Crozco se une al ::.ovimicnto en San ls1dro. 
Chihuahua. En Puebla los he~nos Maxioo y Aquiles Serd6.n son 
asesinados-por ~tentar contra ol sohierno. Estalla la r:volueión en 
Chihuahua; Coahuila, Durongo, Sino.loo, Puebla, San Luis Poto~1. 
Zacatecas, Jalisco, Oaxaca. Guonajuato y ílaxcala 

?orfirio D!az inicia su octavo per1odo presidencial. 

Primeros hechos de armas en Sonora. 

~n Je.nos Chihuahua, muere en un enfrentamiento el 
Praxédis. Guerrero. 

1911 

Madero entra a territorio nacional a través de Chihuahua. 

me.c;onisté. 

Se inicia en Morelos e\ movimiento revolucionario de fJ:niliano 
Zapat.a. 

Plan pol1tico- social proclamado por los Estados de "Guerrero. 
Kichoac4n. Tlaxcala, CdftlPeche. Puebla y el Distrito Federal. que 
reconoce a Madero como Presidente Provisional de :a RepObl ica y 
propone una serie de medidas agrarias y laborales. 
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La C6.mara de Diputados aprueba las reformas a los art1culos consti
tucionales relativos a la no reelección del Presidente. Vicepresi
dente y gobernadores de los estados. 

Se firm:i.n los Tratados de Ciudad Ju6.rc.: mediante los cuales se 
resuelven las renuncias de Porfirio D1az y Ramón Corral y la 
presidencia interina del secretario de Relaciones Exteriores 
Fra.ncisco León de la Barra. se acuerda también el licenciamiento de 
tropas revolucionarias. 

Diaz sale del exilio rumbo a Francia. 

Se funda el primer sindicato nacional. 

Entrada- triunfal de Madero a la Ciudad (le México. 

Ricardo Flores Magón y otros periodistas son encarcelados en los 
Angeles California.. 

Mddero disuelve el partido antirreleccionista y crea en su lugar el 
Constitucional Progresista. 

Emiliano Zapata se opone al licenciamiento de sus tropas y declara 
que las mantendrá armadas mientras no se restituyan a los pueblos 
sus tierras. 

Se proclama el Plan de Texcoco por Andrés Molina Enriquez en el que 
se desconoce al gobierno interino de francisco León de la Barra. 

La convención del Partido Constitucional Progresista designa a 
M_adero y Pino Su6rez para la Presidencia y Vicepresidencia.. 

Ricardo Flores Magón lanza en Los Angeles California un manifiesto 
a la clase trabajadora haciendo un llamado para apropia.rae de la 
tierra y maquinaria de producción. 

Se celebran elecciones par~ Presidente y Vicepresidente. triunfan 
Madero y Pino Suárez. 

Se proclama el Plan de Tacubaya que declaran nulas las elecciones y 
propone a Emilio V6zquez Gómez para la Presidencia. 

Madero y Pino Suárez asumen sus cargos. 

Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala en que desconoce a Madero 
por no resolver las demandas agrarias. 

Aparece la primiera novela con terna sobre la Revolución;Andrés Pére:: 
Maderista de Mariano Azuela. 
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1912 

Obreros textiles del Distrito federal. Tlaxcala, Puebla Y Veracru~ 
se declaran en huelga demandan aumento de salarios y disn ·:nución 
de horas de trabajo. 

Madero promueve una reunión entre industriales y representantes de 
los trabajadores. 

Se crea la Confederación de Círculos Obreros Católicos. 

En Chihuahua Pascual Orozco se pronu~cia contra Madero, firma el 
Pacto de la Empacadora que desconoce al Presidente plantea 
reformas socioeconómicos relativas al problemas obrero y .:.grario. 

Madero rinde 
Legislatura. 

su primer informe de gobierno ante la XXXL 

Victoriano Huerta se dirige al norte para ccrr.batir a los rebeldes 
orozquistas, será recuperada la plaza de Chihu~hua. 

Se expide el primer decreto que establece un impuesto sobre el 
petróleo crudo de producción nacional. 

Se efectúan elecciones federales para la renovación ·_..1tal do la 
C&mara de Diputados y parcial de la de Senadores y de la Suprema 
Corte de Justicia. 

Madero rinde su segundo y último informe de gobierno. 

Se funda la casa del · Obrero a la que se integran varios 
sindicatos. 

El general Félix Diaz se subleva desconociendo a Madero Y 
apoderándose de la plaza de Veracruz. tropas del gobierno someten 
a los rebeldes y Diaz es llevado a la Penitenciaría del Distrito 
Federal. 

Luis Cabrera presenta ante la C6mara de Diputados una iniciativa 
de ley sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos. 
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1913. 

Muere José Guadalupe Posada ( grabador ) en la Ciudad de México. 

Madero nombra a Victoriano Huerta comandantJ militar de la pla.za y 
general en jefe de las fuerzas del gobierno. Se inicia la décena 
tr6.gicd en la Ciudad de I~éxico. 

El general Manuel Mondragón se subleva contra el gobierno de Madero 
libera a Félix D!az y Bernardo Reyes. este muere frente al Palacio 
Nacional. 

Mondragón y Díaz se apoderan de la Ciudadela. 

Félix Díaz y Huerta firman el Pacto de la t::mbo.jada apoyados por el 
embajador de los Estados Unidos Henry Lane Wilson. se desconoce a 
Madero como Presic!ente. 

Madero y Pino Suárez son aprehendidos en Palacio Nacional y 
renuncian a sus cargos. la Cámo.ra de Diputados acepta las 
renuncias y nombra a Pedro Loscur6in Ministro de Relaciones quien 
cede el poder a Huerta. 

~ legislatura de Coa.huila desconoce a este como jefe del Ejecutivo 
y con~ede facultades extraordinarias al gobernador. Venustiano 
Carranza. para armar fuerzas que prescr~en el orden constitucional. 
el movimiento ser6 secundado en Sonora. Chihuahua. Michoacán y 
More los. 

Huerta de5igna su gabinete de acuerdo con el Pacto de la 
Embajadora. 

Madero y Pino Su6rez son asesinados. 
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GLOS~R!O 

apología.- discurso o escrit.;, en defensa y alabanza de personas Y 
cosas 

auspiciar.- proteger. amparar 

carismático.- dicese de lo que proviene por gracia especial 

caución.- prevención. precaución o cautela. Seguridad que da una 
persona~ otra de que se cumplirá lo pactado. pro~etido o mandado. 

comuneros.- pueblos que tieI·.m comunidad de pastos 

divergente.- irse ~partando, discordar. discrepar 

ingente.- muy grande 

instaurar.- renovar, restablecer. restaurar 

omnipotente.- que todo lo puede 

proletariado.-clase social que vende su fuerza de trabajo al duef\o de 
los medios de producción. 

reaccionario.- procura restablecer .lo ya abolido 

reinvindicación.- recupera lo que a uno le pertenece 

saciedad.- hartura producida por satisfacer con exceso el deseo de una· 
cosa 

sufragio.- derecho a votar en las elecciones públicas que se concede a 
todo ciudadano de profesión conocida y que no esta encausado o 
perseguido 



Elemento didáctico número 4. 

Revolución y contra-revolución. 
La lucha de facciones. 

Revolución~ contra-revolución. 

PRESENTl\CION 

131. 

La Historia no es lineal. es continua. pero como un recurso 
metodológico se han establecido cortes en este paquete didáctico. 
Ahoral. en esta primera parte.se estudiar6n los acontecimientos que 
abarcan de febrero de 1913 a julio de 1914. 

Durante este Periodo Huerta desempen6 el papel protagónico 
en el desarrollo y conducción del gobierno. de alli que nos detengamos 
a estudiar su gestión. Se trata de verlo desde su propia persepectiva 
y no sólo como una realidad alterna a la lucha de Venustiano 
Carranza. Duante esta etapa. surgen una serie de movimientos que 
pretenden la continuidad de la lucha revolucionaria iniciada por 
Madero, son opuestos a Huerta y con ella se notan ya grandes 
divergencias, las cuales serán estudiadas en la segunda parte de este 
elemento llamada •• lucha de facciones ". 

De esta manera. los dirigentes del golpe militar 
contrarrevolucionario. con Victoriano Huerta a la cabeza. trataron de 
darle al cambio de régimen una apariencia legal. Obtuvieron las 
renuncias de Madero y Pino Suárez y presionaron para que el Lic. Pedro 
Lascuráin. Secretario de Relaciones Exteriores. Conforme a la ley 
ocupara la Presidencia de la República. quien nombró al usurpador 
Secretario de Gobernación. A los pocos minutos de ocupar su puesto, 
el primero renunci6, entonces la cámara· llamó a Victo~iano Huerta para 
que el mismo 19 de febrero de 1913. asumiera la Pre~idencia interina 
de la República Mexicana. 

Se iniciaba una gestión cuyas bases fueron l~ violencia 
en diferentes órdenes. Conforme al Pacto de la Ciudadela o de la 
Ell\bajdda el gobierno provisional tenia dos objetivos: la pacificación 
del Pa1s y la convocatoria a elecciones extraordinarias de Presidente 
Y Vicepresidenta. en consecuencia tal gobierno debería ser breve pero 
por ambiciones personales de Huerta se extendió m6s tiempo. 



CO!<lE!llDO 

Programa del ;-ol :.erno de Huerta 
Laos relaciones internacional es 
Plan de Guadalupe 
El Constitucionalis:to : primeras acciones 
La revolución del Sur y las refor:::ias al Plan de ftyala 
lA situacion cconó:nica 

132. 

La política intern.:l : priceros repartos de tierra.. la prensa. el 
ejército 

La intervención ar.r.ada 
El colapso del régimen 

=:XPERIE!lCIAS n;:: ~PF.EllD!Z,\J;:: 

1. Realiza una síntesis el progra:na de 9obierno do Victoriano Huerta. 
Consulta el Diario de de?:>a.tes de la C6mara de Senadores • 22 de 
febrero de 191~.~-6:"--- - - --- - -

2. ~naliza las relaciones con los Estados Unidos este moQento de la 
Historia de México. conocido co.>10 la contra-revolución. Como 
observar4s por el texto que se recomienda para. esta parte del elemento 
didáctico hay autores norteamericanos que se interesaron profunda:uente 
en el moviQiento revolucionario mexicano escribiendo acerca de el. 
Acudir 4 MEYER. Michcel C. Huerta. !l!1 ~ pol'1tico. México : 
Domes • 1983. pp. 121-140. 

3. Con excepción del go~ernador de Coahujla. Venustjano Carranza y de 
la legislatura de Sonora. los poderes federales y locales reconocieron 
al regimen que instaló Victoriano Huerta en 1913. Como resultado ante 
la inconformidad de tal situación surgió el Plan de Guadalupe. 
Investiga la trascendencia histórica de este y cud.l es su 
ergumenta.cidn central. GONZALEZ RA."{JREZ. Manuel. Planes ?Ol iticos y 
~ docwtentos. Qe..;_ Cit .. pp. 137-144. --- -

4. Observa los capas que se anexan. se trata de que anotes los estados 
en que se desarrolló el Constitucionalismo en el ano de 1913. Atlas 
histórico~ México L coord. Enrique Florescano. 2.e..:_ Cit.. p.153.--
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5. Revisa las reformas al Plan de A;-ala en GONZALEZ RllM!REZ. Manuel. 
Planes polfticos y otros documentos. Op. Cit •• p. 64. 65. Explica 
C'U"ITe5 son las reformas que presenta ei doeüiñento y las causes de 
estr-s. Por otro lado. lee a ULLOA,Eerta. " La lucha armada " ... Q.e.:. 
Cit .. pp. 40-50 lo rela.tivo a este punto. 

6. La polftica interna. el papel de la prensa y el apoyo que Huerta le 
brindó ol ejercito puedes examinarlas en el texto y las p!ginas que se 
citaron en el inciso anterior. El que reflexiones acerca de la vid~ 
cotidiana te perr.:iite acercarte a la Historia en forma. vivencial. 

7. Se ejemplifica la situación económica con una iniciativa del 
Ejecutivo presentada por conducto del Secre~ario de Hacienda. Lic. 
T1t.~ibio Esquive! Obregón. Tcmado del Diario de los debates di. ~ 
Ce.mora ~Diputados. 9 de abril de 1913:--P.4.- - --- --· 

B. La situación política del mo~ento se puede observar medi~nte la 
caricatura número 369 reproducida en GONZALEZ RAMlREZ. Manuel. ~ 
caricatura pol:itic.!I.. ~ ~ 

9. La intervención armada y los dias finales del huertismo son los 
subtitulos que has de resumir en FRANCO. Teresa y Gloria VlLLEGAS. 
México 'l. fil! Historia. Qz.:, Cit .. T. 10. pp, 1338-1341. Asimismo .. se 
utiliza una caricatura como muestra de las aspiraciones de Carranza a 
ta Presidencia de la República. GOHZALEZ AAMIREZ. M~ ."l.uel. ~ 
caricatura eolitica. 9.E..:. ~":....L. Número 384. 

10. En relación 
acude a CORDOVA. 
Cit .. pp. 194-214. 

a los primeros movimientos del Constitucionalismo 
Arnaldo. 1,s ideología 22, ll Revolución mexicana. Qe.:_ 

11. Para que comprendas cómo termina el gobierno de Victoriano Huerta 
lee a MEYER. Michet. ~Cit .. pp. 213-223. Realiza un breve 
comentario. 

ACTIVIDADES COMPLü!ENTARIAS 

l. Lee el libro que a continuación se scf1ala: ULLOA. Berta.La 
revolución intervenida. MEixico : El Colegio de Mexico. 1979. 451 p.-

2. Existe un libro especializado sobre e\ gobierno huertista puedes 
leerlo completo : MEYER. Micha.el. Huerta. Un retrato político. 
México : Domes. 1983. 315 p. --- - ---
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EVALUACION. 

l.- De los siguientes enunciados coloca una (V) cL•.ndo consideres que 
la cuestión planteada es verdadera y una (F) cuando pienses que es 
falsa. 

uno de los puntos a realizar del programa de gobierno de Huerta 
fue el restablecimiento de la paz interna. 

son representantes de la contra-revolución huertista los 
militares~ los latifundistas y el clero. 

la actitud hostil de Estados Unidos hacia el gobierno huertista 
fortaleció al constitucionalismo y al movimiento zapatista en 
su desaf!o a Huerta. 

los organizadores y dirigentes del movimiento contra
revolucionario se dieron a la tarea de extrangular a la 
revolución y restaurar el antiguo régimen. 

el apoyo de Jos Estados Unidos a Carranza ~recipitó la caída de 
Huerta. 

el Plan de Guadalupe en su articulo primero desconoce d los 
Poderes Legislativo y Judicial de la Federación. 

en las Reformas al Plan de Ayala se reconoce al general Pascual 
Orozco como jefe de la Revolución 

el deterioro de la economía durante el huertismo provocó la 
desconfianza d~ la gente y el oro desapareció de la circulación. 

el empleo de la fuerza armada por parte de los Estados Unidos 
originó que tanto constitucionalistas co:no zapatistas apoyaran al 
llamado de Huerta para detenerlos. 

un hecho sobresaliente de la contra-revolución huertista es que 
se disuelven las cd.mdras del Congreso. 
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Il.- De los siguientes enunciados escoge aquellos que completen 
adecuadamente la idea. 

l. Fueron móviles internos de la contrarrevolución 
a) conservar la independencia económica del país 
b) apoyar el desarrollo del movimiento agrarista 
e) mantener la inversión del capital extranjero 
dl la publicación del Plan de Ayala 
o) el fortalecimiento de agrupaciones obreras 
f) la insurrección de Bernardo Reyes 

2. La·décena tr6gica es un período en el cual 
a) se instaura la dictadura huertista 
b) se instaura al gobierno m~derista 
e) se intenta dar un golpe·de estado 
d) la tropas rebeldes tomaron Palacio Nacional y la CiUdadela 
e) la tropas gubernamentales sofocaron la rebelión 
f} las tropas capitalinas fueron dirigidas por Huerta 

3. Los imperialistas norteamericanos participaron en el golpe de 
estado de la siguiente manera : 
a) acusando a Madero de su incapacidcd para gobernar 
b) solicitando barcos en apoyo de las tropas rebeldes 
c) trasladando la embajada de Estados Unidos a Tacubaya 
d) teniendo facultades especiales para detener el fuego 
e) negocjando con los grupos contrarios-
f) nombrando a Pedro Lascurdin Presidente 

4. Entre las consecuencias del golpe de estado de Huerta tenemos 
a) la muerte de Madero y Pino Sud.rez 
b) el júbilo del pueblo mexicano 
c) se disuelven las Cdmaras del Congreso 
d) la Casa del Obrero Mundial es respetada 
e) se buscó la concordia entre los grupos revolucionarios 

111.- Realiza una linea del ~iempo de los meses de enero a octubre de 
1913. en la que describas aquellos acontecimientos ba.sicos de la 
contra-revolución. Anota tu opinión. 

Respuestas: 

1.-.V. V, F, V, V. F. V, V. F. V. 
!!.- cf. df, ab. ac. 
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~ ~ ~ faccionns. 

l'F.!:SE:NTAC !O!I. 

La llegada al peder Ce Victoriano Huerta significó que 
se iniciara un nuevo movimiento revolucionario. encabe;:ado por 
Venustiano Carran;:a, al que se sumó Francisco Villa. Su propósito 
fundamental era el derrocamiento C.el gobierno de \'5-:toriano Huerta el 
cual se calificó de ilegJ'.tj~o. En el Sur. Emili:.no Zapata que habia 
respaldado a Francisco ~adero en el· inicio de la Revolución. pero que 
posterior!:lente lo cc::-.!:~te por no haber cu.~pl ido con el Plan de San 
Luis en lo rc!erente al reparto de tierras.continua la lucha en contra 
del gobierno huertista de manera setr.ejante a como lo venía haciendo. 

~hora bien. cuando hablarnos de lucha de facciones 
queremos decir que son grurcs que tienen cada uno sus ra=ones y 
objetivos para estar levantados en armas. s1n embargo, son movir:iientos 
simult6neos que guardan semejanzas y diferencias, pero que coinciden 
en el intento de derrocar a Victoriano Huerta. Grupos que conciben al 
pais de ~anera propia. lo que dará por resultado 4ue emitan diferentes 
planes. programas o leyes d.e acuerdo a su ideología. 

Cuando esté 3 punto de ser derrocado Victoriano Huerta. 
Venustiano Carran=a tiene que ceder para mantener la unificaciOn del 
movimiento. d6ndose cuenta que no puede entrar en conflicto con 
ninguna de las !acciones. De esta manera.en virtud de los Tratados de 
Teoloyucan que significaron la derrota y disolución del ejercito 
federal Y el fin del huertis~o. entra Venustiano Carran~a a la Ciudad 
de México el 20 de agosto de 1914. Asumió el Poder EJecutivo con 
carácter provisional y no:nbró a su gabinete. expidiendo la 
convocatori~ para que se instal~ra la junta que acordaria las reformas 
necesarias. discutir!a el programa de gobierno provisional y 
determinaría la fecha para las elecciones de los funcionarios 
federales-. 

Francisco Villa mostró resistencia de asistir a la 
reuniOn en la que !.d•.•ertfa el predo:ninio del grupo carrancista y que 
no se api!ge.ha al Pacto de Torreón. el cu.:!l ~stablec!a que " en esa 
Convención estar~n representados a razón de uno por cada mil 
hombres ( l J finalrr.ente fue convencido por la Comisión 

(1) GONZJi.L'EZ RAMIREZ, ?-:?:nuet. Planes politicos X. otros docu.":l.entos. Op. 
~p. 355. 
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Pacificadora encabezada por Alvaro Obregón. quien se comprometió con 
Villa a que la reunión se trasladaría a la Ciudad de ~guascalientes. 
considerada zona neutral para que sí asistiera el contingente 
villista. 

La junta primero se reunió en México, octubre de 1914. 
eligió para presidir las sesiones al carrancista Antonio l. 
Villarreal y acordó la exclusión de civiles como representantes de los 
gobernadores y comandantes rni litares. decidió trasladars:e a 
Aguascalientes. rechazando la renuncia presentada por Carranza, para 
discutirla cuando se sesionara en aquella Ciudad. 

Una vez reunidos en Aguascalientes. ya con los elementos 
vi 11 istas, a.cordaron consti tuir!3e en Convención Soberana. remover a 
Villa y o. Carranza de sus i~especti.·OS cargos y elegir para ocupar el 
Poder Ejecutivo por veinte d1~s a Eulalio Gutiérre;:. Pronto se observó 
que el objetivo primordial del villismo era elirainar a Carranza y 
atrerse a los zapatistas. lo que so manifiesta claramente con la 
ccnferencia efectuada el Xochimilco. el 4 de diciembre de 1914. entre 
Villa y Zapata. en la cual se concertaba una precaria alianza que con 
el tiempo se desvanecería. Acordando que al triunfo do la Revolución 
se elevaria a la Presidencia a un civil identificado con ella. Villa 
reconoció el Plan de Ayala y se comprometió a entregar armas al 
Ejercito Liberador del Sur. Convinieron además. en la eliminación y 
canje de sus mutuos enemigos polit.icos. 

