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Introducción 

Una vez terminado los estudios de licenciatura en la carrera de Historia (1987-1990) 

en la ahora Facultad de Estudios Superiores Acatlán, me incorporo a trabajar en 1991 en la 

Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 3 "Justo Sierra", como profesor. Desde un inicio 

imparto las asignaturas de Historia Universal III de cuarto año e Historia de México JI de 

quinto. 

Así pues, en este año escolar 2003-2004 elaboramos esta Memoria de Desempeño 

Profesional, como una forma más de titulación que se establece en la F.E.S. Acatlán. En la 

Memoria abordamos una parte de la labor docente de trece años, dedicados de manera 

ininterrumpida a la formación académica de los jóvenes adolescentes. 

En nuestras actividades diarias, como profesor, nos encontramos con una infinidad 

de problemas que sin duda repercuten en el aprendizaje. Así por ejemplo, vivimos la falta 

de recursos para las escuelas de educación pública como es el caso de la Escuela Nacional 

Preparatoria. Por esta situación encontramos instalaciones deficientes, grupos numerosos, 

con más de cincuenta alumnos, sin la atención adecuada, etc. De igual forma, observamos 

falta de interés de nuestros estudiantes por sus asignaturas, carencias de conocimientos 

previos, deficiencias en habilidades, situaciones familiares difíciles, entre otras. 

Sin duda, uno de los problemas que advertimos constantemente en asignaturas como 

, Historia de México I1, que abarcan demasiados contenidos en tan sólo ocho unidades 

programáticas, es que, al llegar a las últimas, los alumnos se encuentran cansados y 

atiborrados de información histórica presentada de manera árida a través de cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, cuestionarios, tablas, exámenes, etc. En efecto, la historia 

se acartona para ellos, perdiendo su dinamismo al no encontrar representada la 

cotidianidad, es decir, costumbres, habla, vestimenta, ideales, psicologías de los hombres y 

mujeres del período histórico que tratamos de estudiar. 



Como consecuencIa del problema arriba planteado, también se observa que los 

estudiantes terminan su curso de Historia de México II con conceptos pobres de lo que es la 

historia al considerarla una materia donde sólo conoce y memoriza datos expuestos en las 

formas que se mencionan . 

Sin embargo, podemos echar mano de otros recursos para ser empleados en el 

proceso de enseñanza de la historia, como es el caso de la novela de la revolución 

mexicana, con la que sin duda podemos recrear este episodio patrio, y utilizarla en el 

bachillerato de la UNAM para los alumnos de quinto año. 

Por ello diseñamos y aplicamos una estrategia didáctica precisamente para abordar 

la sexta unidad del programa de Historia de México II: El movimiento revolucionario de 

1910 a 1920. Dicho sea de paso, el programa sugiere para el estudio de la revolución 

mexicana la lectura de Los de abajo . 

Por otro lado, esta Memoria se compone de una biografía con el nombre de 

"Mariano Azuela semblanza de una revolucionario: Vida y obra". Ambos aspectos, es 

decir, la vida y el trabajo literario de Azuela, estuvieron íntimamente relacionados y a su 

vez influenciados por la revolución. 

En "La novela de la revolución como fuente histórica" planteamos la relación 

existente entre la ficción y la realidad, y la posibilidad de emplear la novela de la 

revolución, en particular Los de abajo , como una fuente más de la historia. 

Hicimos la interpretación y el análisis de la novela del escritor en el título"Los de 

abajo de Mariano Azuela" para conocerla mejor y emplearla en la enseñanza de la 

historia. En seguida en el apartado: "Descripción del programa de Historia de México 11 

en la Escuela Nacional Preparatoria" tratamos la enseñanza de la historia de nuestro país 

en base al programa oficial de la institución y de nuestra experiencia profesional docente. 
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En el tema: "La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de 

bachillerato del Plantel 'Justo Sierra' (3)", evaluamos su conocimiento con el 

cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD", que aplicamos antes y después de nuestra propuesta de la enseñanza de la 

historia. De esta actividad elaboramos tablas de respuestas y cuadros de porcentajes de los 

grupos que participan: 505, 510 Y 512. 

En el último capítulo de este trabajo llevamos a cabo: "Una estrategia didáctica: 

La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la enseñanza de la historia del 

movimiento armado" con los estudiantes del 505, que cumplen con las siguientes 

actividades: La lectura de Los de abajo; la ubicación geográfica de lugares que aparecen en 

la novela; la exploración de la temporalidad, la empatía histórica a través de la descripción 

de los personajes con dibujos y su representación teatral; la búsqueda de las causas y 

consecuencias del estallido social; la investigación biográfica de los personajes históricos 

más importantes de la revolución mexicana. 