Carranza abandonó la Ciudad de México ( noviembre de 1914 
y marchó rumbo a Veracruz. Expresó que entregaria el Poder Ejecutivo. 
siempre que se no~~rara un Presiden~e Provisional electo por 
gobernadores y jefes militares. que desempe~aro el poder durante el 
periodo preconstitucional para hacer las reformas politicas y sociales 
necesarias. y a condición de que Villa entregara el mando de la 
División del Norte. (2) Ya en Veracruz expidió su decreto del 12 de 
diciembre, reformando el Plan de Guadalupe, En él se declaro que la 
reacción la encabeza Francisco Villa. que subsiste el Plan de 
Guadalupe, confirmando a Carranza en su car4cter de Primer Jefe y 
encargado del Poder Ejecutivo quien puede expedir y poner en vigor. 
durante la lucho todos las leyes. disposiciones y medidos poro dar 
satisfacción o las necesidades económicos. sociales y poltticas del 
pafs. efectuando los reformas que la opinión pública exige como 
indispensables poro establecer un régimen que garantice la igualdad de 
los mexicanos. Se expedirian en consecuencia : leyes agrarias para 
favorecer la pequeña propiedad disolviendo los latifundios y 
restituyendo a los pueblos los tierras de que fueron injustamente· 
privados, leyes fiscales pa~a obtener un sistema equitativo de 
impuestos a la propiedad. leyes pera mejorar la condición del Peón 
rural, del obrero* del minero y en general de las clases proletarias, 

(2) FRANCO. Teresa y Gloria V!LLEGAS. México :>é ~ Hi5toria. Op, Cit •. 
T. 10. p, 1344. 
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establecimiento de la libertad municipal. bases para un nuevo sistema 
de organización del ejército, reformas de los sistemas electorales 
para obtener la efectividad del sufragio, organización del Poder 
Judici~l inde;::endientt.:. disposiciones que garanticen el estricto 
Cl.!Q?limiento de las Lt:..les de Refor::;.a. revisión de los códigos civi 1. 
penal y de cooercio, las leyes relativas a la explotación de clinas. 
petróleo. aguas. bosques y de~As recursos naturales del pais. reforma.s 
politices que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de 
l.a República, }' en general todas las dem6.s leyes que se estimen 
necesarias Fara asegurar a todos los habitantes del país la 
efectividad y el pleno goce de sus derechos y ld igualdad ante la. Ley. 
(3). 

Para Ve-, ustiano Carranza era indispensable establecer de 
in:nediato · les refon:.::.is.. sin esperar el triunfo de la. lucha arr:.a.da. 
Logrado esta.s y reinstalado el Gobierno provisional en la Ciudad de 
México. se elegir!a el Congreso. a cuya consideración se someter1an 
145 refor.nc.s efectuadas y expediría la convocatoria para la elección 
de ?residente al cual Carranza entre;ar!d el Po~er Ejecutlvo. 

En estas condiciones. C~rranza expidió la Ley de 6 de 
enero de 1915. cuyo propósito era Proporcionar tierras a. los pueblos. 
mediante la expropiaci~n de las haciendas colindantes. Darle un 
aspecto legal. era el camino para liberar de la esclavitud económica 
a los peones in,:i:1stamente despojados. El efecto de. esta ley fue 
decisivo para que la balanza de la lucha se inclinara a favor del 
constitucionalismo. 

Paralelamente, unos d1as antes. el lo. de enero de 1915. 
la Convención reanudó sus sesiones en la Ciuded de México. incorporada 
ya la delegación ::apatista.. Tr"ataron de probar particularmente a los 
Estados Unidos que el gobierno convencienista devolver1a la 
tranquilidad al pa!s. pero los enfrentamientos habidos entre ellos 
de.mostraban lo contrario. Co.-no se observa existen dos gobiernos 
paralelos : el de Carranza y el de la Convención. · 

Al interior de la Convención. Vi 1 la trata de controlar 
la situación por lo que Eulalia Gutiérrez abandona la Ciudad de México 
siendo sustituido por Roque Gonzalez Garza quien investido por 
!acul~ades ex:~~~rdinarias en Hacienda. Go~rneción y Guerra. retiró a 
Villa el nccbra...":liento de general en jefe del Ejérc1to Convencionista. 
En ese entonces la Ciudad padeció escasez de ali:centos. elevación de 
precios y saqceos. Ante la proximidad de las fuerzas de ~lvoro 
Obregón. los convencionistas obandonaron lo. Ciudad de México. {4) 

(3) GmiZ:.l.EZ RA."!.IREZ. ~anuel. ?ldnes pol tticos y otro:'! documentos. ~ 
~ p. 162. 163. --- - --

(4) FRJ...~CO. Teresa y Gloria VJLLEG~S. ~ ~ ~ Histor1a. ~ ~ 
T. 10. P. 1345. 
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La capital fue ocupada pe~ Obregón durante 40 d!as. 
persistiendo la critica situación. Los convencionistas volvieron a 
la Ciudad de Méexico el 10 de m~r40, cuando Obregón la abandonó Para 
emprender la lucha contra Villa. E! retorno del gobierno de la 
Convención parecía aliviar la situac: )n de los habitantes. pues se 
restableci el aprovisamiento de agua. se reabrieron cc~ercios Y se 
devolvieron a Ja Iglesia los locales que Obregón heb!a entregado a la 
Casa del Obrero Mundial. medida que hace pensar en la enemistad de los 
cons~itucionalistas con el clero católico y la inclinación hacia los 
obreros~ que adeQás se hizo patente con la fin:ia del Pacto de la Casa 
del Obrero Mundial. febrero de 1915. :ediante el cual aquella se 
co~prcmetia a organizar b~tallones de lucha que apoyaran al 
Constitucional is:Ih). 

Por otra parte. en el seno de la Convención se hac!an 
cada vez m6s agudas las discrepancias entre villistas 'l zapatistas en 
torno a rrcble~ss fundar.;e~tales co~o la solución del problema agrario. 
Los constantes desacuerdos de los delegados y la creciente influencia 
de los zapatistas en Ja Asar:lblea deter:::::iinaron que Ro.que Gonz6.le:: Garza 
fuese destituido de la Presidencia el 10 de junio. quedando en su 
lugar el ta:nbien vi 11 :ista Francisco Lagos Ch4zaro. (5) 

Es pertinente comentar la Posición de Villa frente al 
probleQa agrario. considerado no como proble:.d de pueblos o 
co~unidades. sino de pe~uena propiedad. La mis~a adopción del Plan de 
Ayala se interpretaba sobre esta L~se Y consituyó el verdadero puente 
entre el zapatismo y el villismo. Es durante 1914 y principalmente en 
1915 cuando las publicaciones villistas del periódico oficial del 
Estado de Chihuahua y el órgano de la División del Uorte. '.'ida Huevo, 
los que se hab1an encargado de forjar un verdadero cuerpo"""""CíC'"doctrTña 
en torno a la adopción del ideal de la pequena prop:iedad como 
principio rector del villismo." De esta ir.anera en mayo do 1915. 
mientras se desarrollaba la luchc. entre la División del Norte y el 
ejército Constitucionalista al mando de Obregón. es cuando el general 
Villa en su calidad de jefe de operaciones de las·tuerzas armadas de 
la Convención Revolucionaria. expidió en la Ciudad de León. 
Guar.ajuato, una Ley Agraria que es el óltimo y el m6..s importante 
Cocu::::ento que en materia agraria explic.3 el pensamiento del villismo. 
(6) En esta se autorizaba la expropiación. medlante el pogo previo a 
los propietarios. de los haciendas con el objeto do establecer 
pequenas propiedades que serían vendidos o crédito. con bajo interés. 

(5) lbidem. 

(57) COR.OOV~. ~rnaldo. ~ ideolog1a ~~Revolución Mexicana. Qf.:. 
Cit .• p. 161. 
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Se establec1an donaciones. sol!U'.l~nte para los indi;enas. de parcelas 
no oayores de 25 hect~reas. que serian entregadas a los jefes de 
fe.mília. permaneciendo las tierras de pastos. los ejjdos orísinales y 
los bosques par~ el usufructo co~ún. 

Por otro lado. ¡,,_s relaciones con les Estados Unidos Y 
las facciones e~an tendientes ~ la intervención de este pajs en la 
politica interior ~cxicana. Final~ente en el mes de octubre de 1915. 
el gobierno de Carranza fue reconocido y el ;rupo villista ante este 
hecho maltrató a los residentes no~te~~ericanos de Chihuahua. icpusó 
preste.:-os forzcsos .:i l ~s cc::::.paf"ii os ;:i.i ne ras y err.!;..argó un c~r:;az:::ento de 
plata. Tal reccncci~ie~to colocaba a Carranza en una posición de 
ventaja respecto de :as otras facciones. lo cual obedecía no so1a~ente 
a la ccnsolid~ción y dUSe del Constitucionalismo. sino tar..!:>ién a la 
posición de ~quel p:is en el m~rco de la politica mundial y al 
acercamiento del sc!ne~·no ale::.!n o. Carranza. con el objeto de 
concertar ur.a alianza en perjuicio de los Estados Unidos. 

Mientras tanto. en ese ~ieco ~es. las fuerzas villistas 
se ha~1an dispersaCo por las derrotas ccasion3d~s por el ejercito 
Constitucionalista quien habia sanado terreno. La convención tuvo que 
evacuar Toluca cuando fue ocupada la Cludad di! }~éxico por el 
constitucionolista Pablo Gon=~lez. tras lo cual acordó disolverse ( 15 
de octubre de 1915 l 5ola?::ente un grupo de delegados =apatistas 
continuó sesionando en Jojutla para concluir el ?rosra::;a de ?.efor::na.s 
?oliticas y Sociale~ q~e. no obstante su sisnificacion teóric~. nunca 
llegó a aplicarse. {7) 

Carranza Co=lO ?residente Provisional continuó e-mitiendo 
e imple~entando una serie de leyes ter.dientes a prot~ger 13 econcm1a 
.cexicana. Por otra perte tuvo que hacerle frente al l~vanta::::iiento de 
Felix D!az en Veracruz y a los conflictos internacionales que 
provocaron las acciones de Villa en el Norte. Respecto a los obreros 
Carran.:.a tuvo un c~..bio sisnific4tivo. reprimiendo y encarcelando a 
los dirigentes de les huelgas Ce ferrocarrileros y trabajadores de la 
industria petrolera. iniciados a fines de 1916~ en de~anda de aumento 
salarial. Les acciones del sobierno !ueron aún m5s dr6sticas cuando se 
scscit6 la huelga de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito 
Federal que paralizó los servicios de Ja capital. 

En este contexto se instalara el Congreso que discutir6 
la futura Constitución de 1917. 

(7) FRA!lCO. Teresa y Gloria V!l.LEG~S. ~ r ~Historia. Qf..:. ~ 
T. 10. p. 1350. 
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12. Con los Tratados de Teoloyucan se llegó al fin de la guerra dé 
corraneistas contra el ejército federal huertista. Lee los coment~ríos 
de GARFlAS. Luis " Los Tratados de Teoloyucdn ". en ~ !.•.!:.. lla. 
Revolución Mexicana.~ Cjt., T. 4. pp. 737-743 para que escribas tu 
propio cornent~rio. 

13. El~bora una semblanza de los tres caudillos • C4rran~a. Zapata y 
VillG Precisando los sisuientes d~tos : origen social y grupo al cual 
representan en sus intereses. Para Carr~nza consulta a RICHMOND_ 
Douglas. 1g lucha nacionalista~ Venusti~no Carranza. 1893-1920. 
México : Fondo de Cultura Económic~. 1986. pp, 23-43. Para Zapata lee 
a W01"Ja.CK. John. ~ ~ 1Jl Revoluclón Mexiceina. 16a ed. México : 
Siglo XXL 1989. pp. 1-7. Pbra Villa revisa a CERVANTES. Federico. 
Francisco Vil la ~ il ~evolución. Edición facsimilar. México : 
Instituto Nacional da Estudios Históricos de la Revolución Mexic~na. 
1985. pp.ll-28. 

14. Identifica los intereses de c~da grupo en ULLOA. Berta. ~ 
Revolución escindida ·• Historia ~ l.!! Rav-:ilución Mexiclma.. Per1odo 
1914-19!7. Qe.... fi.L... pp. 5-16. 

15. Lee el Pocto de Tcrreón en GON'ZAUZ RAHIREZ. Manuel. Pl4nes 
eol íticos :t otros documentos. ~ Cit .. pp. 152-157 y re.al iza un-a 
cc;mpa:raci6n con el punto de vist.a interpretativo d-e ULLOi'.. Berta. •· Lo. 
Revoluc:il!ln escindido. ". Historia gs JA Revolución Mexicana. Período 
1914-1917. Q2.:._ Cit,, pp. 20-23. For otro lodo, anota tu propid versión 
relacionada con este hecho. 
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16. Menciona la política de Carran::.:t en relación al problema agr.:i..rio y 
con Zapata. Revjsa a RICW.OND~ Douglzis.Q.e..._ ~ 'PP.77- 83 y 93-97 
y a WOMACK,John. QE,_,. Cit .• pp. 188-219. 

17. Senala la política de Carranza con Villa : alian=~ y ruptura. 
Consulta a RlCHM.OND. Douglas. QE..:,_ f.1h.,_pp. 90-93 y !" •. A:ror.:~ Alv,,ro. 
" Conflictos entre los revoluciondrios ". en filú. .ú!g, ~ Revolución 
Mexicana ~ Qe.,. Cit. , T. 4. P?. 695-699. 

16. Reflexiona sobre l~ política personal que lleva ~ cabo Carranza 
para alcanzar sus objetivos. Tu interpetación de los siguientes 
documentos te sorvir6n de ayuda; ?len de Guadalupe y sus Adiciones, la 
ley del 6 de enero de 1915 y el Pacto de Veracruz. Lee a CORDOV~. 
Arnaldo. Q.e... ~ pp •. 194-214. 

19. Se incluyen las " Adiciones 41 Plan de Gucdalu:,-9 " y decretos 
dictados conforme a lds ~ismas pard que estudies und de las fuentes 
primairias d.e la ideología carra.ncista. GONZALEZ RAMlREZ~ Manuel. 
Pldnes pol1ticos ';t. .Q1.!:..Q§ documentos. Q.e...:. ~ pp. 158-164. 

20. Contesta el siguiente cuestionario : 

a. l Cudl fue la organización militar de los vil listas. cuhl la de 
los zapatistas y cu61 de los carrancistas ?. Para el ejército 
carra.ncista consulta RICHMOND. Oouglas. QE..._ ~ pp, 84-89. Para el 
ejército zap6tista o ESPEJEL. Laura y Salvador RUEDA. " El zapa.tismo 
se extiende ". en b§..1 f1Mt ll Revolución Mexicana. Q4 Cit. t pp, 561-
586. Para el ejército vilUsta consulta de GARFIAS. Luis. ••Aspectos 
militares de la toma de Zar::a.tecas ". en Asi fue ~ Revolución 
Mexieana. Qa.:. Cit., T. 4. pp. 687-693. 

b. ¿ A qué se debió la mejor organi~6ción política de los 
zapati.stas ?. Consulto. ESPEJEL. Laura y Salve.dor RUEDA ". ~ 

c. l Qué se logró con la unión de los zapcti$tas y do loa 
villistas ?. Tendrds que consultAr el Pacto de Xochimilco, aaeado de 
GONZALEZ RAMIREZ. Manuel.Planes pol1ticos):: otros documentos. Qe..:. 
Cit., pp. 113-121. Asimismo, lee a ULLO;t... Bertd. "Lo. revolución 
escindida ". Q.e... ~ pp. 43-46 y 99-lOl. 

d. l Por qué a pesar de que los zopatistas llegaron a ocupar el 
Palaeio Nacional. los dos grupos unidos no pudieron establecer un 
gobierno naciondl 7. Busca una orientación en lbidem. 

e. l Córno se integró la División del Norte Y cu6.les 
caracteristicas del gobierno villjsta y su Poittiea 
Consulta 4 GONZALEZ~ Carlos. " Villa controla su región " 
~Revolución Mexicana. º2.::,_ Cit .. pp. 549-557. 

fueron las 
bgraria ? ~ 
en Así ill 
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f. Cu61 fue el significado de la revolución c~mpesina a nivel 
local en ~:relos ?. Con los textos que ha3 leido sobre zapatismo ya 
puedes sacar tus propias conclusiones. 

21. Elabora un mapa senalando los puntos ocupados por el ejército 
Constitucionalista. en sus tres cuerpos. precisando quiénes fueron sus 
jefes. Lee RICHMOND. Doug}as. ~ ~ pp. 84-89. 

22. Te e:.nexamos el mapa de " los movimientos del primer jefe Venusti!"Z'lO 
Carra.nza durante la revolución constitucionalista ( 1913- 1914 ) ". en 
GONZ1".LEZ .. Guil ler.nina... C et. al .l. ~ IDl Historia ~ México. 
México : UHA."!. 1990. P. 109 .• para que identifiques los lugares más 
significativos. 

23. Sef'l:ala en un mapa con 2 di.ferentes colores las posiciones de la 
División del Horte y lo de los zapatistos. 

24. En el rnapo que se incluye se encuentran los lugares donde 
ocurrieron diferentes actos políticos de la Revolución. Tu tarea 
consiste en indi":ar lo ocurrido en cada lugar. lbid. p. 117. 

25. Ana~ iza las relaciones entre México- Estados Unidos y otros paísr .. 1 
durante el periodo comprendido entre 1913-1916. Revisa a STRAUSS. 
Martha. " Woodrow Wi lson rechaza a v:.ctoriano Huerta ". en Asi ~ Js 
Revolución Mexicana. º2..:. ~ T. 'l. pp. 645-655 y CANO. 1.urora. 
" Relaciones con otras potencias ". en 1i.s1 fue ~ Revolución 
Mexicana. QE.:. Cit. .. T. 4. pp. 653-657. - -

26. A continuación se te presentan los resúmenes de tres corridos de 
la época. Tu tarea consiste en interpretar cu!l es el mensaje que el 
autor quizo manifestar. Tomado de Programa ~ Historia oral. 
C6taloao J. 1973-1974 L/ Coord. Alicia Olivera. México : Secretaria de 
Educación Póblica : Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Museo Nacional de Historia. 1975. PHO Z/1/34. P. 32.33. 

Grabación de corridos con los se~ores Gregorio Soriano y Romualdo 
Versara. realizada por Alicia Olivera de Bonfil los d1as 2 de marzo y 
20 de abril de 1974. en Tepalcingo. Mor. Interpretados con bajo 
quinto. 

Resúmen de corridos históricos : " Pido la palabra u ( zapatista ) . 
Pedimento de paz por parte de un indio del Estado de Morelos ya que el 
gobierno ~uiere acabar con todos los guerrilleros de !a región. Las 
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autoridades se asustaron cuando se enteraron de que se habia levantado 
en armas en el estado para hacer la Revolución. Zapata no acepta 
dinero para hacer tratos con ellos y amenaza al gobierno si no le 
cumple sus demandas. 

Ciudades y pueblos " ( zapatista ) . Los habitantes de todas las 
poblaciones tienen que ir a luchar con Zapata para salvar a la patria 
en contra del gobierno. Es un relato de las acciones criminales del 
General Cartón de Morclos y cómo los zapatistas se van a los montes 
huyendo de el. Ausencia de la Llave organiza las " cuerdas " 
( deportación de trabajadores ) a Quintana Roo. Maldiciones para 
Cartón y Ausencio de la LLave. Vivas a Zapata y a la Virgen de 
Guadalupe. 

" Mi treinta treinta '' { carrancista ) . El cantante se va a Nuevo 
León. es muy valiente. adiós a sus r~dres. se encomienda a la Virgen 
de Guadalupe. Vivas a Joaqujn Junaro y Venustiano Carranza. Batalla9 en 
los valles de Abasolo. ~vanees de 5 trenes y 500 federales que no 
aguantaron días sin comer y se rindieron. La próxima plaza a tomar : 
San Luis Potosí. 

27. De igual forma que con los tres corridos anteriores. procede a 
comentar los dos corrido~ que se ~nexan. sacados de MENDOZA. Vicente. 

El corrido mexicano. 2a reimp. México : fondo de Cultura Económica. 
19°74~0-63. 

28. Las fotografías que se incluye~ del ejército carrancista. en Así 
fue JA Revolución Mexicana. QE..:. Cit .. T. 5. p. 789~ del zapatista.--eñ' 
WOHACK. John. 2.e...:,. Cit .. y del vil lista en Asi fue .!A Revolución 
Mexicana. Q.e..:. Cit .. T. 4 .• p. 552 tienen por objetivo que se~ales las 
diferentes caracter1sticas que definen a cada facción revolucionaria. 
Recuerda que la vestimenta y la moda en general pueden ser utilizadas 
como fuente de la Historia. 

29. Estudia detenidamente la cronología de este elemento. Haz de 
realizar una en la que se pueda ver simult4neamente los hechos 
históricos sobresalientes a partir de febrero de 1913 a marzo de 1916 
de : la Convención; Villa. Zapata y Carranza. Asimismo. separa los 
hechos en lo relacionado a lo po11tico. lo social y lo económico. -

30. Analiza la situación internacional y elabora un breve comentario 
que lleve por titulo " Mexico y la primera guerra mundial ". Consulta 
a RlCffMOND. Douglas. La lucha nacionalista de Venustiano Carranza. 
1093-1920. QJ!.... Cit .. pp, 2°59=z64.'· -

31. Acude al Museo de la Revolución Mexicana para que observes lA 
presentación en vivo " que se hace de este movimiento que ahora 
estudias. Piensa que la Historia no e~ algo pasado y muerto. sino que 
de manera directa afecta al presente. 
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32. Las lecturas anteriores te permiten reflexionar en el papel que 
jugó le mujer mexicana en el mo·.timientC" revolucionario. Escribe un 
breve comentario al 1·especto. Busca i:::,.!genes que te ayuden en la 
investigación. 

33. ~lguna vez has pensado en la porticipación de ninos y jóver.es en 
la lucha. armo.da revoluc:íonaria. lee " entre líneas " su .:ctuación. 

34. En relación a la Convención. explica cómo se conformó y cu6l fue 
su problemática central. P.e· .. ·is.! el siguiente texto REYES H .• Federico . 
.. De la Junta a la Convención Soberana " en Así fue ~ Revolución 
Mexicana. Qe..:. ~il...,_._ T. 5.. pp. 777-79~ 

ACTIVIDADES COMPLEMEIITAR!AS. 

l.Consulta la investigación detallada de los sucesos de los anos 1913-
1916 en FRANCO. Teresa y Gloria VILLEGAS. en Asi fue la Revolución 
Mexicana. ~ liL "La Revolución dia a dia".T.-7. pp. 1403-
1457. Distingue los hechos desde el punto de vista social, cultural. 
polltico y económico. 

2. Es necesario que te percates de los que suced1a en el pais a nivel 
regional, de all1 que pongas atención especial al apartado de 
generalidades que se indican en el texto in.-nediatamente citado. 

3. Puedes leer le. novela c¡ue cita sucesos de la Revolución por 
ejemplo: GUZMAN. Martín Luís. "El 6guíla y la serpiente•·. ~ ~ 
.fk il Revolución Mexicana. 2a reirr.p. México Aguilar. 1978. T. l. pp. 
207-424. 

4. Las películas "V6monos con Pancho Villa·" del director Fernando de 
Fuentes. " Epopeyas de la Revolución ·· de Gu!>tavo Carrero. La 
soldadera " de José BolafSos. ·· Testimonios zapatistas " de Adolfo 
Gtarcía Vide la. L~ .::o!:ra ¿el c~udi? lo " de Julio Bracho. Reed 
Mexlco insurgente " de Paul Leduc y " Qué Víva México de Sergio 
Eiscr.stein son algunos ejemplos del terna de este elemento. Acude a ver 
una de ellas cerno testi~onio de la época. 

5. La telenovela. " Senda de Gloria " muestra algunos hechos históricos 
de la lucha de faccicnes. Tu tarea consiste en analizarlos 
criticamente. separando lo ficticio. 

6. En el !nstituto Mor~. ubicado en Plaza Gómez Farios 12. Col. San 
Juan Mixcoac existe un Archivo de la Palabra que eus antecedentes 
datan de 1959. fecha de la creación del archivo sonoro que t.en1a. por 
objeto rea.lizor entrevistes graibadas en cinta magnetofónica con los 
personajes destacados Ce la Revolución de 1910. entre los que se 
encontraban Preeminentes pol 1ticos y mili tares. 
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Posteriormente en 1972. el Archivo ca::iliio de nombre por el de Programa 
de Historia Oral dependiendo del Depai·tamento de Etnolog!a Y 
Antropología Social del propio Instituto. Em.tonces se publicó el 
primer catálogo de entrevistas disponibles para ser consultadas. que 
incluían las producidas por el Archivo Sonoro. 

Es un catálogo que se hi=o con sobrevivientes de la 
Revolución Mexicana de 1910 y movimientos políticos relacionados con 
ella. personajes que actualmente pertenecen a asociaciones de 
veteranos de la Revolución como la unificación Nacional de Veteranos, 
el Frente Zapatista, los Parlamentarios de la Revolución, la 
Confederación de Veteranos y otras más. 

A continuación se presentan 4 entrevistas que te sirven de 
ejemplo para que observes la importancia de dicho archivo, Se indica 
la fech·' en que fue real izada la entrevista. el nombre del. 
entrevist.a·co y el entrevistador. e.si co:no su clasificación dentru 
del archivo. Se ofrece te.:i!Jien un~ sintesis del contenido de cada 
entrevista. 

PH0/1/1 Cervantes. Federico. 

Entrevista al Sef'ior federico Cerv~ntes reali::ada por David 
Caze~. en agosto de 1960. en la Ciudad de México. 65 pp. 

Contiene : datos biogrdficos. El Porfiriato 
caract.,.risticas. Felipe Angeles. Filiación villista. Relaciones de-· 
Villa con los constitucionalistas. Carranza, Obregón. Zapata. La 
Convención. Refortn4s sugeridas. La rebelión villista. ~~os de 
destierro. (8) 

PH0/1/6 Estrada. Roque. 

Entrevista al Sr. Roque Estrada realizada por Jaime Alexis 
Arroyo en febrero de 1961. 

Contiene : datos biogrAficos. La vida durante el 
Porfiriato. Participación en agrupaciones obreras. Contacto con los 
magonistas. Relaciones con Madero. Relaciones con Carranza. Filiación 
carrancista. Funciones que desempenaba durante el gobierno 
carrdncista. (9) 

!Bl Cat&logo del 
Educación ?ú.blic.,_ 
1973. T. l. p. 9. 

(9) !bid.. p. 11. 

Archivo de la Palabra. México Secretaria de 
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PHO Z/1/6 Godoy Garc1a. Gregorio. C zapatismo }. 

Entrevista con el capitán primero Gregorio Godoy García 
realizada por Alicia Olivera y Laura Espeje! el d:!a 29 de julio de 
1973. en Xochimilco D. F. ( 29 pp. J 

Contiene : datos biogr6ficos. Originario de San Gregorio 
Atlapulco. Formación escolar. La guerra de 1910. El movimiento 
maderista. Personalidad de Francisco Villa. La hacienda de San Juan de 
Dios. sistema de trabajo. peones a casi l lados. Incorporación con e 1 
General Genovevo de la o. en 1913. Adquisición de armas y caballos. 
Personalidad de Fmiliano Zapata. Plan de AYala. : Felipa : Y su 
intervención en el movimiento armado. El doctor Jose Parres auxi 1 iar 
medico. Ayuda del General Zapata a su grupo. Gobiernos extranjeros 
ofrecen ayuda a la ·facción zapatista. Desintegración de .los 
zapatistas.. La unifica.:ión revolucionaria. Dotación de ejidos. El 
doctor ~ureliano Urrutia. Situación personal despues de la Revolución. 
Experiencias en su trabajo en la Delegación Xochimilco. Comentario 
sobre el gobierno. La religión portestante. Situación de los veteranos 
como socios de la Unificación de Veteranos. (10) 

PHO/Z/l/18 

Pena Viuda de Fuentes. Jgnacia. ( zapatismo l. 
Entrevista con la Sra. [gnacia Pena viuda de Fuentes realizada por 
Alicia Olivera • el 7 de noviembre de 1973. en Santo Tomás Ajusco D.F. 
( 22 pp.) 

Datos biogrdficos. Su padre era jornalero y poseía algo de tierra. La 
gente de su pueblo ( Huitzilac ) se levantó con el general Pacheco. 
Entró a la Revolución siguiendo a sus hermanos cuando quemaron el 
pueblo. Nunca tomó las armas. Viv1an en el monte. Hac1an totillas con 
maíz que compraban a los pueblos cercanos. 1918 época de hambre. 
Dejaron de luchar en 1920 cuando se licenciaron las tropas. Ocupación 
de su esposo despues de la Revolución. Situación del pueblo en la 
epoca de la cristiada. Conoció a Zapata antes de.la Revolución. En 
Huitzilac hab1a hombres viejos que guardaban los t1tulos de propiedad. 
Su ocupación y situación actual. (11) 

(10) Programa de historio oral. Catalogo ( 1973-1974 ). Coord. 
Alicia Olivera. Méx~useo Nacional de- Historia : Instituto 
Nacional de Antropolog1a e Historia : Secretaria de Educación Pablica. 
1975. p. 24. 

(12)lbid .. p. 27. 
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EVALUACION. 

J. sena.la con una X dentro del paréntesis las siguientes cuestiones 
identificarido si son verdaderas o falsas 

l. Francisco Villa se enemistó con Carranza 
porque el queria ser Presidente. 

2. Emiliano Zapata programó en sus planes 
el reparto de latifundios en pequenas 
propiedades 

3. Con los Tratados de Teoloyucan se dio 
por t .. nninada la lucha entre federa les 
y carcancistas 

4. El ejército zapatista estaba compuestó 
por pequenos grupo~ armados. cohesionados 
por la lealtad a los jefes locales. 

5. El ejército villista estaba integrado por 
peones jornaleros. por arrendatarios de 
las tierias de ten1poral y por arrieros. 

6. La ~·eunión de Villa y Zapata en Xochimilco 
permitió que Vil la a.ceptara el Plan de 
Aya la. 

7. Las características del gobierno vil lista 
fueron: las de apaciguar su región y una 
política.de reforma agraria. 

8. La Gran Bretona jugó un importante papel 
en la vinculación de-Huerta con Europa. 

9. El gobierno de Wilson apoyó a los villistas 

10. Las diferencias entre Carranza y Zapata se 
debieron a que Carranza era un líder nacional 
y el movimiento zapatista era local. 

Verdad Falso 



149. 

11. Completa el siguiente esquema referido a la Convencion de fuer=as 
revolucionarias o Convención mi 1 i tar. 

l. Fue celebrada en 

2. Su importancia radica en que 

3. Se inició y tennin6 con fechas 

4. Sus objetivos principales fueron 
a. 
b. 

5. Tuvo un resultado político concreto y fue 

6. Ld Convención decide destituir del poder ejecutivo ~ 
y designa como Presidente Interino para que convoque e elecciones a 

7. Carran=a abandona la Ciudad de México y gobierna desde 
declarando rebeldes a los convencionistas 

B. Como consecuencia de la crisis política nacional. hubo en esa etapa 
dos gobiernos simultáneos el de y el de 

9. El grupo que presentó planes concretos en la Convención fue el de 
que pedia: 
a. 
b. 
c. 

10. Los puntos principales del programa que formuló la Convención 
fueron: 
a. 
b. 
c. 
d. 

11. Las razones por las cuales el gobierno emanado de la Convención 
fue incapaz de organizar la vida del pais: 
a. 
b. 
c. 
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III. Incluye la letr4 correspondiente adentro del paréntesis. con la 
opción que complete acertadamente cada uno de los siguientes 
planteamientos. 

l. El gobierno emanado de la Convenc:.ón Militar. desconociendo a 
Carranza no funcionó porque 

a. no fue elegido democráticamente 
b. Carranza tenia bien controlado al gobierno 
c. los gobernantes de la Convención no desarrollaron ningun plan 

o acción de gobierno concreto 

2. En relación ~l problema agrario. la actitud de Carranza fue 

a. tratar de resolverlo urgentement<J a través del reparto agrario 
entre los campesinos 

b. ignorar el problerM. y eliminar a los caudillos que exigían el 
reparto . 

c. incluir su solución dentro de su programa de gobierno. porque 
así lo exig:ía.n los campesinos 

3. La importancia de la ley agraria del 6 de enero de 1915 se 
debe A que 

a. tuvo aplicoci6n inmedjata en todo el territorio nacional 
b. signific~ el triunfo de la h. ·;ha. social campesina 
e, consiguió eliminar el poder de los terratenientes 

IV.- Escribe un breve cuento cuyo tttulo sea " La lucha de facciones " 

Respuestas 

l.- f. v. v. v 1 v. v. v. f. f, v. 

111.-~. c. b. 
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CRONOLOG!A 

1913• 

- Madero nombra a Victoriano Huerta comandante militar da la plaza y 
general en jefe de las fuerzas del gobierno. 

- Se jnicia la décena trágica en la Ciudad de México: el general Manuel 
Mondragón se subleva contra el gobierno de Madero. libera a Félix D1az 
Y a Bernardo Reyes. este muere frente al Palacio Nacional. 

- Mondragón y Díaz se apoderan de la Ciudadela, Félix Diaz y Huerta 
finnan el Pacto de la Embajada apoyados Por el embajador de Estados 
Unidos Henrv Lane Wi lson. se desconoce a Madero como Presidente. 

- Madero y Pino Suárez son aprehendidos en Palac:•> Nacional y 
renuncian 8 sus cargos. la C6mara de Diputados acepta las renuncias y 
nombra Presidente interino a Pedro Lascuráin. quien cede el poder a 
Huerta. 

-La Legislatura de Coahuila desconoce a este como 
concede facultades extraordinarias al gobernador. 
para armar fuerzo.a. quo ~reserven el orden 
movimiento ~lflmertist.& 13ér6.. ~ecundado en 
Michoac6n y Mori!e!t:--

jefe del Ejecutivo y 
Venustiano Carranza. 
constitucional. el 
Sonora. Chihuahua, 

- Huerta designa su gabinete conforme el Pacto de la :":"."lbajada. 

-El Lic. Francieco León de la Barra da a conocer a la C4mara de 
Diputados y a la de Senadores et programa de gobierno del general 
Huerta. 

- Madero y Pino Su4rez son asesinados. 

- Abraham Gonz4lez. gobernador maderista en Chihuahua. es hecho 
prisionero y m6s tarde asesinado. 

- Encabeza la revolución en Chihuahua Francisco Vil la con otros 
líderes. 

- Woodrow Wilson asume la Presidencia de los Estados Unidos de 
América. 

- Pascual Orozco reconoce a Huerta y se integra al ejército federal. 

Y nos fuimos a la Revolución / coord. Eugenia Meyer. México : 
Departa.Mento defOis'trito Federal : Museo Nacional de' la Revolución : 
Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora. 1967. pp, 103-
106. 
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- Alvaro Obregón controla gran parte del ectado de Sonora, sus ÍU€'r::as 
ataca.n y toman c.,,n,,,ne'3. 

- Carranza lan~a el Plan de Guadalupe a fin de derrocar al gobierno 
huertista. recibirá apoyo de Sonora y Chihuahua. 

- Se abren las sesiones crdinarias de la XXVl Legislatura. Huerta 
rinde su informe presidencial. 

- Gigantesca manifestación del d!a del Trabajo organizada por la Casa 
del Obrero. con la consigna de conseguir la jornada de 8 horas y el 
descanso dominical, la casa acuerda anadir la palabra Mundial a su 
nombre. 

- Carranza emite un decreto que reconoce el derecho de todos los 
nacionales Y extranjeros a reclamar el ;ago por daf\os sufridos durante 
la lucha. además pone en vigor 1.,, Ley del 25 de enero de 1862 para 
juzgar como traido1·es a Huerta y sus partidarios. Serapio Rendón 
pronuncia un discurso en contra del gobierno hucrtista. que le costará 
la vida. 

- Emiliano Zapata expide un maniíiesto para reformar el Plan de Ayala. 
a fin de desconocer a Huerta y a Orozco. Quedando con la jefatura del 
movimiento el mismo • con el car6actcr de presidente de la Junta 
Revoluciona.ria del centro y sur de la Repúi.11 ica.. 

- El presupuesto de egresos del Tes< o Federal para. el ano económico 
de 1913-1914 dedica un 30.98 % a la Secr~tar1a de Guerra y Marina. lo 
cual significó el au.rnento del ejército federal. 

- Se implanta al régimen militar en la Escuela Nacional Preparatoria. 
con la consiguiente oposició~ estudiantil. 

- Se promulga el decreto que suprime la Escuela Militar de ~spirantes 
y divide al Colegio Militar ~n tres instituciones : Escuela Militar 
Preparatoria. Escuela Profesional y Colegio Militar Superior. 

- Carranza decreta la organización del ejército en 7 cuerpos 
Noreste. Noroeste. Centro. Este. Occidente. Sur y Sureste. 

- Félix Díaz sale del pa1s para ocupar su nuevo cargo de embajeidor en 
Japón. 

- El Presidente Wilson pide la renuncia del embajador Henry Le.ne 
Wilson. 

- Se establece en México el descanso dominical que se aplicar6 tambidn 
a los centros mercantiles. 
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- El Presidente Wilson acuerda suspender los permisos de exportación 
de armas al gobierno de Huerta y prohibir la acumulación de armamento 
en los establecimientos comerciales de la frontera. envía a John Lind 
como agente confidencial para sondear la situación política del pa!s. 

- Belisario Oom:fnguez pre:··~nta en la Cd.mara de Diputados. un escrito 
en donde impugna al gobie1no huertista, días después serd asesinado. 

- Villa es designado jefe de la División del Norte. 

- Toma de Torreón por Villa. 

- Victoriano Huerta disuelve el Congreso y encarcela a varios 
diputados. en su apoyo la Cámara de Senadores acuerda disolverse. 

- Queda constitu:ída lf· nueva legislatura del Congreso de la Unión, 
ante la cual Huerta lee su informe presidencial. 

- Las tropas federales son derrotadas en Tierra Blanca. Vil la ocupa 
Ciudad Ju6rez. 

- Aparece el primer número de El Constitucionalista . órgano 
oficial de Carranza bajo la direccióñ de Salvador Mart:ínez Alom1'a. 

- Vil la entra victorioso a Chihuahua y es nombrado gobernador. 

- El Comité Femenil P .. :if"icador se constituye a fin de trabajar por la 
paz y mediar para que la lucha termine. 

1914 

- Woodrow Wilson revoca el embargo de armas decretado en 1912. 

- Triunfos vil listas en Torreón y Zacatecas. 

-Los revolucionarios ocupan Monterrey y Tampico. 

-Incidentes en Tampico con marinos estadounidenses. 

-Jnvasión estadounidense a Veracruz. 

-Ruptura de relaciones diplom6ticas entre México y los Estados Unidos. 
Para mediar el conflicto se celebraron las conferencias de Ni6gara 
Falls. con intervención de Argentina. Brasil y Chile ( ABC ). 

-Pacto de Torreón. entre los represenfantes del Ejército del Noroeste 
Y la División del Norte para zanjar diferencias con el Primer Jefe. 
Venustiano Carranza. 
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- Huerta renuncia a la Presidencia. asume el cargo interinam~nte. 
Francisco Carba.ja!. 

- Mediante los Tratados de Teoloyucan se disuelve el Ejército Federal. 

- El ejérci:o del Noroeste entra a la Ciudad de México. 

- Venustiano Carranza se encarga del ?cder Ejecutivo. 

- Enviados de C~rranza se e:itrevistan en Cuernavaca con f..mi 1 iano 
Zapata este propone adherirse al constit,Jcíona l is:no a condición de que 
se reconozca el ?lan de Ayala y Carr~nza se retire del poder. 

- Franc1s:co Villa y José M!!ir!a Ma')·torena gobernador de Sonora. 
desconocen a Carran~a como Presidente y como Pricer Jefe del Ejército 
Constituc;onalista. 

- En la Ciudad de México se inicia la Convención de jefes 
revolucionarios : se confil""!M a Carranza como prira-:r jefe óncergado 
de 1 Poder Ejecutivo. 

- La Convención acuerda tras le.darse a a .;\guascal ientes paro. continuar 
sus labores. solicita a Zapata y Maytorena el envío de delegados. 

- Villa se presenta ante 13 Convención. Esta Pide a Carranza su 
asistenr.ia a las reu~iones. la invitación no es aceptada. 

- Los representantes =:apatistas Gi ldardo Hagat'ía. 1'.l !redo Serratos. 
~aulino Kart1nez y 1'.nton10 D1az Soto y Garaa. entre otros. se 
lncorporaron a la Convención, esta acuerda el cese de Carranza co~o 
Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista y de Villa como jefe de la 
División del Norte. se nClnbra a Eulalio Gutiér?"ez como Presidente 
provisional. 

- Carranza manifiesta que al abandonar la primera jefatura y el 
Ejecutivo pondr1a en peligro al país. 

-La Convenci6.n suspende labores en >.guascalientes para continuarlas 
en la Ciudad de México. 

- Francisco Vill~ es no:rilirado jefe del Ejército Convencionista. 

- Alvaro Obregón asu:ne el ::rd.ndo militar del Distrito Federal. declara 
que el Y el Ejército del Noroeste lucharan por la legalidad al lado de 
Carran::a. 

- ~nte el ~vanee del Ejército Ccnvencionista. las fuerzas carrancista5 
abandon~ron la Ciudad de México. 

- Carr-!.nza establece· su gobierno en Veracru=. 
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- La tropas est~dounidenses ev.:icuo.n Ver.!lcru::. que es entreg.!ldo a 
C6ndido Aguílar. representdnte de Corranzd. 

-Eulalio Gu~iérre: e$tdblece su gobierno provisional en la Ciudad de 
Querétoro. 

- Pacto de Xochi~ilco entre Villa y Zapeta que establece una alianza 
militar entre la División del Norte y el Ejército Liberador del Sur. 

- Fuerzas convencicnistas encabezadas por Villa y ZAPatd. hacen su 
~ntrada triunfal a la capital. 

- ~diciones al Plan de Guadalupe que le incorporan un grcn contenido 
soci~l. 

- Se establece el sindic~t~ mexicano de el~ctricistas. 

- Las fuer:as carr4ncistas que defienden ?uebl~ se retiran ante el 
otaque de los ::.apatistds~ 

- c~rranza dlcta un decreto paro que los estados tengan como 
organización pol!tic4 el munici?io li~re. 

1915 

- En el E.bano. San Luis Potosi fuerz~s carrdncistas co:nb4ten a los 
vil listas. 

- Eulolio Gutiérre:z: dest:ituye de. sus mandos a Villa. \. Zapata Y 
desconoce a CarrAn2a como ?ri~er Jefe. 

- 1...a Convención depone a Eulclio Gutiérrez y nombra como sustituto 4 
Roque Gonz41ez Gar~a~ establece adem:ls el parlamentarismo. 

- El gobierno convencionista se establece en Cuernavaca. 

Entran las fuerzas de Obregón a la Ciudad de México. 

- En San Felipe Torres ~echas. Guancjuato. Jos tuerzas villistas 
~errotan a los carrancist~s. 

- Decreto ~ue prohibe a lo& extranjer~s la explotación del petróleo. 
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- Dirigentes de la Casa del Obrero Mundial firman un pacto de adhesión 
al carroncismo. se cr"ee.n los batallones t'ojos. 