Cabe decir que la parte titulada: "Anexos: Enumeración y contenidos" esta 

constituida principalmente, por las actividades que efectuaron los alumnos en el año 

escolar. Al respecto, se seleccionaron los trabajos más representativos, permitiéndole al 

lector tener un acercamiento con la experiencia áulica, a partir de la estrategia que 

l · 1 ap lcamos. 

Finalmente, los profesores que nos dedicamos a la enseñanza de la historia, a nivel 

medio superior, sabemos, que esta propuesta didáctica, es tan solo, una de tantas formas, de 

enriquecer nuestro trabajo en la docencia. 

I En este sentido, decidimos grabar en un disco compacto los diálogos de Los de abajo, que son seleccionados 
y representados teatralmente por los alumnos del grupo 505 . Este material se encuentra disponible para su 
consulta. 
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1.- Mariano Azuela semblanza de un revolucionario: Vida y obra 

Los esbozos biográficos sobre Mariano Azuela son pOCOS,l recurrimos, pues, para la 

elaboración de este capítulo a su autobiografía que nos deja. También hablamos del 

contexto histórico que le tocó vivir, la Revolución Mexicana, y del papel que juega en ella. 

Aunque ya se dijo alTiba que, por un lado, Azuela es nuestra fuente autobiográfica 

fundamental; hay que decir, por el otro, que también recurrimos a los trabajos biográficos 

de los escritores: Luis Leal, Stanley L. Robe y Arturo Azuela, nieto del escritor, para tener 

un conocimiento más ordenado y completo sobre la vida de Azuela. 

Mariano Azuela nació el primero de enero de 1873 en Lagos de Moreno, Estado de 

Jalisco. Sus padres fueron don Evaristo Azuela y doña Paulina González. 

Los padres de Azuela fueron comerciantes modestos de la placita de San Antonio en 

Lagos, por lo que su niñez transculTió en pequeñas tiendas de abarrotes, "El Tigre" y "La 

Providencia" . 

En efecto, Azuela al recordar sus primeros años le vienen a la mente sensaciones 

olfativas y visuales que no olvidará nunca: 

y esa trastienda - refiriéndose a la Providencia- estaba saturada de 
diversos olores, predominando el de los grandes quesos añejos y 
enchilados, pendientes de las vigas del techo. Y había en la tienda 
infinidad de cajas y cajitas de hojalata con canela, clavos, cominos 
y toda clase de especias, alfilerillo de tacón, anilinas y tachuelas ... 2 

Desde pequeño hasta su muerte Azuela siempre disfrutó el contacto con el campo, 

se sintió parte de él. El rancho de sus padres, llamado igualmente "La Providencia", 

representó para el escritor felicidad y esparcimiento en su niñez y adolescencia.3 

I Arturo Azuela, Prisma de Mariano Azuela, México, Ed. Plaza y Valdés, 2002, p. 113. 
2 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [IIJ en Obras completas, México, Ed. F.C.E. , 1958, tomo III, p. 
1125. 
3 Mariano Azuela, Autobiografia del otro, en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tom o 111, p. 1186. 



Así pues, Mariano expresa su seducción por la vida campestre: "La madre y la tierra 

a una eran atracción invisible.". 4 

La pluma del escritor nos permite disfrutar del ambiente rural de su infancia, como 

de su gozo por recordar detalles cotidianos de aquellos años, de los que el tiempo y la 

ciudad lo alejaron. 

Temporada de julio a septiembre de continuada embriaguez 
campestre: el sol quemante, los cielos tempestuosos con sus 
bocazos de lumbre y sus truenos a reventar oídos, los campos 
fertilizados, la vida estallando en todas partes y a las veces la 
soledad de la montaña con sus mil rumores de cenzontles, clarines, 
calandrias, gorriones, huilotas y diminutas chirinas; el suave 
cascabelear de una víbora que se desliza entre los varaduces, el 
lejano mugir de un toro bravío en el breñal y el soplo polifónico y 
grangenos borrachos sobre el abismo.5 

Por otro lado, con la lectura de sus páginas autobiográficas Azuela nos recrea de sus 

primeras experiencias con la literatura, cuando todavía era alumno de la escuela primaria 

del señor Campillo, el escritor nos dice: 

Aprendí a leer, escribir y contar: la gran sabiduría del tiempo en 
provincia. Y el el'canto de la ignorancia cuando comenzamos a 
darnos cuenta de ella. Entre sus múltiples encantos la incultura 
tiene el del placer inefable del descubrimiento. Fui Cristóbal Colón 
perdido en un mar de papel impreso, cuanto me caía en las 
manos, . . . Primero vino una novela de don Enrique Pérez Escrich: 
siete pequeños tomos, pésimamente impresos, pero bien nutridos de 
lectura. Sus hojas secas y amarillentas recogieron las primicias de 
mis lágrimas apasionadas y románticas, por gentes que ni siquiera 
existían y cosas que nada me importaban6 

Así, a edad muy temprana Mariano se convierte en un gran lector que colecciona 

sus libros leídos: 

4 lbidem. 
5 lbidem. 
6 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [11] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo III , p. 
1126. 
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A los doce años el diablo se lleva nuestros juramentos y el viento 
nuestras más valientes promesas. Entre los cajones de jabón 
guardaba bien escondidas algunas nove litas como El conde de 
Montecristo en ediciones económicas y reducidas de Barcelona, de 
a tostón con los agentes de publicaciones del Ferrocarril Central 
Mexicano.7 

Dicho sea de paso, años más tarde Azuela descubre la novela realista española y 

francesa. Lee autores como: Balzac, Flaubert, Daudet, Los Goncurt, Zolá y Galdós. 

Terminados sus estudios primarios estudia cuatro años en el colegio particular del 

padre Guerra. Es necesario recordar que en esos tiempos no existía la organización 

escolarizada laica, que ahora hay. Se asistía a los colegios, que por lo general eran escasos, 

establecidos por religiosos, y para ciertas clases sociales.8 

En 1887 Mariano Azuela, a los catorce años de edad, se ausenta de Lagos con el fin 

de ir a Guadalajara a realizar una carrera sacerdotal. Sin embargo, reconoce Mariano "No 

bien termine el curso de Moral y Religión, deserté del seminario. La carrera sacerdotal 

nunca me atrajo y mi estancia en ese establecimiento fue meramente accidental.".9 

Así pues, Azuela se inscribe en el Liceo de Varones de Guadalajara para terminar 

sus estudios preparatorianos. 

Mariano poco a poco se incorpora al ambiente de la capital del Estado, la cual 

guarda sentimientos especiales para él: 

7 / bidem. 

Entonces comencé a conocer de verdad Guadalajara, a saborear el 
embrujo de esa capital que me habría de costar lágrimas abandonar 
al fin de mi carrera. Me establecí en mi pueblo natal. Lo amo, pero 
amo más la soledad, sobre todo esa soledad magnífica de los 
grandes centros de población donde podemos perdernos como en 

8 Mat1ha Robles, Educación y sociedad en la historia de México, 8 ª. ed., México, Ed. Siglo XXI, 1985, p. 73. 
9 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente {JI] en Obras completas, México, Ed. F.C. E., 1958, tomo 111, p. 
1127. 
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un bosque virgen apurando la dicha inigualable de ser nadie donde 
nadie es todo el mundo entre quines nos movemos. \O 

Por otro lado, durante su estancia en Guadalajara tiene lugar el atentado contra el 

gobernador del Estado, el general Ramón Corona. Tiempo mucho después Azuela nos 

refiere sobre el caso: 

... esa tarde fui a sentarme en una banca de la plaza de armas, a la 
hora quieta y solitaria en que por las aceras pasaban los últimos 
grupos de gentes engalanadas y presurosas, rumbo al Teatro 
Principal. Y estaba ahí, pensativo y tristón, cuando de pronto reparé 
en un caballero corpulento que conducían dos damas elegantes. 
Llevaba una mancha de sangre en el cuello y caminaba con pasos 
inciertos. Entraron por la puerta principal del Palacio de Gobierno 
y yo me precipité a satisfacer mi curiosidad de ocioso. El general 
don Ramón Corona, gobernador constitucional del Estado, a quien 
un maestrillo de escuela, resentido y extraviado, acababa de pegar 
un tiro, suicidándose en seguida con la misma arma. 11 

Azuela narra lo ocurrido en una carta destinada a sus padres, en donde da muestras 

de gran capacidad literaria. Más tarde Mariano considera: "Aunque entonces no di la menor 

importancia al suceso, pienso ahora que fue mi primer triunfo literario. ". 12 

En 1889 Azuela a los dieciséis años escribe su primer intento en el arte novelístico: 

Registro, que tiene mucho de autobiográfico. Tres años más tarde, ingresa a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guadalajara, preguntándose: "¿Por qué medicina? Es uno 

de tantos enigmas de mi vida que nunca he logrado descifrar.".13 

Además de dedicarse a estudiar medicina, Azuela también tenía un gran interés por 

la novela. Como ya se dijo, fue fuertemente influenciado por la literatura realista española y 

francesa del siglo XIX. 