- Dificultades en la c:udad de México a causa de la escasez de vivercs 
Y del asedio de los zap~tistas. La Convención se reúno en este lugar. 

- Las fuerzJs de Obregón abandonan la Capital. 

- Dificultades entre Roque González Garza y los zapatistas. ya que 
estos quieren controlar al gobierno. 

- Se recrudecen los problemas entre las facciones del norte y de1 ·sur. 

- Fuerzas vil listas al mando do Tomds Urbino. son derrotadas en El 
Ebano. Son Luis Potosi. 

- Combate.:.i entre convencionistas y constitucionalistas en Guanajuato. 
Celaya. Obregón derroto a la División del Norte. 

- En León • Guanajuato Villa expide su Ley Agraria. 

-··Los zapatistas destituyen a Roque Gonz:ále:: Gan:a y se nombra en su 
lugar a Francisco Lagos Ch~zaro. 

- Abolición de las tiendas de raya. 

- Carre ... za emite un decreto creando el territorio de Quintana Roo. 

- En Huevo México. Victoriano Huerta y Pascual orozco son aprehendidos 
y enviados a Fort Bliss. Texas. 

- La Convención integra el Comitd de Salud Pública. 

- Lagos Cházaro establece su gobierno en Tolucb. 

-·Triunfos de Obregón en ~guascalientes, Zccatecas y Coahuila. 

- Los carrancistas ocupan la Ciudad de México. 

- Ante la presión de: lás fuerzas constitucional istas que asedid.n 
Toluca, la Convención acuerda disolverse. 

- Carranza es reconocido como Presidente por los gobiernos. de 
~rgentina. Brasil. Guatemo."la. Colombia. Uruguay y Bolivia. ' 

- Estados Unidos lo reconoce Como gobierno'de facto y permite el paso 
de soldados mexicanos por- su territorio para reforzar fa Plaza de "Agua 
Prieta. 
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- Combate en ).gua Prieta derrota de las tropas vi 11 is tas. 

- Man!fiesto de Villa expedido en ~laco. Sonora. acusa a Carranza de 
haber establecido un gravoso pacto con el gobierno de los Estados 
Unidos en el que se compromete la soberanía nacional a cambio de ser 
reconocido. 

- Derrota de Villa en Herwosillo. El general Jacinto B. ·,,,·revino ocupa 
Chihuahua. 

GLOSARIO 

beligerante.- se aplica a la potencia. nación o facción que esta en la 
guerra 

conjura.- constituirse en liga con otro. mediante juramento. Conspirar 
uniéndose muchas personas o cosas contra uno para hacerle dano o 
perderle 

derrocar.- precipitar desde una pe~a. Derribar uno a otro luchando 

despilfarro.- gasto excesivo y superfluo : derroche 

discrepancia.- es el acto de disentir. no estar de acuerdo del parecer 
o conducta de otro 

emanado.- proceder. derivar 

exten:linio.- expulsión destierro. Desolación. destrucción total do una 
cosa. 

semblanza.- bosquejo biográfico 
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Elemento diQáctico nümero 5 

La Convención y el constituyente de 1917 

15! Convención. 

PRESENTl\C ION 

Se pensaba que con la ca1dd de Victoriano Huerto la 
Revolución había terminado, pero no fu . ., as!. Las desavenencias entre 
Carranza y Villa desde principios de 1914. le dieron al movimiento 
armado un' nuevo sesgo, como lo hemos visto en el elemcntu anterior. 
Sin embargo, una de las pruebas de la capacidad politicd de Carranza 
fue haber conservado a aus aliados, mientras le fueron imprescindibles 
política y militarmente. Esto' es, Carranza tuvo la capacidad de 
resolver o posponer los conflictos internos del movimiento 
antihuertlsta. cuando menos hasta después de la derrota final del 
usurpador. Ejemplo de ello son las negociaciones de Torreón. 

De esta manero. dos fueron los acuerdos fundamentales : 
se monteníd lo unidad del movimiento y se establecía el compromiso 
para convoc~r A una juntd de jefes militares después del triunfo. con 
el fin de resolver el asunto del nuevo gobierno y para discutir las 
reformas socioeconómicas que deb1an llevarse a cabo. 

Se mostró optimismo ante la convocatoria de dicha junta, a 
pesar de que no hQbJan sido invit8dCS los zapatistas y-de que los 
vil listas solicitados por O}Jr.og6n a 14 reuñión que se iniciaría el 
lo. de octubre en ta· ·CJudad ·de ... México. habídn declarado que no 
asistir1an y que adem6s de8conocf6n el Prjmer jefe. 

Conforme Pasaron los dtas. la actitud do optlmismo decayó. 
pues los o.sistentes o la junta de la Ciud~d de México, eran 79 
delegados. todos ellos carrancistas. y tal como se esperaba. sin 
representantes de la Divlsión del Norte ni del Ejército Liberador del 
Sur. Ahi Luis Cabrera lntentó convencer a la opinión pública de la 
necesidad de un gobierno civilistd y de que el período de lucha armada 
y destrucción debía dar poso al de reconstrucción. 

El Primer jefe dio lectura a un informe que contenía un 
programa de reformas sociales, en el cual se encontraba 14 cuestión 
de la 1 ibertad municipal, lo resolución del problemzi agrai:·io mediante 
el reparto de terrenos nacionales. lAs disposiciones sobre el 
mejoramiento de la cla$e obrera y el estoblecimiento del divorcio. Con 
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esto C~rranza d~ba inicio a su propósito de asw:::dr los csteoüartes de 
lucha de los grupos que se le opon1an. c!ebi Jitando asi su fuer=.a." UJ 

~sireismo, Carro.nza hi=o entreg~ del ~ando Ccl ejército Y 
del Poder Ejecutivo o. dicha junta, presentando su renuncia. pero los 
delegados ecordo.ron que conti:-i.uara desempef . .,,ndo sus funciones. En la. 
Ciudad de Xexico lo. Cc-nvención celebró cuc:~ro ::;:esicnes p.:iri!I. luego 
trasladarse a ~suo.sc.,,lientes. cjuddd consider~da neutral y en donde 
invitario.n a les =~r~tistas y se :ncorporcri~n los villist~2. Se 
declararon Sobe~ar:a Ccnvanc::ión y desconocieron los t4m:i.ncs del Plan 
de Guadalupe, Asirois~o lo hicie:·on con Villo. . .!unque pcr pocos d~as. 
los c~rrcncistos a~óndonaron la junta. les independientes tuvieron 
que car..biar su papel y los villistas logreron lo hegemonía. les 
zapatistas le dieron el lleg~r un nuevo rumbo a la. juntd que se 
convocaba paro. alcanz~r la paz. pero termjn6 siendo un escudo legal 1· 
un. prete:'t;to pol!tlco p~ra una nuev~ guerro.. Junta qtJe tiene 'J0.3 gran 
ioporta.nci.3 dentro de ¡., Revolución !1exico:la. adcmé5 de se1· le. Primera 
csAmbl~o. revolucionari-1 d1Jl siglo XX. 

Se pensó que las dificultodes entre los diversos grupos 
se solucionari~n y que de estas reuniones saldría el prograrn~ del 
nuevo gobierno que iba a satisfdc~r las necesidades y c~pjr~ciones del 
pueblo. C~rranza creyó que podr!d conc~ntra~ y organiz~r bajo ~u mando 
o. todas lo.a fue!'"Zas revolucion6ria2 y ser de:sp:.ies el h:)mbre destin-ldo 
o. ocupar le. ?residencio. de 1.,, República. pt>rO lo Convención quedó 
fuera de su control. sin dudo. representó al poder populo.r. 

A diferencia d~l elemento anterior adonde r~visaste 14 
conformación y la problemática de dicha junta. ahora vas a an~li=~r o 
la Convención como el antecedente ideológico de la Constitución de 
1917. 

CONTENIDO 

Po11tica agrarista de la Convención. 
Reformes constitucionales propuestas necesidad de un gobiernq 
Constitucional . no provisional, r~volucionorio. 
Régimen Parlamenterio. 
El ayuntamiento y el Poder Judicial. 

(1) ••• Y nos fuimos a le Hevoluclón. Q.e..:.. fih / coord. Eugenia Meyer. 
p. 79."°"" - - --- - -
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

l. Lee cuidadosamente la cronolog!a do la convención que se anexa al 
final del elemento. Tu tart 1 consiste en hacer 4 columnas en las que 
especifiques las acciones de Carranza. de Zapata. de Villa Y de los 
presidentes convencionistas durante la Convención. 

2. En BARRERA FUENTES. Florcncio. Crónicas y debates de las sesiones 
de la Soberana Convención RevolüCTOña"rTa:- --2-a-ed:-Mé~ 
COnmeiñ'Oraciones ctvicas de 1964. 1964. T. l. pp. 227- 231 se 
encuentra el discurso de Antonio J. Villarreal declarando instalada a 
la Convención Soberana. Escribe un breve comentario en el c¡ue 
reconst?-uyas el ambiente E"--icial en el cual se presentó esto hecho. 

3. Con los siguientes caricaturas ti tu ladas " En Marcha ". " El pueblo 
Ya ladra de hambre " y " El hambre oniqui la al pueblo " tomadas de 
GONZALEZ RAMIREZ. M~nuel. Lo caricatura política. ~ ~ 
Caricaturas n~~eros 434. 458~y 459 podrás darte una idea de los 
cambios de sede de la Convención y de la situación económica que 
prevalecfa en los talleres de trabajo y con el pueblo. Reflexiona 
sobre estos puntos. 

4. A continuación se te presenta un cuadro con los gobiernos de la 
Convención Revolucionari'l. tomado de FRANCO. Teresa y Gloria VILLEGAS. 
en lill..!. fue il Revolucit1i1 Mexicam1.. ~ ~ • T. 7. p. 1465. 
Necesitos indicar cud.les son los principales acontecimientos de cada 
una de las presidencias. ayud6te con la sinópsis de lo hecho por los 
gobiernos convencionistas datos sacados de h.-ª.!.~ 1.A Revolución 
Mexicana. lbid. pp. 1450-1489. 

Eulalio Gutidrrez ( Presidente provisional ) 
Noviembre lo. 1914- enero 16. 1915. Sale do la Ciudad de México y es 
destitu1'do por la Convención 
Junio 2. 1915. renuncia al cargo de Presidente. 

Roque Gonzd.Iez Gnrza e Encargado del Peder Ejecutivo 
Enero 16, 1915- junio 10. 1915. 

Frnncisco Lagos Chd.zaro ( Encargado del Poder Ejecutivo ) 
Junio 10 .1915-octubre 10.1915 
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5. Sinópsis de los acontecimientos de los gobiernos convencionistas. 

1914 

Octubre 

D!a 14. 1\gl:..,scalientes. 
propos i e i ón de Roque Gonzá l ez 
cumplir y hacer cumplir los 
Villarreal. presidente de la 
los fines de la Convención. 

La Convención se declara Soberana a 
Garza y Rodriguez, sus delegados juran 
acuerdos y firman la bandera nacional. 
mesa, en un discurso muy radical se~ala 

Dio 15. Aguascalicntes. La Convención integra una comisión presidida 
por Felipe Angeles para invitar al Ejército Liberador del Sur a 
participar en ella. Se acuerda pedir a los jefes de tropas que cedan 
hostilidades nn Sonora y Morelos. 

Dia 17. Aguascalientes. En sesión secreta de la Convención, Villa se 
presenta ante ella para jurar fidelidad a sus acuerdos y firmar la 
bandera nacional. 

Dia 19. Aguascalientes. Ante la petición de Obregón y Osuna de hacer 
efectiva la neutralidad do Aguascalientes. a la sazón amenazada por 
las tropas vi 11 istas acampadas en sus afueras. la Convención acuerda 
establecer una Junta Neutral de gobierno para restablecer ol orden en 
la Ciudad. Se crea el periódico La Convención. bajo la dirección de 
Heriberto f71as. ~ 

Dia 27. Aguascalientes. Bajo la jefatura de Paulino Martinez, se 
presenta a la Cor.vención una comisión de zapatistas de 23 personas. 
Martinez y Antonio Soto y Gama presentan en sus discursos la exigencia 
de adoptar los principios del Plan de Ayala. El diccurso de Soto y 
Gama causó en la asamblea una polemi ca tremenda que casi desembocó en 
balacera. Por boca de González Garza la División del Norte se declara 
identificada con los zapatistas. 

Dia 28. Aguascalient.es. Con ciertas modificacione·s la asamblea de la 
Convención aprueba la adopción del Plan de Ayala. condición impuesta 
por los zapatistas para unirse a ella. 

Dia 29. Aguascalientes. La Convención aprueba que los comisionados 
zapatistas ligados a ella gozaran de derecho a voz y voto en sus 
deliberaciones. a pesar de no acreditarse como delegados. Carran·za 
responde negativamente a la invitación hecha para que asistiera o 
mandara representAntes a la Convención y sugiere que el. Villa Y 
Zapata renunciaran a sus cargos y se exiliar6n. SeH~l6 que obedeceria 
a la Convención. pero que ella no podria seguir adela.nte "porque en 
otros no hay t:l mismo espiritu de abnegación y patriotismo que en m1 " 
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Noviembre 

Día S. Aguascalientes. La Convención y sus comisionados. envían un 
ultimátum a Carranza para que. a ~~s tardar el dfa 10. a las 6 de la 
tarde abandonara los cargos que le confirió el Plan de Guadalupe y que 
le ha.bían sido ratificados por la Convención en la Ciudad de México. 
Eulalia Gutiérrez protesta ante ~a Soberana Convención como Presidente 
provisional de la República por 20 días. la Convención comunica a 
Carranza que si no entrega el poder dentro de los 10 días siguientes 
se le declarard rebelde. 

O.ta 13. Aguascal lentes.La Convención <.'l.cuerda conceder al Presidente 
provisional facultades para continuar en el poder hasta que pudiera 
elegirse al presidente provisional definitivo. Se nombra una comlsión 
permonente compuesta de 21 deleg~dos que tendrían a su cargo preparar 
los dictdmenes sobre asunto3 p~ndientes. la formulación del prcgra:;ia 
de gobierno de la Revolución y la autoridad suficiente para convocar a 
sesiones Plenarias de la Convención en cuanto las fuerzas 
convencionistas se apoderaran de la ca?ital. Se acuerda considerar el 
quórum legal en esas sesiones. la asistencia de la mitad mds uno de 
los delegados que permanezcan fieles a la Convención. 

D!a 15 La Convención suspende labores para continuarlas en la 
capital el primero do enero de 1915~ trasladdndo~e la Comisión 
Permanente a San Luis Potosí. 

D!a 18. Eulalio Gutiérrez sale de Aguascalientes hacia Son Luis Potosí 
en compaN!a de José Isabe¿ Robles. su ministro de Guerra. José 
Vasconcelos. aún sin cartera, el agente especial del Departamento de 
Estado. León J. Canova y la Comisión Permanente que presid1a Roque 
González Garza. 

Diciembre 

Dfa 3. Ciudad de México. En la tarde llega Eulalio Gutiérrez. Villa 
entra en la Ciudad de México e instala a Eulalio Gutiérrez en el 
Palacio Nacional. 

D1a 5. Ciudad de .México. Gutiérrez ratifica los nombramientos de los 
gobernadores que reconocen al gobierno emanado por la Convención. 

D1a 23. Una veintena de miembros de la Comisión Permanente de la 
Convención. inclu!do su presidente. Mart1n Espinosa. huyen a San Luis 
Potosí llevándose la bandera y el archivo de la Convención • ante el 
conflicto Villa- Gutiérrez. Villa rodea la casa do Gutiérrez e intenta 
ejecutarlo, pero este se salvó gracias al valor y entereza que dio 
muestras. 

Dfa 24. Ciudad de México. Circular del Presidente Provisional Eulalio 
Gutierrez. exhortando a los generales y subalternoa, a fin de no 
continuar cometiendo actos que estaban creando pánico en la población. 
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Oía 26. Ciudad Ce México. Circular del ?residente Gutiérrez a los 
elementos armados en que ordena que los castigos aplica.dos ~ los 
secuestradores qu~ ~sol~ban a l~ cc?ital debían ireponerse por una 
autoridad cc:npetcnte. p1·evio juício '!n público. 

1915 

Enero 

Día 2 . Ciudad Ce :·~6xico. Tc::1a poses!ón como gobernador del Dist:-1to 
Federal. el corc:-:.e! 'Jito .~le~sic• 2cb!es. c:i custitución del general 
Manuel Chao. quie:-i sale a c~mpañ;!. Se instaia el Tr-ibunal Sut=erior de 
Justicia. presidido pcr el .general Enrique 'li l la. 

Día 4. Ciudad d.e México. Co!r!os l'c!:l!ngue=. asu.."':".-e el cerso de inspector 
do polic1o de _,a Ciudad Ce México. La Convención r~vOlucionaria 
aprueb~ 22 creC:nc1aJes d-e: los delegados ::.~?!!tistes i' acepta !a 
participación de los civ1 les Cil r~presentación de les jefes mili tares. 

D1a 5. Ciudad do:." !·!~:ncc. L!l Cc:o·.·e;1ción dc2m1ente que se vaya ¿,. 
reorsani=ar el EJ~rclto Fede~·.:l. 

OS a 7. Ciud.!d de Y.éxico. El ?residente Provi::dC1nal Euleilio Gutiérre:: 
!!ser ibe .\ l var-o Ob:-e;ón y a C~nd ido ~;u i l ~r. para que detcns·:rn el 
~V6.ncc ccn:;:;tituciorvlista a le Ciudad C.e México. en tanto se 
deten:iinaba el plan Pera logr~r la separec1ón de Villa del ejército de 
la Convención. 

Dia 13. Ciudad de México. Tres prolongados y ~nconados 
aprucb.:t por setenta y seis votes contra cuatro. en lo 
proyecto de ley para establecer el régir.len par!emer:tario 
represent.ado por Mcntaf'lo. Soto y Gama y Po.lacios Moreno. 

debo.tes. se 
general. el 

en ?-~t::xi co. 

D1a 16. Ciudad de México. Ante el 1n~inente peligro que ~e avecina. 
tanto por la cercan!d de los constitucionalistas. como por el 
dista.ncia.miento con Villa.. Jos gutierristas. ecabezados por el propio 
Eulalio Gutierrez. se apoderdn de los fondos de la Tesorer!a. de la 
Nación y salen ru.'Tlbo al Norte ecompanedos por algunos miles de hombres 
ar:nados pero sin parque. Se fij~ en las calles de la Ciudad de México~ 
una cantidad import~nte del ej~~plar del M~ni!iesto fechado tres dtas 
a.tr6s. en donde Gutiérre= explica su decisi~n de e=~r.~cr.~r la Ciudad 
por la insubordinación y des:mtnes tanto de Villa cc::io de Za.Peta o. 
quienes " cesaba ". Expresa adem6s. su posición para lograr el retiro 
de Carranza y da instrucciones a quienes se mantienen leales al 
gobierno e~anado de la Convención de Aguascalientes. para que atiendan 
solamente las instrucciones de la Secretcrfa de Guerra. 

Gonz6lcz Garza presidente de la Mesa Directiva de la 
Convención. apenas enterado de la fuga del Presidente Provisional de 
la. propio. ConvenciOn. asume el mando tratando de evitar los desórdenes 
que amenazaban. por la ausencia de cualquier tipo de autoridad. 
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Los delegados que permanecieron en la Ciudad. reunidos por 
la tarde. acuerdan que la Convención reasu.-:;a el Poder Ejecutivo. que 
habia sido depositado en el ?residente Provision~l que ha huido. En 
consecuencia eligen a Roque Gonzálcz Garza para Gue se haga cargo ctel 
Poder Ejecutivo, otors6.ndo 1 e faculto.des extraordi n-3:- l .J.S en los ramos 
·ie Gobernación. Guerra y Hacienda. y con.."ilinan a Eulalio Gi·:tiérrez. 
;'ara c¡ue reintegre en tres días los fondos que ha tomadc· Y que 
constituyen el exiguo Tesoro Nacional. 

La fo.cción convencionista que permanece en la Ciudad de 
México, confirma a Villa su nombramiento de general en Jefe del 
Ejército Convencio~ista, reite1·6.ndole su confianza e invitándolo a. 
acudir a la CAPital. 

El Presidente Gon=6lez Garza, explica en una proclam<). la 
delicada situación del país. decretando la Ley l'.arci.,,l. Asimismo 
ordene la movili=ación de los cuatro mil hombres de la Di·.·jsión del 
Norte. acantonaC.os en la H.!!Ci~nda de Ahuehuete. al mando del general 
Agustín Estrad~. ?ara que acudan a la capital, y 6UXilien al gobl~rno 
en el r49steblecimicnto del orden. 

Dl'a 18. Ciudad de !·~é:dco. Astx;e !a Comandancia Mil:itar de la plaza de 
México el general JoaGUin Casarin. 

El subsecretario de }<).Nación, Julio Pou~. exhibe un 
recibo del tesorero, senor Llano, en el que consta que~ abandonar la 
.Capital. el general Gutierrez se llevó 10.453.473 peso? .del Tesoro 
Federal quedando solamente en caja 4,712,984 pesos. -

Roque González Gar:::o. designa a Vito Alessio Robles 
gobernador del Distrito Federal. al coronel José Quevedo inspector de 
policia y al general Joaquín Casarin. Comandante militar de la Plaza. 

El Presidente Provisional Gonzdlez Garza declaia a la 
prensa que har6 todos los esfuerzos para lograr el entendimiento de 
todas las facciones. Prometo que concluida la Revolución. México daría 
amplias garantías al capital extranjero y. cabal cumplimiento a sus 
compromisos internacionales. 

Día 19. Ciudad de México. La Convención expide el decreto que 
reglamenta la Ley Marcial. cre6ndose para su aplicación dos con3ejos 
de guerra permanentes. 

Dio 22. Ciudad de México. La Convención aprueba el decreto que 
establece que el ?residente Provisional Roque Gonzáloz Garza. 
permanecerd. en el poder hasto el 31 de diciembre y entrego.r6. el poder 
al dia siguiente al Presidente que resulte electo conforme a la 
convocatoria que exp:ida la Convención. El decreto adem4s fija los 
mecanismos para posibles sustituciones o destituciones y las 
respons~bilidades de los miembros del gabinete. 
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Dia 23. El Ejecutivo lanza una emisiOn de papel moned~ por quince 
mi 11 ones de pesos. 

Did 25. Ciudad de Y.éxico. Se presenta e discusi6r un proyecto de ley 
que fija un p1a=o de quince dias para reanudar la eX?lotación de minas 
de oro y plata. pues de lo contrario ser!~n incautades. Aje~s se 
propuso el establecimiento de un Banco del ~~taco. mediante el 
depósito total de la producción oinera en las arcas r.acionales. con el 
objeto de saranti;::ar las e::1!~icnes de papel r..oneda. Sus dueílos. 
recibirjan en ce.t:lbio. bi l 1etes de circulc.ción for=osa y bonos 
pagaderos a quince a~os. con cuatro por ciento de interes anual. 

Roque Gon=dlez G~~¿a rinde su prioer :nfo:-r.;e al frente del 
Ejecutivo. Se suscitó 'tensión entre los ::apatista·.·. pues el ?residente 
puso en duCa los informes d~ ?~lafox respecto a la situación en 
Puebla. por lo que pjde la desisnació~ de un jefe responsable de la 
caz;?a~~ del Sur. considerando ~ue los zapatistas hablan tenido un m3l 
desempe~o. 

Dia 26. La Convención acuerda su traslado a Cuernavac~. en vista de la 
ir-.. ":linente ocupación :ie le. Ciudad de !'.éxico por las fuerzas 
o~resonistas y !o. falte. de apoyo de les villistas. 

Dia 28. Queda instalcdo en Cuernavaca el Gobierno Ccnvencionista. 

La. fracción gutierrista es derrptada por lo que Gutiérre= 
se ve itr.pedido de entrar a la CJ.udo.d de Sen Luis Potosi. 

Dia 30. Ccarenta jóvenes ~grónornos son enviados por el gobierno de la 
Convención pe.~a iniciar el d~slinde y reparto de las tierras del 
Estado de Morelos. 

Dia 31. La Con ... ·ención reanuda sus sesiones en Cuernavaca.. De.da la 
situación del país se conceCen facultades extraordinarias al 
Ejecutivo. En aquélla sesión se rechaza la propuesta de Federico 
Cervant.es. en el sentido de que la Convención se declarase en receso 
para co::Watir a los carrancistas. 

Ro~ue Gon=~lc= Garza dirige un manifiesto a los surianos 
tratando de " a.trer a los :apatistas " 

Febrero 

En las generáÍidades del mes se puede citar que en Morelos. 
Manuel Falafox. encarga.do de la Secretaria de Agricultura. organiza la 
dependencia a su cargo. Fu.oda un Banco Hacional de Crédito Rure.1. 
dispone el establecimiento de Escuelas Regionales de Agricultura y una 
f&brica de herrd!:lie~tes agr1colas. lnicia el estudio de las peticiones 
de tierras de los pueblos a partir Cel estableci:iento de una oficina 
especial. y PrO!ll.ueve la. pe.rticipación de los agróno~s. para colaborar 
en las actividades de deslinde. 



166. 

01a 6. Morelos. Por instrucciones de Gonz6lez Garza. Cederico 
Cervantes queda comisionado para apoderarse del material de guerra que 
se encontraba en la fábrica de Santa Fé. 

Oía 18 . V.orelos. Se presenta a discusión el Proyecto de Ref_.nr.as 
Pol1tico-Sociales. formulado a partir de las propuestas de los 
delegados convencionistas. 

Día 20. Morelos. Frente a. la agresividad de los delegados nortef\os. 
Diaz Soto y Gama renuncia a la vicepresidencia que desempenaba dentro 
de la Mesa Directiva de la Convención. lguo.l determinación to:na el 
Presidente Gonz6.lez G~rz.a. aunque a este no le es aceptada y lo. 
1..samblea lo conmina a que designe a su gabin~te. 

Di:.i. 22. Morelos. La Con· ... enció:i. suspende la sesión de ese d:la. co:no 
muestra de rc~peto a la memoria de Madero. 

01a 28. Morelos. La Convenci"6n acuerda que la Mesa Directiva serd 
renovada mensualmente, con excepción del presidente. que estaba 
encargado del Poder Ejecutivo. La Comisión de Gobernación presenta un 
dict6men que suscita un controvertido debate. 

Marzo 

Día 2. Morelos. La Convención acuerda negar el derecho a "eto de! 
Ejecutivo. En esa misma sesión González Garza renuncia a las 
facultades extraordinarias que se le habian otorgado en Hacienda, 
Guerra y Gobernación. por hallarse imposlbilitado para hacer algo en 
esos ramos. Informa que Por exigencias del Ejército Liberador, las 
arcas dal Tesoro estaban casi vacias y que la nueva emisión de 
billetes tardaría de quince a veinte dias en llegar de Toluca. Expresó 
que el cargo que desempef"iaba era " un verdadero calvario " del · que 
esperaba lo relevara la Convención. 

Día 11. Morelos. La Convención decide trasladaise a la Ciudad de 
México, pese a la oposición de los delegados surenos. 

Dia 22. Ciudad de México. La Convención aprueba la supresión de lQ 
Vicepresidencia de la República y acuerda el establecimiento del 
régimen parlamentario. 

Día 24 Ciudad de México. Gonz6lez Garza se niega a m~rchar al norte Y 
solicita ~ Villa el envio de dos mil soldados para defender la Ciudad 
de México. 

D!c. 27. Ciudad de México. Gon=61ez Garza comunica a la Convención la 
"necesidad de evacuar la Ciudad de México. Medida a la que~~ oponen 
. los surianos. 
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Di.o. lo. Ciudad de Héx:ico. Gon::ále:: Garza destituye del cargo o. }fonuel 
Pala.fo~ .. secrete.:·io de :..sricultuni .. 

Dia 8. Ciudad de México. Cor::.o los delegados no:rtef1os se nieg-3n a 
reconsiderar en el retiro ¿~ ?aL:i.fox C.el g~bi:-ict·~.. los suriancs 
intentan el ces~ de Gon::..:Slt::: G~rze. ~~orr.oviendo un co.r.J::do en l.!!. tne!:>a 
db·ectiva. lit cu~l prcsid!~ e~te último. 

Día l•t. Ciud!.d ~·.:- :~~:xico. La Convención ~"!xpide un dec1·eto que deroga 
en tod~s eus po.rtes los de 16 y 1.9 ¿~ er.<:?ro " qu~ ;.::oclam.::.ron lo!'!. Le;• 
Marcial ". 

D!a 15. Ciud'3<l de !·~·1:..:ico. En r;:cdio d~ u:¡ ~calo1..:;do debate se discute 
l~ d.;-:::tituci6n d•: Gcnz.!.le:: G~FZ.! ccr:-.~ encarg~do ¿el ?ode:r Ejecutivo. 

Dio. 20. Cíud~d d1? ~:4>:ico. Go;i.zó.le:: G~r::l'!., encargado del Poder 
Ejecutivo. preser.tii or;'C.e l~ C.::>r:scnción un ín!crme <:;Ue refl•.!JO. la 
situación pr~cari~ del gobjc1-n~. scn~londo que l~~ arcas est&n v~ci~~. 
requ:irieni:..::::;e l!! .::t',!sión de nuevos billetes. en b:.:ena mt!dida, ,pe!" las 
exigencias exage1·.3éo.s de fcr.::i.::·::-. ;:014 p~rte C.e Ios r.Jietr.bros d~l Ejército 
Liberador del Sur. Sugerfa pr~ af~cnt~r l~ citue:i~~ cc~plat~ :±bDrtad 
de comercio. ?or otr.:! part•.!' ::e qeej6 de los ataques en ccr.tr'-' Ce su 
person.:i. part1~ul~r-mer.te p~·ovenientes d~ Sot'J. y Gdtna y e;"(presó i.!'l 
urgente ne ces ide.d de qu•! su g.:i~ine te fuese ratificado. excepc i 6n hecha. 
de Manuel ?~lafox. 

Día 2.1. Ciudod Ce !·!éxico. ?or las acuse.cienes dt' Soto y G~m~ cont.ra 
los delegados norte~os. ~ quien culpo de obstaculi=ar los trabajes d~ 
l-a Convención estos abandcmrn co:r.~ protesta la sesión. para. regresar 
después, exigiendo que el delegado sure!to les of1·cciesc u11a 
satisfacción y fuese revisado por un rr.-Jd:ico. que constata}·a si estaba 
en el uso cabal de sus fncultedes mentales. 

Frente a la dromática situación. la Convención decreta. un 
conjunto de med~das que sirvier~n d~ paliativo al problema. Orden~ ld 
adquisición de art!culos de ¡:rimer<l necesidad, qul3! serian •Jendidos zs 
precios módicos, djndo G González Garza un plazo de cinco d!os pard 
destinor. de medio a cinco millones de pesos. p~ra comprarlos. 
i\sirnismo. ordena o.1 Ayuntamiento fija.r precios semanaltr:onte.. dictar 
medidos que evitt.1sen el ocaparamiento Y nombror inspectores que 
imPusieran multas y arrestos a quienes los viol.aran. Fina.lmente •. 
?rohib!a que miembros de ejdrcíto ejerciesen el comercio e imPon1a la 
pena de muerte para los que robaran o lm?idiesen l~ entr~da de los 
brticulos indispensables pard lo subsistencia de :o población. 

Durante est~ sesión. las multitudes hambrientas irrumpieron 
en el recinto de lo Cdmara de Diputados lugar donde la asamblea 
del ibero.ha, suspendiéndose la sesión ante la pr-esíón de los 
c.:sPitalinos~ 
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Dia 24. Ciudad de ~éxico. M~s de die= mil personas acuden al patio 
de la Escuela de Mineria. en ¿,ne.e cur:;pliendo lo dispuesto por la 
Convención. el Ejecuti·.-o ore.ene i; .. e se ponga -:1 la venta el ma!z. 

D:!a 25. Ciudad de 1-:éxicc. L;,. Convención discute en sesión secreta la 
propuesto:!. de trosladorse a Chihu.,,hua.. que es Cesech!i.da en uno votación 
de cincuenta y tres en contr~ y treint~ y nueve en favor. 

D1a 26. Ci udaC. de ~éxi co. Cu~rer.t.:i. y !:'.C is delegados e!+? 1 nort~ declaran 
que no aceptar&n la icpos~ción de u~ grupo y no asist1r6n las 
sesiones ~i la ~~yor1a surian~ no acot4 les disposiciones 
parlamentarias aceptados el 16 le enero. cuando Gon=41~= Gor=a quedó 
encargaCo del Peder Ejecutivo. 

Dia 27. Ciudad de !-!~xico. F.cque Gom:ález. Gar=a cc:nenta fer eecrito a 
Villo.. c¡ue no dudo! c!e la le~ltad y honradez de P.:slafox. sino que su 
d-es~cuerdo con !:' l cst?· i '.::: J en q'Je gu i ~re i r-_-ni sc•J i n:e en tcd~s l e>s 
asuntos e :impor.er su volunt..:d en todos les r.:~os del gobicrr.o. 

Dia 31. Ciud~d de México. Se expide el decret~ del encargado del poder 
ejecutivo Gonzál<!:: Gor::.~. fijan,.;o la ~le.se y nu:::ieración c!e les 
billetes de circuleción fcr::osa ;·de poder liberatorio ilir.litado. 

Junio 

D:f.:s 2. Ciudad de México. Eulalia Gutiérre:: " renuncia la 
?residencia de la Repübl ica. 

Por falta de quóru.":'I se reunen 52 delegados convencionistas 
pertenecientes a las faccio~es soriana y norten~. con el objeto de 
buscar una fónnula de entendimiento que hiciera posible la reanudación 
de los debates. propósito c¡ue no consiguen. 

Día 5. Ciudad de México. La Convención reanuda sus sesiories. sólo para 
enterarse de la nota del gobierno norteamericano pue9 los nortenos se 
niegan a tratar el asunto de la renovación de la Mesa Directiva. 
Antonio Dfaz Soto y Gama. en sesión secreta de la Convención. censura 
a Gonz.!lez Garza por tratar de iniciar negociaciones con Carranza. a 
ralz del mensaje del presidente norteamer1cono del dia 2. El delegado 
sureno. propone ignorar el mensaje mencionado. dejando pasar algunos 
días_ ~ntes de l"espond.et'. 

D!a 8. Ciudad de México. En una junta informativa y privada. 
zapatistos y villisto.s de la Co1:vención acuerdan. para solucionar el 
problema del ca~.bio de Presidente. proponer que Roque Gonz4lez Garza 
fuese separado del Ejecutivo quedando en su lugar el delegado villieta 
Francisco Lagos C!'l6zaro. Acuoerd~n sugerir a la Ji.samblca la 
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contestación a lo. nota de Wi lson. inform6.ndoles que la Convención 
hab:ia luchado siempre por la unificacién de las facciones 
revolucionarias. advirtiendo que el verdadero responsable de la 
división era Carranza. Los delegados expresaron que veían en la nota 
36lo una insinuación r10 una amenaz-3.. 

Día 9. Ciudad de México. L.:i. Convención aprueba 1"' modificación del 
articulo 3o. de la Ley Parla.rr.entaria pdr"' que el precepto se epiicara 
l.l Encargado del Ejecutivo y no al Presidente Provisional y con el 
objeto de que no fuese el PresiCente de la Convención el er.cargado del 
Poder Ejecutivo. sino la persona a la que expresamente dcsignAse la 
11.scn'.blea. 

Aprobada 'ª refonna. es electo Francisco Lagos Cházero como 
encargado del Poder Ejecutivo. e~ sustituc!ón de Gonzále~ Garza. y 
electo. como Presidente de la A~amhle~. el suriano Francisco Alfonso 
Salinas. 

Dio. 10. Ciudad de México. Yro.nclsco Lagos Chá=o.ro toffia posesión co~o 
encargado del Poder Ejecutivo y ese mismo dia da a ccnccer su 
?repuesto. de gabinete, que es aceptada. 

Oia 14. Ciudad de México. Aut.or'l'::ddo por la Convención. Lagos Che=aro 
responde a la nota de Wilson, senalando que la unificación de las 
facciones Y la paz. eren objetivos centrales de la Revolución. 

La Convención envio. nuevas proposiciones de paz sobre las 
siguientes bases : ar-mistic10 por el plazo de un mes, aceptación por 
todos los revolucionarios de los principios contenido en las Adiciones 
al Plan de Guadalupe. el Pl~n de M.yela y el Program~ de Gobierno 
cprobado por la Convención. Asimismo. proponia el reparto de tres 
ministerios a cada facción en el nuevo gabinete. el regreso de los 
delegados carrancistas a la Convención y la elección de un Pi·esidentc 
Provisional civil. designa.do por la mayoria a:t-.solut.a de los delegados. 

Dia 25. Ciudad de México. Por la escase~ de alimentos. una multitud se 
lanza al saqueo. intentando apoderarse de los mercados de San Cosme. 
San Juan y la Merced. LL4mado por la Convención. para que informe al 
respecto. el secretario de Gobernación. José Quevedo culpa los 
comerciantes por ocultamiento de las rncrcancias. 

Dia 26. Ciudad de México. La Secretaria de Hacienda expide un decreto 
relativo a los billetes llamados sábanas. determinando que los 
de los vil listas emitidos en Chihuahua el 10 de diciembre de 1913 
dejan de tener circulación forzosa en el Distrito Federal. sin 
?erjuicio de que la Tesoreria de la Federación continúe efectuando el 
canje que ha venido haciendo conforme al decreto del 31 de mayo del 
presente atto. 
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Día 28. Ciudad do México. Tras publicarse en la prensa los nombres de 
los delegados que han venido faltando a la Convención. esta logra 
sesionar. 

Julio 

Día lo. Ciudad de México. El calendario Galv~n se~ala que los 
~rticulos de primera necesidad h~n alcanzado para esta fecha un 
aumento de un mi 1 quinientos por ciento y que los efectos naciona le~ 
son tan co.ros como los ext:-anjeros. Por ejemplo. el kilo de .!rro::. que 
en junio de 1914 costaba cincuenta centavos. hoy vale tres peso~. 

Dia 5. Ciudad de Héxico. No se publica el presupuesto que debe reglr" 
para el ejercicio fiscal de 1915 ~ 1916. Los ministros de la 
Convención- quedan investidos de !acuite.des extraordinarias " con el 
objeto de que formulen sus respectivos p?"esupuestos ". Se publica el 
decreto que autoriza al secretario de Hacienda " para mandar dcuf'iar 
nuevas piezas de bronce de uno Y dos centavos " 

)id 7. Ciudad de México. Le Convención acuerdd aumentar un peso d1ario 
a los haberes de los soldados. a partir del 11 de julio. 

Día 6. Ciudad de :-1éxico. La. Convención a.:uerdo. tro.slado.rse a Toluca. 
ante el acoso de las fuerzas constitucionalistas sobre la Ciudad de 
:-léxico. 

Día B-10 Los convencionistas evacúan la Ciudad de México. 

Dio. 10. Ciudad de México. Tras la evacuación de los convencionistas. 
el ayuntamiento asume la autoridad civil. Entra el Ejército 
Constitucionalista a la Ciudad. 

Oía 16. Toma de posesión como gobernador del estado del Valle de 
México del general Cesar López de Lo.ro.. Esa denominación se la dlo 
Carranza al Distrito Federal al convertir a Vero.cruz en Capital. 

Dio. 18. Ciudad de México. Los zapatistas retornan a la Ciudad de 
México. tras la salida de los constitucionalistas. Las fuerzas de la 
Convención ocupan la Ciudad do México. 

Día 21. Ciudad de México. Se procedió a la disolución del Ayuntamiento 
de la Ciudad. que funcionaba desde 1911. 

En el Estado de México. Se instala en Toluca la Comisión 
.:1erm4nente de la Convención Revolucionaria que funcionara mientras 
?Sta no reanuda sus sesiones. 

)1a 26. Distrito Federal. El gobernador decreta que queda prohibida la 
:irculación de billetes emitidos en Veracruz por el gobierno 
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constitucion.slista y que se procederá con tod.3 energ:í~ sobre quienes 
hagan transacciones con ese papel moned~. 

Dí~ 2'J. Ciudad ¿e Y..cxico. Tras haber disuelto las .autorid.:idP:s 
conven:íoni:stas el ;-.,yunt.::;;ii.::nto di! l~ Capit-'l y detenido a :".Js 
miembros~ puestos Ce~FUú5 e~tos en 1i~~rtad, ~quell~s determin~ron que 
se no:nbraira e. un Ayunt-'mi~ntc rrovisicnal. 

Dfo. 29. Dist:-ito Feder,,.l. El gc~ierno del Di:=trito c1"dt!n'1 la clausur.l 
defjnitiva de l~s ~ª~~9 de j~ego que funcionan on ld c~pit~l-

Dia lo. Ciudaa de :-!..:-:<ic·,_ !.~~ fL:cr::os convencivn:ísto.s !la;ler. rumbo a 
Cuernavac~ pr~cip;i.t~d~~ent•?. p<.Jr l~ ~!""CX:it:"Jid.3.d Ce loas fue::~s 
constitucional j std.S. 

Septiembre 

Did 27. To1uc::i. ?cr un~rumidaC~ l~ Ccnvcnci6r1 .,pn;eba la. tot.:'Jolidad del 
?rcgr~m"'-~ Ca Ref(')r.-:.!.s Pol1tic.:.s 1· Sociales de 1::. Revolución. 

Octubre 

Di~ 10. Estado de México. Bajo la terrible presión de :¡ue eran objoto 
por p~rte de las fuer~~s cons~itue1onalistas que ~rnegab~n Toluca~ la 
Convención dcuerda djsolvcrse# sepbr6ndose en dos f~cciones. la 
villista y la Zdp~tist4. 

D!a. 26. Cuernavaco.. Se fin:i:o la ley o.;ro.t·ie. de la Soberana Convención 
Revolucionaria.. 

1915 

Oja 18 de abril. Joju~Ja .. ~or. Los zapatiot~z ex integrdntes de la 
Convención vuelven a public~r en un Manlfiesto a la Nac1on ol Pr~9r6ma 
de Refonnds Poljticas y Sociales de la Convención Hevolucionaria. 
Cuarenta y cinco delegados firman el importante documento. 

Oia 16 de mttYo .. Se disuelve la fr.eicción zapatista de la Convención •. 
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6. Observa y compara con la sinópsis Pr~sentada en el inciso a11terior 
los hechos principales realizado~ por la Sobaran~ Convención. 

Cuadre. relativo a lo. Convención Rcvolucionariil 
Lugares en que sesiona 

Ciudad de México 

Aguase al lentes 

Ciudad de México 

Cuernl!·1aca 

Ciudad de México 

Toluca 

Cuerna vaca 

Jojutla 

Octubre lo.-octubre 5, 191~1 

Octubre 5-nc-·n.i;r.ibre 15, 1914 

Enero lo.-enero 26. 1915 

E:;i::ro 28-?r.:!r::o 11 de 1915 

tfo:-;:o 21-julio a, 1915 

Ju1 lO 10-octubro 10. 1915 

Octubre, 1915-m~Yo 1916 
Sólo l~ facción zapa~ista 

Principios do rnayo-maYo 16, 1916 

1914-1916 

7. Lee detenidamente la sinópsis del gobierno de la Convención que se 
te presenta en la experiencia de aprendizaje 5 y escribe 3 
semejanzas que encuentres con la situación gubernamental.del Mexico 
de 1991. Como auxiliar utiliza dur.:i.nte una semana al periódico ~ 

~ 

8. Para que puedas establecer la política agrarista de la Convención 
lee la. " Ley Agraria. de la Soberana Convención " en CORDOVA. Arnaldo. 
~ ideolo2fa Q..§ ls Revolución Mexicana. QE..:.. · ~ pp. 471-477. Resume 
de MEDELLlN M. Jase de Jesús. ~ ~ agrarias ~ 11!. Convención ~ 
A9uasca l ientes. México : Centro de estudios históricos dol agror1smo 
en México. 1986. pp, 161-165. 

9. Revisa el texto de REYES H.. Federico. " De la Junta a la 
Convención Soberana. En Asi fue 1A Revolución Mf?xicene. QE..... ~T. 5, 
PP. 777-795 para que investigues loa puntos relativos a las reformas 
constitucionales propuestas. Se encuentra en el elemento didáctico 4 
experiencia de aprend~zaje 34. 

10. Investiga cuál era la situación de los habitantes de la Ciudad ~o 
México a finales de 1914 y en el oíl.o de 1915, con la entrada do los 
diferentes ejercites a ella. Puedes ayudarte del cuadro de sinópsis de 
los gobiernos de la Convención y de los siguientes textos : HERU~UDEZ. 
Concepción y Berta ULLOA. "La Ciudad de México y la crisis de 1915 " 
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?n Así ~ J.s Revoluc'ión Mexicar.~. ~ Cit .. T. 5. pp. 873-679. De la 
.JiS~!l mar.era tusc~ en l:...'q.qQ?fES. X!l.. Eu;en10. y Berta ULLO.!.. " Li 
~cup~c:::on de la C!ud~d de !-!éxico por f.i Ejercite Ccr.stitucior.a~i~ta" 
en Asi :ue js Revolución ~exic~na . .QL Cit. T. 5 pp. 759-761. 

~l.. En la. sir.~psis Ce lo :;ue cci..;r:-ia dia a dí!l. en la Convención se 
encuentran reg:ist:-ado:s les d:!ere;'.tes c.:t.":'.bics ::;ue se sucedieren e:1 l-i 
?re2idencia de es~a. Tu tar~.! es ext1·aerlcs y :::ci:r..ent.!:- !o 
sobresaliente de dlchos gc~ierncs. 

12. Uno de les rrcble:::as :;ue c;;fre:-:t.6 la .8cbe:-!\:i_, Ccr.-.•e;-:c::.ó71 !-..:e •.:>l 
relocion!l.do con la rep~esentativi~.!¿. Per.! l~ c~~~rens:~n de dic~s 
Prc~le:=:atica lee de CORDJ'/A, J-.: :~alt!o. " La ScCeran.! C,:l'r:.\•enciC;-i 
=!evolucion~ria. La l'.;-.Jsqu-eC.a de :.:.r-.~ ~lternatl'·"-" r'Ol 1tlc~" !::r:: :..st f.'~ 
ll Revolt.'"":::,~:i. ~ex:.'=-!:-.!..~ C:i~. l. 5. ,¡::p. /97-t:lS. 

13. En CCRDOVA. Ar:!e.lco. Le. :C.~c-loc:r!a Ce la ?~voluc:ó~ !-!exico.r!a. QE.;_ 
~ pp. 47S-4S5 se encueñ"tr~ '.!l " ?rOSr".;;.!1 Ce refor;:-.~s pcl.1t1co
socia.les de la Convencié:i ·•. Analt;:alas y ::::;encior.a 4 de sus pre!':lis~s 
esencülles. J.slmis~o. revis.'! ~ !'-~DE!..:...Hi. Josi;; de JesD.s -~ Ci t....:...PP. 
139-!49 po.ra que Pued!.~ escribir tu ??"OP,O cc~e~t~rio. 

14. E.1 tenier:.te cor.:.nel BERL\NG;. .• fl,_._.id. G. en ;..;\,;ascal !entes el 26 de 
octubre de 1914. escribe " ?ro-F.!t:-ia" en un ccnJunto de varios .,, 
breves a.rt.!culos en los cuales exp:-e~o las ide~s: que defender1a con 
vehemencia du:--a.nte los deba.tes conv.enc1onist~s. p!as:;-,!.r.:!o el Proo;ro.ma 
de refcrr.:.~s que. "' su juicio requerl" la nuevo. so;:ieda.d. Texto pora 
ver en ~ ~ i! JA éemocra.cü1. 1906-1914. Xéxico : Instituto 
No.clona.l de Estudies schre la Revoluc16n Mex1cano.. 1969. pp. 373-393. 
Indica los propós1tos centrales de dichos escritcs. incluye tu .?=r'!!Ve 
ccmentario. 

15. Saca tus propias conclusior".es de lo. i::::portancia de la Conve:i.ción. 
Ayüd!\te del texto de MEDELLIN. Jesé de Jesús. Q.e..:. .f.!..k pp. 193-196. 

E:VALUACION 

.=!:eal:iza. un breve iensa.'fo que a.barque los siguientes tema.s relacionados 
:on la. Convención el discurso agrario y el pcl itico. Crisis en la. 
·:iudad de México. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Para profundizar tu conoc:imienlo sobre lo. Convención puedes 
realizar tres lecturas ALESSIO ROBLES. Vito. ~ Convención 
P.evolucior.aria Ce l\ou~sealientes. México : instituto Nacional Ce 
Estudios HistóriCcs de la Revolución Hexic~na. 1979. pp. 475. 1.Y.1.Y1'-.. 
Luis Fernando. ~ ~ Conve;,ción Revo;ucionoria. 1914-1916. 
la reim?. México : Trille.s. 1975 . ..;67 ?P. y ~ so~erano Convención ~n 
Asuascalientes. 1914-1989. Agu~~calientes. México : instituto Cultural 
de Aguascalientes. 1990. 

CRONOLOGIA DE Ll\ CONVENCION. 

lo. de octubre de 1914. 

Se reúne en la Ciudad de México D.F. :a. Convención de 
generales Y gobernadores de este.aos convocada por Venustiano Carr~n=a. 
El 3 de octubre. la Convención confirma en la primera Jefatura y el 
cargo del Ejecutivo al senor Carranza. 

5 de octubre de 1914. 

Se acuerda la suspensión de labores para reanudarlas en 
Aguascalientes. Ags .• el d1a 10. 

10 de octubre de 1914. 

Se reune la Convención en Aguascalientes. Ags. El 14 de 
octubre. la Convención asumió la Soberan1a Nacional. 

lo. de noviembre de 1914. 

La Soberana Convención Revolucionaria desiynó Presidente 
Provisional de la República al general Eulalio Gutiérrez ( por 20 
d1as ) . El 15 de noviembre de 1914. Suspendió sus labores para 
continuarlas en la capital. La Comisión Pcr:ancnte se trasladó a San 

.Luis Potosi. S.L.P. 
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lo. de enero de 1915. 

Inicia sus l.!Z.·ores l.::. Sc-!:e-rane. Convencion Revoluc:lon~ria en 
México D.F. El 16 de ene:--o el Presidente prcvisional huye de l~ 
Ciudad. despues Ce dcst:.";.s.;:r"" 1os g. nerales Villa y Zapata Ce sus 
puestos Qililares. El ~i~~o d:~ 1~ Convenció~ dezignd al ;ener~l Roque 
Gon::A.le::. Gan::~. enc~r5adv Ccl ?od~r Ejecutivo. El :?:5 ¿~ e:1ero la 
Convención ~cuerd~ su t:-aslodc " C:..:e:-r..!.· .. ·.::.co.. Mor. 

31 c!e ene:--o de 19?5. 

O~ rr5;-;::irio ~ sus l~bcres l:J. s . .,:::-,[!r~r:a Cor.venc.ión en 
Cu~:-nav~c~. Xor. L:::} ¿e¡c¡;~:!cs ~e d1vli!en en des ¡:::irtidos : el ?krte 
[ villiEt~s} y el ~~r : =e?~ti~t~s ) FOr cuestjcnes ideológicas. Se 
co::i.i-en::.:~ la óisc:-....::;:.~:-: c~1 ?rcyccto ée r::efor::-.!-Z é..<.; la Rev.:,luciOn. el 19. 
é.e febr~rc. 

21 ~e rr~rzo Ce 1915. 

Se "\:uel·.-~ a :·e¡;.:--,:!- i~ e'c:t:':":-~n<) Cor.venci~n en He:cco D.F. Se 
rec:"'udece l.! pusn~ -:!el :\or':.e y ~1 Si.:r. E'l ::: .::~ .¡1..:'.'i:o. b~jo 13. presión 
suril!.:1a. renun~i,: ~:-~~~ '.:·:r:zdlcz G~rz.~ ,'tl c;:irgo Ce:l Ejec-..:t.ivo J" e:-:. Sl: 

l~g~r es Ce5iq~~~o e~ !!ce;.ci~¿o fr~~cisco t,.,,,gvs Ch~=aro. El S de 
julio. la Corl'.'en.; i ~n ~cuerC.a su tr.!:s l eco a Te! uc.a. !-tex. . ante la 
e.."'tlene="'- de l.o.s !\!er=!!.s cc•.stitucil.:n~l lst.::i.s. que dos d!.!s más t.!rdc 
capturan 14 capitel. 

10 de julio de 1915. 

lA Co:wención se reúne en Tolu.:.a.. Mex. pero por" f.!!.lta de 
quórum no ~ue~e tcm~r ~cuerdos valiéos. Reestructurada por los 
.:tcueré.os del general E..i'iilicno Z:i.po.t.!!.. l~ Convención t.errnin.:l el estudio 
del ?ro)•ecto de Reforo~s de la Revolución. el 27 de septiembre de ese 
af'\o. · 

10 de octubre de 1915. 

Sajo la presj6n de lds fuerzas constitucionalistas que 
amagan Toluca. la Convención acuerda disolverse : el grupo villista 
emigra ~l Norte y el zapatist~ se tresl~da a Cuernavoca. Mor. y 
despues a Jojctla. en el cismo Estcrlo. El 18 de ab~il de 1916. se 
publica el Pro~raroa Ge Reformas PolH:ico-Socio.lee: do lG Revolucion 
( en Jojutla } firmado por 45 delegddos. 

16 de mo.yo de 1916. 

El g:-upo =apatista. que aQn se seguJ4 dando el nombre de 
Soberana Convención Revolucionaria. deuerda su disol~ción en Jojutle. 
Mor. 
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~ constituyente .!!!:. .!..2.!.?_:. 

PRESE!ITAC!O!I 

El gn..:po o ¡:~rt.ido pclitico que alcan=a el poder. sea ;::-or 
VÜ! lega! o revc!>..:cion~r.i::.. de:;e t1·.'.lnsfcr:n.:::- su ¡:.::-cgra::;3 de gob:ierr.o 
qu~ le p~n::itl6 CO:-!t~:· con el ~FCi'O de ¡.,_ ma)'·or1'a para ltegar al 
triu:1fo. en leyes c·~lige:tcri~s per.:! to'ics les c1udadanos. i\si n~cc la 
Constitt:c:iór.. o !:e~. la ••'.leva 0:·-;an;.zc:cio:i de l~'\ socieC.~d c¡ue :impone 
le clcse dcmin4nLe ~cbre l~s ~~:~is ~~r~ ~lcan=ar :es cbjetivco de 5U 
pro;ra::ia. 

El fcnó~eno constitucional es característico de la época 
ccntemFcr.inee.. y.'! que v,~ ~ cci1st.~t~r por escrito el triunfo de la 
bursues1a scbrt: la noblez~ fE:·uCal, lmpon1endo u.na nueva org~nización 
econ6mico-soci~l y pciíticei. <;;uc Feroite el desa:·rollo capítalisto. en 
beneficio Ce la bu~gues1a. 

To!.reb1én se da el car:1bjo en la ideología. Los ideas que 
domir:en les constituciones bu:-s:ru!;'~.:'l.$ son liberales. es decir. respeto 
del Estado a los der-echos de todos los homl:rcs. entre el los el derecho 
al trabajo Y a la ?ropledüd pr:ivc.da. pera que todos los hombres 
puedan cnri:;:uecers!", yo. que este es uno de los objetivos deo la 
burgues1a. Sin er::bargo, nos~ ~orna en cuenta que por estar dividid~ la 
sociedad -en c}a:E;es social-=s a causa del sistEm"- de propied,:,,d privada 
sobre les medios <le producción . l~s constitucicnes liberales $00 sólo 
teorías que establecen condiciones jurídicas de igualdad p~ra todos. 
pero que en la pr6ctica las clo.ses dominadas no pueden ejercer sus 
derechos. 

Las constituciones liberalés burguesas est6n integradas 
por dos partes : 1.,, que se refiere a los derechos y libertades del 
hombre. que el Estado debo respetar. Y la parte org6.nlca que 
establece los órganos de gobierno y seno.la sus respectivas facultades. 

En esta sección del elc:::icnto ·1~s a estudiar el progr8ma 
del grupo carrancista transformado en leyes : la Constitución de 1917, 
actualmente en vigor. Asimismo analizarás la situación internacional. 
Hay que tener presente que en esta etapo. los hombres están viviendo la 
dolorosa experiencia de la Prlmera Guerra Mundial ( 1914-1918 ) a 
consecuencia de una grave crisis del sistema ca pi tal ista Ya 
amplio.mente desarrollado en Europa y en los Estados Unidos. Se va a 
considerar la participación de este pafs en la guerra Y la pol1tica 
que adopta con respecto a México. ya integrado al sistema capitalista 
Y en intima relación con las inversiones extranjeras europea~ y 
estadounidenses. 
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CONTENIDO 

Lo. Cons' ... itución de 1917 
La situación internacional ld Primera guerra mundial 

EXPERJE.~ClAS DE APRENDIZAJE 

16. Los t .. 1tecedentes histórico-jl.!r1dico.s i.!e l·:\ Ccr.stituciO.:-n de 1917 se 
remontan a la Constitución de Apatzingán dd 1814. cxpedid.3 por Mc:·elos 
en plena lucha por l~ independencia. situación por l-!i cual no entró en 
vigor. Al declararse la independencia naciondl van a formularse do~ 
contituciones de tipo libero! : la de 1624 c;ue mantiene aün principio:J 
conservadores y no C.eclara las l1bert-ade~ in.:~ivid¡.;,.:ilCil .:!el hc:;l!ir'e, ':" 
la de 1657, que dio origen 3 una lucha civil enfrent4ndose la5 
tendencias ccnservaCor~ y liber.,,l. que cul~iné con el trinfo libar~l y 
la derrota del imperio Ce ~Ia.xi::ii l iar.c. C"-b-;? advci·tir que est~;:i ctc-::; 
c~nstituciones tuvieron co~o woéelo~ la prooulg~d~ por los Sstadcs 
Unidos ol obtener su indepcn¿encia ':' la de Fnrnclo. a.1 t.riunfo de l.'1 
Revoluc.ión de 1759. De tu curso de Hi::>toria de Xéxico l lnvestig.o. l·.J!l 
o.rtículos centrales c!e las r:enc.icnedas con$t1tuciones. 

17. El C~ngreso Constituyente de 1917 tiene sus antecedentes en lo.s 
exigencias de reforma social óe los grupos ofositores a Cerro.nza. Par~ 
ampl ia.r más estA pi·ecisa !ee a X""':..DE!..LlN, José de Jesús. Las ideo.s 
aorarias Mil Cor:.vención ..9J! "-suscal1entes. ~ ffi...:.. pp. 172-178.--

18. Para que logres una oejor co::¡prensión del tema. haz la lectura de 
COROOVA • .Arnaldo. ~ ideoloc:fa !:!!. .1J!. Revoluc:i~ Mexicana. Qe..:_ ~ pp. 
214-247. esto te permitir3 hacer una descripcion de las circunsta.ncias 
histórico -sociales en que sa 9est6 la Constitución. 

19. En el texto de MAT\.TTE, Alvoro. ~ El Congreso Constituyente de 
1916-1917 .. En "-si fue~ Revolución Mexicana. Qe_:. ~T. 5. pp. 
989-1002 se encuentra un ~n6iisis Ce las disc~s:c~c~ de tres de los 
dr~iculos centrales del~ Constitución de 1917. el 3o •. el 270. y el 
123~ Tu tare.3. es resu::.ir las i~eas c!aves de dichos ei.rt1culos por.o. 
~xplicar su trascendencia social al México octual. 

20. En KE!l::LLIN • .José de .Jes\).s. Q.e...:,_ Cit. pp. 172-178 hallar6s un breve 
·articulo so~re el Congreso Constituy~nte de 1917. reviso le 
interpretación de este aut.or y co:.?6.ralo coo !a de MAnrrE. Alvaro. 

"Escribe 3 diferencias y 3 se::ejan:es de dichcs an61lsis. Lo 
encontraras en la experienc¡a !7 Ce! rresen~e ele::.ento. 
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21. a. Lee el contenido de los conceptos siguientes 
b. Establece las diferer,cias entre ellos 
c. establece las relacicnes que existen entre los mismos 

" Gobierno " o poder público. es el 
instrumento del estado cuya función 
es promulgar y aplicar la constitu
ción a efecto de organi=ar la vida 
del propio estado. 

'' Constitución " es el conjunto de 
leyes fundamentales dictad !S y apl i
cadas por el poder público para or
gani~ar la vida del estado. 

El " estado " es una estructura 
juridico-politica o sea. on;a
ni~ación de una sociedad 
dentro de un territorio. con 
gobierno y leyes pro?ias. 

" LeY " es la norma de 
conducta impuesta bajo pena de 
sanción a todos los habitantes 
de un P~is. con objeto de orga
nizar la v!da de la sociedad. 

22. Do los conceptos que a continu~ción se presentan establece l4s 
diferencias y las relaciones que exist~n entre los mismos. 

a. derechos del hombre son las facultades de 10:3 individuos pa:-a 
disfrutar de la igualdad. de la libertad. de la propiedad y de la 
seguridad en los ~érminos que establecen los articulo$ 
constitucionales. 

b. libertad as la facultad de todo hombro par3 ejercer o no ejercer 
actividad alguna, de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
limitado sólo por si respecto a los derechos de terceras personas. a 
fin de hacer posible la convivencia social. 

c. propiedad es la facultad del hombre para ejercer dominio sobre las 
cosas. Segun la Constitución de 1917. la propiedad sobre tierras y 
aguas corresponde a la Nación pero esta puede cederlo a los 
particulares. es la propiedad privada. 

d. garantía es el respeto obligatorio a los derechos de los ciudadanos 
entre ellos mismos y por parte del estado 

23. La estructura de la Constitución de 1917 es bipartita. La parte 
dogm6tica establece las libertades y derechos del hombre que el propio 
estado debe respetar y la parte orgánica que marca la estructura del 
poder pUblico. estableciendo los Organos de gobierno. su jerarquia. 
sus funciones y sus relaciones. De los siguientes títulos senala los 
que contienen la parte dogm,&tica con color zul y los que se refieren a 
la parte orgánica con color rojo. 



Titulo primero Cap. ! De las garantías individuales 
Cap. 11 De los mexicanos 
Cap. III De los extranjeros 
Cap. IV De los ciudadanos mexicanos 

179. 

Título segundo Cap. De la soberanía nacional y de las formas de 
gobierno 

CaP. 11 De las partes integrantes de la federación 
y del territorio nacion~l 

Título tercero Cap. I De la división de poderes 
C~p. II Del poder legislativo 
Cap. 111 Del poder ejecutivo 
C~p. IV Del peder judicial 

Titulo cuarto De las responsabi l ida.des do los 
funcionarios pUblicos 

Título quinto De los estados de la federación 

Titulo sexto Del trYbajo y de 1.:1. previsión socio.l 

T1tulo séptimo Prevenciones generales 

Titulo octavo De las reformas de la constitución 

Titulo noveno De la inviolabilidad de la constitución 

La parte dogm6tica esta contenida en 
la parte org4nica en a ~~~~~~~~~-

24. A continuación se enumeran brevemente los 33 artículos del titulo 
primero. Seno.la con rojo los artículos qlle se refieren a derechos 
económicos, con azul los derechos politices y con verde los derechos 
humanos o civiles. 

Articulo 

lo.~_ 

20. 
3o. 
4o. 

So. 

Contenido 

Todo individuo en México gozará de las garant1as que 
establece esta Constitución. 
Prohibe la esclavitud. 
La educación serA gratuita. laica. democr6tica Y nacional 
Libertad para dedicarse a la profesión. industria. 
comercio o trabajo que a uno conveng~. 
Derecho a cobrar el sueldo por su trobajo. 



60. 
7o. 

So. 
90. 
!Oo. 
llo. 
120. 
130. 

140. 

150. 
160. 

170. 
180. 

190. 

200. 
210. 
220. 

230. 
240. 
250. 
260. 

270. 

280. 
290. 

30 a 33 

180. 

Libertad de pensdmiento. 
Libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 
me.teri.::i.. 
Derecho a petición a las autoridades. 
Derecho de asociación po.cífica para fines U:c·'.tos. 
Derecho o poseer armas. 
Libertad de transito dentro del territorio nocional. 
Desconocimiento de títulos de nobleza. Igualdad social. 
Nadie puede se1· juzgodo por leyes privativa:;, ni por 
tribunales especioles. 
A ninguna ley se d~ra efecto retroactivo en perjuicio de 
pcrson.:1 o 1 guna. 
Derecho de asilo. 
Nadie pu~do ser molestado en su persona. familia. 
domicilio. papeles o posesiones, sino e1, virtud de un 
mandamiento escrito por.la autoridad competente. 
}lo.die puede ser ~p1~iaionddo por deudo.s civiles. 
Sólo por delito que merezco pend corporal habrá lugar a 
prhiión preventiv.:i.. 
Ninguna detención podrá exceder de tres dlas. sin que se 
justifique con un auto de formal prisión. 
Estoblece gardntias a favor de los acusados de crímen. 
Sólo puede imponer c~stigos la autoridad judicial. 
Prohibe las penas de mutilación. infb.mia. marca, azotes. 
PAlos. tormentos y multa excesiva. Prohibida la pena de 
muerte por delitos pol1ticos, pero aplh;able al traidor a 
la patria, parricida. al homicida con premeditación 
alevosía o ventaja. al incendiario. ~l plagidrio. 
salteador. Pirata y reos de delitos militares. 
Se prohiben m6s de tres instancias Pftra juicios crlminales 
Libertad de creencia religiosa. 
Libertad de correspondenc)a. 
Los militares pueden exigir alojamientos y al irnentos en 
tiempos de guerrft. 
La propiedad de tierras y aguas corresponde a la Nación 
que puede ceder su derecho en prOpiedad Priv.:s.da a favor 
de los particulares. 
Se prohiben monopolios y estancos. 
Sólo el Presidente con aprobación del Congreso. puede 
suspender el cese de garantías en _caso de gravea 
perturbaciones del orden público. 
Sobre la nacionalidad y derechos y obligacjonas de 
mexicanos y extranjeros. 

Verifica tu aprendizaje : 
Debiste se~alar con rojo los artículos 4o .• 5o .• 270. y 2So. quo son 
derechos de tipo económico. El resto, dentro de este texto son 
derechos civiles que debiste marcar en verde. 
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Los derechos pol1ticos aparecen en el cap1tulo IV. art. 35 
y son: 1 Votar en las elecciones populares. II. Poder ser votado para 
los c~rgos de elección popular. III. Asociarse para tratar los asuntos 
pol 1'ticos del pa::rs. IV. Tomar las armas en r!efensa de la República Y 
V. Ejercer en torja clase de negocios el der1.:.:ho de petición. Estos 
derechos sólo Jos pueden ejercer los ciudadanos mexicanos. 

25. Con respecto a la organización pol1tica de México tenemos los 
siguientes ort!culos del titulo 11 : 

i\rt. 39. La. soberanía nacional reside esencial y originalmente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
paro beneficio de este. 

Art.40. Es·voluntod del pueblo mexicano conr~ituirse en una República 
Representativa. Democr6tica. Federal. compuesta de estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior: pero unidos en· una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental. 

Art.41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión en los casos. en lo que toca a sus regímenes interiores 
en los terminas respectivamente establecidos Por la. presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados. las 
que en ningún caso podr6n contravenir las estipulaciones del 
pacto federal. 

26. A continuación te presentamos una lista conteniendo algunas 
facultades del poder público. Seffala con rojo las que corresponden al 
ejecutivo. en azul al legislativo y en verde al poder judicial. 

a. La suspensión de garantías individuales las decreta el 
Presidente. 

b. El Congreso debe declarar la guerra previa propuesta del 
ejecutivo 

c. El ejecutivo es el encargado de la publicación de las leves 
d. Los conflictos laborales serdn resueltos por juntas de 

conciliación y arbitraje. 
e. Los conflictos entre el Estado y sus trabajadores serd.n 

resueltos por un tribunal federal de conciliación y arbitraje. 
f. El Congreso. anualmente revisa la cuenta póblica del ano 

anterior. ve su exactitud y justificación. y dicta cualquier 
responsabilidad que de ella se derive. 

g. La autoridad administrativa puede ordenar en casos urgentes Y 
cuando no haya en el lugar ninguno autoridad judicial la detención de 
un acusado en los delitos que se persiguen ~e oficio~ poniéndolo de 
imnediato o disposición de Ja autoridad judicial. 

Verifica·tu aprendizaje : 
Los Puntos senalados con rojo son los incisos a y c. tambien pueden 

considerarse el b Y g. En azul son b y f . En verde d. e y g. 
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27. Ee conveniente que revises un ejemplar de la Constitución de 1917 
en una biblioteca para elaborar un esquema con los puntos principales 
correspondientes a los artículos 3o .• 270 .• y 1230. 

'28·. Revisa las experiencias de aprendizaj~ anteriores Y con':esto las 
siguientes preguntas : 

a. L Cu41 es la ideologfa de la Constitución de 1917 7 
b. ¿ Cu61es son las razones de tu respuesta 

Verifica tu aprendizaje : 
La ideología constitucional es liberal burguesa porque : garantiza 

las libertades y derechos para todos los hombros por igual y establece 
el derecho a la propiedad prlvada. fundamental para el •jesarrol lo 
hurgues ccPitalista y ofrece garantia y segu~idad sobre este derecho. 

29. PorA analizar la vigencia de le Constjtución de 191? en relación a 
su artículo 3o. es necesorio que consultes el Qltimo censq.-de población 
en cuanto a los siguientes datos : 
a. población mexicana en edad escolar 
b. población que completa la educación Primaria 
e~ población que completa la educdción secundaria 
d. población que completa la preparatoria 
e, pobla.ción que reol iza estudios profeeion.ales. t . .,rmin6ndolos. 

Con los datos obtenidos elabora una gr4fica y reflexiona aobre los 
resultados contestando las siguientes preguntas : 

1. ¿ Tjenen posibilidad todos los mexicanos de ejercer el derecho a la 
educa.ción ? 
2. ¿ Por qué crees que sea Asf ? 
3. Menciono tres sugerencias para solucionar el problema educativo. 

30. Para que comprendas los antecedentes del artiCulo 270. realiza un 
análisis sobre Jas leyes o planes que se hayan promulgado en relación 
a la tenencia de Ja tierra desde los inicios de la Revolución 
Mexicana. Contesta l Cudles soluciones propondrías p4ra resolver el 
problema agrario ? Los elementos anteriores te scrvir6n de apoyo par~ 
la realización de esta cuestión. 

31. También el Artículo 270. constitucional so relaciona con el 
problema de la explotación de un energético básico para el desarrollo 
industrial, el petróleo. Investiga en una encicJop~dia las condicion~s 
necesarias pera la explotación de este recurso en materia de 
maquinaria e inver5iones~ seftala en un map4 de la RepObJica Mexicana 
las zonas de explotación de este energ6tico y en un mapa mundi las de 
otros paf:ses. 



183. 

32. A consecuencia de la primera guerra mundial alyunos capitales 
europeos se retiraron de México. ya que tenían asuntos en su propios 
territorios que les preocupaban y que les acaparaban su atención. 
Otros empresarios extranjeros a causa de la guerra civil mexicana 
cerraron y tar..bien retiraron ~u capital. La burguesía mexicana 
representada por Carram:a aprovecho está situación para intentar 
liberar de la dependencia ecónornica. principalmente la norteamericana. 
a México. de allí que la politica exterior emprendida por Carranza 
tndntuviera una posición anti-imperialista. A continuación estudiarás 
el porqué de esa posición de Carranza y la problem6tica que esto 
ocasionó. 

33. Recuerda que la ley del 25 de enero de 1862 fue dictada por el 
gobierno de Ju6rez por medio de la cual se condenaba a muerte a todo 
aquel que conspir6se en contra de la ind~pendencia de México. El 
momento histórico en que se publ ~có fue durante el inicio do la 
intervención francesa. El gobierno do Carranza restableció dicha ley. 
Contesta brevemente. ¿A que crees que se debió que tomar6 tal medida? 

34. El 19 de octubre de 1915. los Estados Unidos reconocieron al 
gobierno de Carranza. Tras ello se embargó a la importación de 
armamento a los enemigos del carroncismo. El gobierno de Carranza " de 
facto ,. no queria decir que los circulas dirigentes de los Estados 
Unidos estuviesen dispuestos a renunciar en su Propósito de 
inmiscuirse en los asuntos internos de México. Continua la lectura del 
episodio relativo a las consecuencias d~l reconocimiento de Estados 
Unidos del gobierne- de Carranza en RlCHMOND. Douglas w. La lucha 
nacionalista B.!! Venustiano Carranza 1893-1920 . .QE..:.. f..!.h:.. pp, 26s-T77""":" 

35. La. doctrina Monroe se constituye por principios: no intervención y 
no colonización de naciones europeas en America y en el lema " Americe 
para los americanos ". Anota ·tu opinión sobre este principio. 

36. La doctrina Carranza puede resumirse de la siguiente manera 

a. México es libre para derogar o modificar Sus leyes que 
b. tienen que ser obedecidas por los extranjeros quienes 
c. acomodar4n sus actividades a ella en vez de 
d. usar la influencia do su gobierno para 
e. forzar a México a adoptar la legislación que a ellos convenga 

Realiza tus propias conclusiones sobre esta doctrina busca el texto de 
CORCOVA. Arnaldo. ~ ideologia ~!..!!.Revolución Mexicana. Op. fih pp. 
255-261 para que te ayudes a formar opinión. 

37. El 25 de septiembre de 1915 Carranza en un discurso pronunciado en 
San Luis Potosi manifestó que " Todos los Paises son iguales... y 
deben respetarse unos a otros sus costumbres. leyes y soberan1a. 



184. 

Njngún pa::!s debe inmiscuirse en los asuntos internos de otro ••. Ningún 
extranjero debe Pretender gozar de una situación mejor que Ja de los 
ciudadanos dol país donde se ha radicado .... tampoco debe considerar 
que su calidad de extranjoro Je da derecho a gozar de favores o 
privilegios especiales. Los 1·.,tivos y los extranjeros deben respetar 
en igual grado lo. soberan:!a del país en que viven •.. " tornado de 
ALPEROV!CH M.S. y RUDENKO. B.T. Lo revolución mexicano de 1910-1917 y 
la poi ítica do los Estados Unidos~3a od. México : Fondo do Culturd 
fiOpüid'r":l969.P.~ Subraya aquello pa.rte que se refiera a la 
posición política exterior de Carranza. 

38. La política exterior de Carranza. ofirmo la soberan::!a nacional de 
México sobre una base inde?endiente. Para entender la premisa anterior 
lee RICHMOND. Douglas.g l~ nacionalista M Venustiano Carranza. 
1893-1920. 22...:.. &l.!..:. pp. 27E-286 y subrayo. los coracter!sticas de esta 
pol!tica. 

39. Con Japón se llegaba a concretar muchas de las aspiraciones de 
Ca.rranza en diplomacia exterior. Lee en RICHMOND. DougJac.. !bid. 
pp.286-289 para que resumas estas aspiraciones. 

40. Respecto a América Latina la diplomacia de Carranza guardó una 
posición que has de estudiar en RICHMOND. Douglas.Ibid. pp, 289-296. 

41. La posición carrancista ante la primera guerra mundial se 
encuentra en al elementc diddctico 4 experiencia do aprendizaje 30. 
Investiga su postura franco.mento nacionalista. 

42. En el México actual l cu61 es Ja pol!tica internacional del pa!s ? 

ACTIVIDADES COMPLr:MENTARIAS 

Se recomienda para profundizar en el tema la lectura de KATZ. 
Fricderich. ~ suerra secretd ~México. Europa, ~ Unidos i: JA 
Revolución Mexicana. 6a ed. México : Era. 1986. T. l. 
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EVALUACION 

1.- En ¿ada uno de los enunciados siguientes se te plantea una 
pregunta concreta a la que debes responder con una frase breve. Antes 
de escribir tu respuesta. asegúrate de haber comprendido lo que se 
pregunta. 

l. Cu41 fue la actitud del gobierno carrancista en política 
exterior 7 

2. Escribe brevemente el' contenido de la doctrina Carranza. 

3. l Cu41 fue la posición de México ante la primera guerra mundial 

4. Anota dos de las consecuencias de que los Estados Unidos hayan 
reconocido al gobierno de Carranza 

II.- De los siguientes enunciados coloca una (V) cuando 
consideres que l~ cuestión planteada es verdadera y una (F) si crees 
que es falsa. Usa el paréntesis de la izquierda. 

la doctrina Carranza enuncia que México deroga o modifica leyes 
de acuerdo con los extranjeros. 

al restablece~ la ley del 25 de enero de 1662. Carranza pone de 
manifiesto su odio a los extranjeros. 

una de las consecuencias del reconocimiento de Estados Unidos del 
gobierno carrancista fue la toma de Columbus por Francisco Villa. 

la posición del gobierno carrancista ante la primera guerra 
mundial fue de neutralidad. 

al reconocer los Estados Unidos al gobierno carrancista tuvo un 
pretexto para intervenir en nuestra política interna. 

durante el gobierno carrancista los Estados Unidos organizaron 
una expedición punitiva dirigida por Pershing. 
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RESPUESTAS 

1. La neutralidad de Carranza se apoya en su doctrina que se resume 
asi México es libre para dero~~r o modificar sus leyes que tienen 
que ser obedecidas por los extranjeros quienes acomodaran sus 
actividades en vez de usar la influencia de su gobierno para forzar a 
México a adoptar la legislacion que a ellos convenga. 

2. El contenido de la doctrina Carranza esta anotado en la respuesta 
anterior. 

3. La participación de México en la primera guerra mundial fue de 
neutralidad. 

4. De las consecuencias que trajo para el gobierno carrancista el 
reconocimiento de los Estados Unidos de au gobierno están : 

a. la toma de Colurnbus por Villa. 
b. la reacción de los Estados Unidos ante los incidentes provocados 
por Villa enviando una expedición de tropas al mando del General 
Pershing. 
c. el pretexto de los Estados Unidos para intervenir ~n nuestra 
política interna. 
d. la torna de Columhus fue un acto encaminado a producir una 
complicación internacional. 

11.- F.F.V,V,V,V 

CRONOLOGIA 

1916. 

21 de noviembre. Se inician las juntas del Congreso Constituyente. 

1917. 

31 de enero. Se firma la Constitución. 

5 de febrero. Se promulga la Constitución. 

5 de mayo. Se fijó como fecha para que entrara en vigor la 
Constitución. 
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GLOSARIO 

derogo.r .- a bol ir. C".nular ·una ley o costumbre. Destruir. reformar 

desaven~ncia.- oposición. discordia. contrariedad 

dogm~tica.- perteneciente a los dogmas de la religión. El dogma es una 
proposición que se asienta como principio.innegable en una ciencia. 
Verdad revelada por Dios y declarada y propuesta por la Iglesia. 
Fundamento de un si~tema. ciencia. doctrino o autoridad. 

hegemonía.- supremacía que un estado ejerce sobre otros 

supresión.-acción y efecto do suprimir 
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Elemento did~ctico n\lr.lero 6 

?~norama cultura 1 de los ai'\os 1911 A 1917. 

?f¡ESEJ-iTACION 

Se pretende con este elemento introducirte al panoro.ma 
cultural de ~éxico en la segunda década de el siglo XX. Se trata de 
que estudies los procesos de la alta cultura• con sus grupos y 
personalidades. Tal es el e.aso de la Literatura. el Teatro. las Artes 
Plásticas. la l\rquitectura. le. MUsica y el Cine. Asimismo • leerás lo 
relativo al Ateneo de la Juventud el cual fue exa..;r¡inado en el 
elemento didáctico tres hastc el ai'lo de 19iO. ahora verás cómo se 
desarrolló a lo largo de la siguiente década. Las investigaciones 
especializadas se han ocupado de estos tem,,.s. Por las dificultades que 
implica su reconstrucción se sabe menos de la cultura popular en esta 
época. Sin embargo. para ejemplificarla. se hará referencia al 
corrido. Aún cuando no se trota aquí explícitamente la prensa como 
vehiculo de cultura. por las fuentes hemerográficas que haz utilizado. 
puedes deducir el significado qu~ tuvo. 

se entiende por cultura al conjunto de aspectos da la actividad 
transformadoni dél hO:rllbre y la sociedad. as! como de los resultados de 
esta actividad. Es la sumo. de conocimientos. de las fonMs del 
pensamiento y en ger.eral la esfera de concepción del mundo 
filosofía. ciencia. ética. asi como de la actividad estética l el 
arte ). Estos ele~entcs de la cultura se hallan vinculados 
indisolublemente entre si. Sus raices se remontan ol principio de .,la 
Historia. ligad~s o. la aparición del hc::ihrc. El desarrollo de ''la 
cultura indica el grodo en que el hombre ¿c~!n~ los fuerzas de lo 
naturaleza. ol nivel de evolución en Gue se encuentra el hombre mi5n.o, 
el alcance de sus conocim1enlos. el perfeccionamiento de sus 
capacidades. etc. ~l modificar el medio ambiente. ol adaptarlo d sus 
necesidades y exigencias el ho:nbre crea el medio cultural. del que 
forma parte = ios recursos técnicos. la vivienda. los servicios 
coz;unoles, los medios de transporte. los medios de comunicación etc. 
en BLi\U!3ER.G. l. Diccionario~~ filosofía. ~éxico : Cultura 
Popular. 197~. p. 64, 65. 
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La ausencia de datos sobre la ciencia y la tecnología en 
estos ot".ios. no quiere decir que estos disciplinas hayan carecido de 
desarrollo. sino que los investigadores apenas se han empezado a 
ocupar de ellas. Recuerda que lo Histori~ es un conocimiento que el 
hombre busca en razón de sus intereses p:·escntes. Por el lo. algunos 
temas son abundantemente estudiados, mientras ~ue con otro3 ocurre lo 
controrio. 

Sin lugar a dudas. el movimiento revolucionario de 1910 fue 
tan contundente que se ha reflejado en la cultura • mezcldndose este 
proceso con lo cotidiano. la crisis económica y la incertidumbre 
acerca del futuro. es decir. no existió una interrupción del curso de 
la vida cultural. sino que loe acontecimientos se le fueron 
incorporando poco a poco para ampliarla y modificarla. 

De esta manera. a partir de 1911. el teatro político. 
reflejó con agudez~ las inquietudes del momento y aprovechaba los 
sucesos bélicos acaecidos en la capital durante la décena tr6gica, 
para hacer mofa de los revolucionarios del Norte y de los zapatistas 
de Morelos. Teatros como el Apelo y el Maria Guerrero C conocido como 
el de María Tcpache ) tenían una concurrencia donde alternaban 
intelectuales. artistas. oficiales del ejército. burocr4tas. 
politices. secretarios de Estado. quienes tomaban parte en la 
representación y se ponían al ta por Lú con actores Y actrices 
insult6ndose mutuamente e improvisando. por lo que no habta dos 
representaciones iguales. 

For otro lado. el cine surge con sus películas docwnentales: 
Conferencias de Pa: a Orillas del Rio Bravo. Entrevista Diaz-Taft y la 
Insurrección en México de Enrique Rosas y los hermanos Alva, la 
Revolución en Veracruz. Los últimos sucesos sangrientos de Puebla y la 
llegada de Madero a esta ciudad. Viaje del senor Madero a los estados 
del Sur y Viaje del jefe de la Revolución Don Francisco l. Madero 
desde Ciudad Ju6rez hasta la Ciudad de México. Aunque tarnbien se 
exhibió en el Salón Rojo la pel1cula El aniversario del 
fallecimiento do los suegros de Enhart " producida por Ja Casa Alva 
Hermanos que aprovechó Ja fema de 2 cómicos del Lírico para hacer esta 
pel1cula de ficción para divertir y no como documental. 

En el México de entonces se seguían elaborando valses. es 
fa.t'lcso " AlbW:l de Amor " d~ Monuel M. Ponce. el m6s destacado músico de 
la época. pero también surge el corrido que relata las acciones de 
alguno de los personajes de la Revolución ( Corrido del presidente 
Madero a caballo. Historia del pronunciamiento del General E; Zapata) 
o de algún hecho histórico { De la toma de Ciudad Juárez, De la Toma 
de Zacatecas )_No se puede pasar por alto que en esta etapa se 
elaboraron canciones que todavia son populares. tales como La Adelite. 
La Valentina y El Abandonado. 
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En las Artes Plásticas dcotacaron el periodo cubista de 
Diego Riviera, las acuarelas de José Clemente Orozco. lo óleos de 
Saturnino Herrdn y Francisco Goitia. Ya con tem~s propiamente de la 
Revolución. los grabaC·os de Josó Guadalupe Posada o los dibujos de 
Gerardo Murillo, mejor conocido por su seudónimo de Dr. Atl. son 
algunas muestras de la producción artística de esos anos. Se pinta 
fuera de la· Academia. se tom~ corno modelo los hechos cotidianos Y se 
esculpe en talla directo# al aire libre. 

Aunque hubieron escasas construcciones. se puede decir que 
hdY algunas que son repres'entativas del momento histórico tales como : 
la rernod~lación del anfiteatro Bolivar hecha por el ~rq. Samuel Ch4vez 
o casos particularos en Díaz Mirón No. 132 Col. Santa Maria. en 
Liverpool No. 16. Col. Judrez. en Niza No. 71 Oel Ingeniero Roberto 
Servfn. Otro ejemplo ;sel edificio de El Buen Tono en ~ve. Bucare1i 
del Ingeniero Miguel Angel de Quevedo. 

La Prensa fue considerada un elemento importante ~ara gdnar 
la opinión pública. v~rios diarios fueron clauauradoa por presentar 
una actitud hOstil hacia el huertismo y los de mayor circulación 
fueron atratdos con concesiones. Entre los diario5 que apoyaron al 
gobierno hucrtiata destacó El Hoticioso Mexicano que ata.caba al 
zapatismo, El Indepengiente' y fil Univer;a¡- tarnbien fueron 
diarios que criticoban a ta Revolución y olababa.n la gestión de 
Huert~. ~n provinci~ hobto que .minimizar las victorias 
constitucionalíetas por lo que el gobierno obtuvo el control do 
periódicos en Ciud~d Ju~rez. Nogolos, Mazatl6n y Guoymas entre otros 
lugares. 

Corno contraparte 109 revolucionarios publ icabdn 
clandestinamente algunos diarios como El Renovador que circulabo 
ent~e los obreros de la capital. Los iñtelectuales que 'rodcabon a 
Corranza se volieron de la prensa frcnteri~a para externar sus 
opiniones. as1 desde diciembre de 1913 comenzó o salir en Hennosillo 

El Constitucjonolista fundado a in~tancias de Carranza y que se 
publicó en diferentes ciudades del norte de acuerdo a lo lucha hasta 
que en 1914. se editó en lo Ciudad de México. 

COIITTN!DO 

Las artes pldsticas 
Ld. Música y el corrido 
El Cinc 
El Teatro 
La Arquitectura 
El Ateneo de la Juventud 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

l. Revisa detenidamente el texto de MATIJTE, Alvaro " Hacia una nueva 
cultura." En!§...! fu g Revolución Mexicana. ~ ~T. 3. pp. 427-
431 para que elabores un cuadro sinóptico que contenga : el Ateneo de 
la Juventud. la poesía. la pintura y la pl6stica popular. 

2. En el texto de PEREZ MONTFORT. Ricardo. 11 Irrupción de la cut tura 
popular. 1

' En ~ t.J.llt ~Revolución Mex.icana. º'2...:... Cit. T. 5. pp. 881-
889,. se e-;1cruentra una explicación relativa a la música, el corrido, el 
teatro popular. el circo y el cine. Resúme las ideas claves de este 
artículo. 

3. Elabora tus propias conclus.iones de Ja sinópsis de la cultura do 
los anos 1910-1917 que se te presenta, estd. tomada de A,ll fue la 
Revolución Mexicana. ~ ~ T. 7 distintas pd.ginas desde la 1341 
hasta la 1511. 

4. Resume las ideas contenidas en MANRIQUE. Jorge Alberto. El 

~~o~~~º:-té~~co l~s E~r¿~~e!~!ºd!9~~~ic:. E~98~~s~~r!~ ~=~e;~!-Jg.¡. México. 

5. Subraya lo relativo a las características de la cultura mexicana a 
principios del siglo XX. Tomado de MONSIVAJS. Carlos. " Notas sobre la 
cultura mexicana en el siglo XX. ·• En ~T. 4. pp. 308-338. 

6. Los antecedentes del arte mexicano nacionalista se encuentran en 
este per1odo que ahora estudiamos • 1911-1917. inclusive se puede 
apuntar que son los inicios de una cultura propiamente mexicana. 
adónde se plasmar6n hechos de la Revolución Mexicana. De allí que es 
importante que observes las ld.minas que se anexan Y saques tus propias 
conclusiones acerca de lo que observas en ella. Tomado de TIBOL 
Raque-1. Historia General .!!§J. !!..tl.!i!. mexicano. Epoca Moderna ~ 
Contempord.nea. México : Hermes. 1964. T. 3. pp, 112, 113. 123. 129. 
135. 138, 152. 153, 166 y 167. 

7. La historia es un conocimiento "sine qua non" .. sólo a tnwés del 
re-conocimiento do los procesos vivos. vitales. que son los 
antecedentes que te constituyen. te reconocerd.s como parte de un 
entorno cultural. Por conocer el pasado. entender6s ol presente Y te 
podr6s ubicar en él. De esta manera. investiga los diferentes lugares 
dónde se encuentran manifestaciones de las artes pld.sticas y de la 
Arquitectura para que vivJdamente observes lo creado durante este 
periodo. 
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EVALUACION 

1 .- Contesta brevemente el siguiente cuestionario. 

l. ¿ Cuál crees que fue la importancia de la cultura durante la etapa 
del movimiento armado revolucionario ? 

2. ¿ Por qué piensos que estudiaste a la cultura de los oílos 1911-
1917 en e-1 presente elemento didd.ctico ? 

3. l. Cuáles sen lo.s manifestaciones culturales sobres"alientes de este 
per1odo : en Música. Teatro, Cine. Pintura y Arquitectura ? 

4. l Quienes consideras que so·n los artistas represcnto.tivos de la 
época. 7 

11.- Realiza un breve ensayo que contemple las carocter1sticas de la 
cultura durante los anos 1911-1917. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Compara la pintura del México revolucionario, a la del México de 
los anos veintes y lo pintura mural de Diego Rivera. Clemente Qrozco 
y David Alfaro Siqueiros. 

2. Investiga cu6les son los rasgos sobresalientes de la pintura Y 
arquitectura actual y comp6ralos con los del período 1911-1917. 

3. Acude a la lectura de DE MARIA Y CAMPOS. Alfonso fil Teatro del 
~ ~ México : Instituto Nacional de Estudios históricos de 
la Revolución Mexicana. 1956. 439 p .. 

CROllOLOG 1 A. 

Puedes realizarla tú mismo. Revi~a la experiencia de aprendizaje 3, de 
este elemento. es decir la sinópsis de hechos culturales presentados 
ano con ano. Puedes apoyarte en la que está inclu1da en el elemento 
did6ctico 2. 
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GLOSARIO 

En este últim ... elemento te proponemos que amplics el glosario adjunto. 

nmbivalente.- que tiene dos valencias. la negatiVd y la positiva 

clasiciemor- dlci:rea del autor o de la (1bra que se. tienen por modelo 
digno de imitoción. 

conservadurismo.- de conservador. es 'decir nombre 3énerico de lc5 
partidos p~11tieos que defienden la continuidad del espfritu nacional 
oponiéndose a toda revolución. -

fascista.- partidario de la doctrina de los reg!menes totalitarios 
similares al del estado italiano. 

ornamentoci6n.- acción de adornar 
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CONCLUSION. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades ha sido una 
experiencia que constituye una alternativa educativa innovadora. 

Esto se hizo posible en la medida en que la política 
estatal y las tendencias académicas de la Universidad coincidieron al 
concebir y acePtilr una institución con tales características como una 
necesidad para el desarrollo del país. 

En la década de Jos setenta. el Estado mexicano se propuso 
hacer frente a la crisis estructural del modelo de desarrollo 
económico. La definición del proyecto tuvo sus primeras formas de 
manifestación a traves de carnbio!S en le expresión ideológica. del 
discurso político. enfatizando la cuestión en el di61ogo y el apoyo a 
sectores que tradicionalmente sostuvieron una posición crítica al 
gobierno. 

Por otra parte, la reforma universitaria sostenida por el 
rectorado del Dr. Pablo Gonz6lcz Casanova se propuso abarcar la 
estructura académica y los métodos de enseffanza en loa tres niveles 
(medio superior. licenciatura y posgrado). Para ello se crearía un 
ciclo medio superior que permitiría la formación de técnicos 
calificados para ciertas actividades en el mercado de trabajo. es 
decir un ciclo terminal que sirviera adem6s. de base para ingresar a 
otras escuelas y facultades de la. Universidad. Asimismo. se procuraría 
extender la educación media superior y la educación superior a un 
mayor nUmero de personas de manera que se asegurara un alto nivel en 
la calidad de la enseffanza a través del sistema de Universidad 
Abierta. Por último. se proponia el mejoramiento de la formación 
b6sica disciplinaria e intcrdisciplinaria en ciencias y humanidades 
mediante el estudio tanto de asignaturas que correspond1an a 
diferentes temas, como de las caracter!sticas esenciales de las 
ciencias y las humanidades ( métodos y lenguajes ) en la formulación 
y solución de problemas. Los planes y programas de estudio se 
orientarían hacia problemas rea.les y no hacia disciplinas cre4ndose 
células de investigación y servicio a la comunidad. Tales fueron 
algunos de los fundamentos del proyecto de la Nueva Universidad. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades fue parte esencial de 
c5te proyecto que intentó dar solución a varias problemáticas quo se 
le presentaban en esos momentos a la Universidad y al país la 
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creciente demanda educativa y por ende la ampliación del acceso a la 
educación media y superior. Ja vinculación de la educación al proceso 
productivo y a la actualización de la en~enanza en función del 
desarrollo científico y técnico. la mode1 nización de métodos Y 
técnicas educativas y la transformación de la realidad con base en ol 
aprendizaje critico. 

Por estos motivos los ejes centrales del plan de estudios 
del Colegio son : atender la necesidad de que la Universidad 
satisfaga la demanda de ensenanza a nivel medio superior Y cumpla 
al mismo tiempo sus objetivos académicos en concordancia con las 
exigencias del desarrollo social y científico del país. El car~cter 
interdisciplinario de la ensenanza. buscand·:> las aportaciones de las 
distintas !reas Y disciplinas del conocimie~to científico. combinando 
métodos. contenidos y técnicas. La integración de distintas 
disciplinas da lugar a nuevos proyectos do investigación. docencia y 
extensión' en los que colaboran profesionistas y científicos de 
varias especialidades. La idea de la interdisciplina se apoya en la 
consideración de que una fonnc.ción polivalente requiere de dos 
métodos : el experimental y el histórico -social y dos lenguajes : el 
espanol y las matemáticas. La propuesta metodológica se encuentra 
apoyada en una ensenanza desarrollada bajo J~s lineamientos de la 
escuela activa. y que intenta combatir el enciclopedismo y el car.!cter 
memorista del conocimiento. En suma. bust:""a una formación que pone el 
énfasis en el aprendizaje m6s que en la ensenanza. El Principio 
didáctico es el de " aprender a aprender " en donde la función del 
profesor es la de orientador y guia en el proceso de ensenanza
aprendizaje. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades. como todo proyecto 
educativo tuvo su dosis de utopia. Los limites con los que se topó y 
las adecuacione3 de que fue objeto lo modificaron en muchos aspectos. 
Una parte fundamental de esta investigación e.tendió al propósito de 
recuperar una visión histórica de su acontecer como institución de 
ensenanza media. Hacerlo. proporcionó la evidencia de que* no obstante 
todas las dificultades a lo largo de sus veinte anos de 
funcionamiento. el Colegio. sigue siendo una alternativa educacional 
válida para la sociedad mexicana contempor&nea. en la medida en que no 
ha perdido su capacidad transformadora. 

Para recuperar el sentido bd.sico de este proyecto es 
indispensable por lo tanto una "°ctual izaci6n pcrr:lanente de los 
profesores y los cursos y un ejerc1c10 continuo de reflexión y 
and.lisis. La certeza y la necesidad de aobas condiciones fue el 
estimulo para la elaboración del paquete didáctico que cogstituye la 
segunda parte de esta tesis. 
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ANEXO l 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMJ\!llDADES 
UNIDAD ACADEMICA DEL CICLO DE BACHILLERATO 

PLAN DE ESTIJDIOS 

Primer Semestre He. Segundo Semestre Hs. Tercer Semestre Hs. 

Matem4ticas 1 4 

Física I 5 

Historia Universal 3 
Moderna y Contem
por4nell 

Taller de Redac
ción I 

Taller de Lectura 
de Clásicos Uni
versales 

Idioma Extranjero 

3 

2 

Matem4ticas 11 

Qu1mica 

Historia de 
México I-

4 

5 

3 

Taller do Redac- 3 
ción 11 

Taller de Lectura 2 
de Cl4sicos Espa
noles e Hispanoa
mericanos 

Idioma Extranjero' 

Matemáticas I JI 

Biolog:S:a 1 

Historia de 
México 11 

4 

5 

3 

Taller de Redac- 3 
ción e InvestigA
ción Documental I 

Taller de Lectura 2 
de Autores Moder
nos Universales 

Idioma Extranjero 



4 

Mt.odo E:xFer'.1-ntal 5 
F1•ic•~ Qo.liatca y 
8tol09f9 

Tecrte. d• l• 
H.ietoria 

Tel l•r da Redacción 3 
e lnve•ti9aeton 
Ooc\ment•I JJ 

T• 1 \ •r de Lec:t\tt'• 
de Autor•• fhdar
no8 C.paftol•• • 
Hi•••noe.tric&nott 

Mat .... tice• V o\ 
Lótica t 
Z:.tad1•tic• t 

ri•ic• Jt 
OUtmiCll II 
Btolovta t t 

t.t•ttc:a 1 
Et.ice y Conoci
ai •nto da 1 Hcm
br• ¡ 

Ecol"C9fa l 
Ciencia• Pol Hi
cae y Social•• t 
P•icol091• t 
I>eracho l 
Admlietraci6n l 
Gaon"•fte I 
Grhgo t 

Chnct•• d• la 
Salud I 

IGI 

CilJernttica t 
C~utaciOn t 
Cianciaa d• ta 
C<tmlnieación 1 
Dtaallo Aabiantal t 
Tal lar 4• 0cPr••t6n 
Gr4fice l 

Mat ... ttca• Vl 4 
L09ica II 
Eatad.tet.ice t t 

Ffeica 111 
Ou.t•h:• t JJ 
~iolc91a t rt 

Eet•tica 11 
Et.Sea y Ccno
c1aianto d•l 
H<:Mr• lt 

Econoeta 11 3 
Cianciae Pol lti
caa y Social•• t l 
Patcol09Sa 11 
O.racho t 1 
AU.ini•tracidn I 1 
Ga09retfa Jl 
Gri••o t I 

!61 
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Ciencia• da la 2 
Salud E! 
CU:iarn•lica 11 
C~ut•ción l l 
Chnciae d• l• 
Comant.caci6n l I 
Di•ello Aabhntal t t 
Tal hr d• E.xpr••iOn 
Gr6hco tt 
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ANEXO 2 

TEMAS PLANTELES 

V S N A O 

l.- EL PORF!R!ATO ( 1900-1910 l 

Antecedentes. Situación política social y económica 
Situación del campesinado. Tenencia de la tierra·. 
Situación del proletariado. Desarrollo industrial. 
Luchas populares. Yaquia. Cananea. Rio Blanco. 
Relaciones Internacionales. 
El capital extranjero. Dependencia extranjera. 
Ricardo Flores Magón. Prensa Magonista. 
Partido Liberal Mexicano. 

X X 

X 
X X 
X X 
X 

X 
X X 

Los ferrocarriles como instrumento de la penetración 
capitalista. X 
Los científicos. 
La sociedad porfirista. La burguesía nacional. 
Clases sociales. 
La educación. 
La ideología dominante. 
Arte de las clases dominantes y arte popular. 
Descomposición del régimen. 
La industria. el comercio. los intereses imperia-

X 

X 
X 
X 

1 istas y el estimulo a la inversión extranj8ra. X 
El caciquismo y el peonaje. X 

11.- LA LUCHA ARMADA 1910-1917 

Planes poltticos. 
Gobierno de Madero. 
Huertismo. 
Luchas campesinas {Villa y Zapata). 
Clases sociales en lucha. 
La convención. 
Constitucionalismo. 
Manejo de las clases obreras. 
La Constitución 1917. 
La nueva burguesta nacional. 
El caudillismo. 
Movimiento obrero. 

X X X 

X X 
X X X 

X 
X X X 

X X 
X 

X X 
X 

X 
X 
X 

X 

X X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

x· 
X 
X 

X 

)( 

X 



111.- .-_IDACIC:S Da. ESTllDO !111 lllEllCO 
1 1918-19311 ) 

O.....,ont-.. 
Creación del partido cc:mJni•t•. 
La pol1t1c• internacional. C Tratad09 d• Bucereli 
Le creación del P.".R. y otroe pert1doa. 
Control de tu ••• ~hnte •l •nejo de lea 
or-.antuci One9 obrara• y c-••inaa. 
••••••• Luct.. entre ·clero Y burvu••1e. 
Lo9 cr1ateroa. 
liloviai•nto obrero. 
lllcwi•ianto c...-atno. 
Hueva ••tructura aconóeica. Jur1dico-po1Jt:ica • 
id•olO.ica. 
Tin del caucU.l li_,. Paao •l preaidenciali_,, 
t..ae nueva• corl"'ientea artJ:eticae. 

1 V. - EL CJUIDElfJ S110 

El retor.i-=a card.eniata. 
PopUli-=a. 
Lea centrales obrera• y h.a Or9anizacicnea 
c~eeine.a. C.N.C. 
t.a r.ro,... •IT'aria. 
Laa nacionalizactones. 
Le politica internacional. I.a 9uerra c1v1l 
eapmflola. 
La educación aocialillta. 
Controversia Caao-Lombardo. 
El l. P. 11. 
Aacen.o del movimiento de maaaa. 
Fin del caudi 11 i_,. 
1A inmivreción espaftole o loa tra•terradoe. 

X X 

X 
X 

1.X X 
X 

X X 
X 
X 
X 

X X 

X X 
X X 

X X 
X X 
X X 

X 

·X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
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V.- DE 1940 A NUESTROS DIAS X X X X 

La burgues:ía empresarlal y la ideología 
desarrollista. X 
Industrializ&ción y tecnologia. X X X 
La poi ítica extrem& de México. l{ X X X 
La Política del r~gimen actual. X 
La consolidación del Prol y PR!. l" X X X 
La industrialización. 
Los problemas sociales y los movimientos de masas 
ferrocarrilera-electricista. magisterial. médico. 
estudiantil. X X .x 
Ruben Jaramillo. Lucha de clases. X X 
El reformismo polflico. Reformas e. la Constitución. X X 
La reforma educativo y el movimiento ~studiantil de 
1968. X X 
La educación y la cultura de mosas. X 
La lucha por la democratización de la ensefianza. 
la UNAM. X X 
Los problemas del control político. X X X 
Los diferentes p&rtidos y s~ participación. X 
Interrogantes. alternativas y perspectivas. 
Apertura democrática. Reformismo. X X 
Aspecto cultural. Los intelectuales. 
La economía como modelo de desarrollo. X 
El periodo de la Guerra y sus consecuencias en la 
acumulación del capital. X X 
Surgimiento del capital financiero. X X 
El car6cter capitalista de Ja agricultura. X X 
Crecimiento de la inversión pública y privada. X X 
El mercado internacional y la devaluación del peso. X X 
Consolidación de la burguesía burocr6.tica en el 
aparato del Estado. X X 
La amenaza de estancamiento y el aumento de la 
inversión pública. X X 
El endeudamiento exterior (periodo de D1az Ordaz ). X X 
La Política económica de Echeverrfo. X X 
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ANEXO 3 

OBJETIVOS TPO. APROX. COIITENIOO TEMATICO 
EN HORAS 

Unidad 1: Observaciones lni:.ialt!s 

Examinará el programa. 
formas de trabajo y 
evaluación. 

3 Programas: contenidos. objetivos. 
Sugerencias : evaluación. 

Unidad 11 Antecedentes. 

DistinguirA la situación 4 
social, económica, polí
tica e ideológica al 
termino de la dictadu-
ra porfirista. 

Sintesis y conclusión acerca de las 
condiciones de ; el campesinado y la 
tenencia de la tierra, el proleta
riado y la industrialización. la 
burguesia nacional y su crecimiento. 
Crisis en la educación : el Ateneo 
de la Juventud y la Universidad. 
Los -intereses .imperio.listas. 
Oependenci a extranjera. 
Luch4S populares. Grupos pol1ticos y 
contexto ideológico. 
Las elecciones de 1910. 

Unidad 111 : La Revolución. 

AnalizarA la Revolución 
de 1910-1917. 

6 Tipificación de los movimientos ma
derista~ zapatista. villista y cons
titucionalista. 
Ideología e intereses de clase que 
se manifiestan en el transcurso de 
la Revolución hasta el constitucio
nalismo. Manejo de las clases obre
ras. 
La Convención. 
La Constitución de 1917. 
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Unidad lV: Institucionalización. 

Caracterizard la nueva 
estructura económica. 
social y política que 
surge despues de la 
Revolución. 

6 Polttica económica. la· infraestruc
tura y la creación de instituciones. 
El Banco de México. 
Clases sociales. 
El movimiento obrero y campesino. 
La creación del ejército y del PNR. 
El nuevo régimen y la necesidad de 
apoyo y control de las masas popula
:res. La CROM. 
El problema religioso. 
El nuevo Estado Mexicano y su rela
ción con los Estados Unidos. 
La educación. ( SEP ) . 
Las nuevas corrientes artisticae. 
L~ lucha por la autonomía univursi
taria. 
Fin del caudillismo y paso al presi
dencialismo. 

Unidad V < CArdeniamo. 

Oetenninard. las 
características del 
Cardenismo. 

6 El cardenismo y su ideología. 
Reformismo y nac:ional ismo. 
Participación del ~stado en la eco
nom1a nacional : las nacionalizacio
nes. 
La reforma agra.ria. 
Movimiento campesino y obrero. 
Las grandes centrales. 
Movilidad social ( aspiración y rea
lidad ) . 
Populismo y presidencialismo. 
La pol1tic8 educativa. 
La inmigración espanola. 
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Unidad VI: El· momento actual. 

Establecer& la situación 20 
de Meéico de 1940 a nues
tros días~ dentro de los 
marcos económico. social. 
politice y c~ltural. 

Crecimiento. dependencia y desarro-
1 lo económico-social. 
La política económica. 
Clases sociales y grupos sociales. 
Estratificación social. 
Movilidad social. aspiración y rea
lidad. 
Sociedad urbana y rural : 
Interacción. marginalismo, colonia
lismo. éxodo a las ciudades. etc. 
Politización y control politice. 
Unidad y pluralismo en la ideología 
Y sus manifestaciones : valores. 
creencias. costumbres y manifesta
ciones arttsticas. 
Nacionalismo y colonialismo 
cultural. 
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