En el tercer año de medicina, en 1896, publica sus primeros cuentos: Impresiones de 

un estudiante, con el seudónimo de "Beleño". En estos trabajos esta presente el 

10 Ibidem. p. 1128. 
Il/bidem. 
12 lbidem. 
13 Ibidem. p. 1127. 
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costumbrismo, pero además le añade a sus textos un tinte de corte social, al mostrarnos las 

contradicciones de injusticia y desigualdad en las que aparecen sus personajes. 

Algunos de los cuentos del escritor serán esbozos de futuras novelas como es el 

caso de María Luisa. Pese que la novela fue elaborada en las noches, cuando Azuela se 

encontraba de interno en el hospital de San Miguel de Belén, esta obra no fue publicada 

sino hasta 1907. 

En María Luisa Azuela hace una descripción del ambiente citadino provinciano de 

Guadalajara, así como de la vida de los estudiantes tapatíos de fines del siglo XIX. 

En 1899 escribe su tesis con la que obtienen el título de Médico con el tema sobre el 

tratamiento de la neumonía, conocimiento que, dicho sea de paso, aparece con frecuencia, 

en forma de afección, en algunos de los personajes tratados en sus novelas. 

Mariano regresa a su pueblo de Lagos para ejercer su profesión de médico con gran 

honradez e independencia. 

Mis tareas de médico recién recibido en una población de doce mil 
habitantes y en un tiempo en que no aparecen todavía los 
especialistas, me obligaban a... ser médico, cirujano partero, oculista, 
ginecólogo, psiquiatra, etc., sin más bagaje que el aprendizaje del 
índice de los libros de patología y terapéutica con que las escuelas 
lo arrojan a uno a la calle. Las horas que no gastaba en hacer visitas 
y dar consultas me las pasaba clavado. Cuando no eran éstos eran 
las publicaciones médicas a que estaba suscrito. 14 

Un año después, es decir 1900, contrae matrimonio con la que va a ser su 

compañera de toda la vida: Carmen Rivera, sobrina del párroco de Lagos Agustín Rivera. 

La pareja procrea diez hijos, el primero de ellos es salvador que nace en 1902. 

14 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [IJ en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo IlI, p. 
1042. 
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A propósito del padre Agustín Rivera, qUIen será más tarde tratado 

biográficamente, el novelista nos comenta de manera anecdótica que a su regreso de 

Guadalajara, al terminar sus estudios de medicina, e incorporarse a su pueblo natal, ejerce 

en Lagos su profesión activamente, y que precisamente un domingo en la madrugada le 

solicitan sus servicios urgentemente. Así, al pasar de noche cerca de la "majestuosa" 

iglesia: "Vi muchas sombras vagorosas que acudían en rumor de voces ... En el púlpito de 

mármol blanco ... La voz del predicador resonaba en las altas bóvedas imperativa, airada, 

dura como golpe de martillo en el yunque ... Alto, fornido, blanco y muy pálido, ... ".15 

En efecto, Azuela en estas líneas describe al padre Agustín Rivera a quien siempre 

admiró por su fuerte personalidad y sus dotes intelectuales. 

Por otro lado, Azuela continúa cultivando las letras en Lagos en donde se integra a 

un "club" literario compuesto por interesados en la literatura como: Antonio Moreno 

Oviedo, Bernardo Reina, Francisco González León, Francisco Guerrero y José Becerra. 

Mariano mantendrá una gran amistad con el poeta laguense José Becerra, que 

aparecerá representado en varias de sus novelas. Al parecer la personalidad del poeta 

ejerce mucha atracción en Azuela: 

15 Ibidem, p. 1040. 
16 Ibidem. p. 1042. 

Pocos libros de mi primera época no se refieren de algún modo al 
tipo más pintoresco, de más sabor y colorido que hube encontrado 
en mi vida: El poeta laguense José Becerra. Por la amistad Íntima 
que cultivé con él, por su vida aventurera y por sus maneras 
extravagantes, fue el hombre que más material humano medio, no 
sólo para mis novelas de la revolución, sino para muchas anteriores 
y posteriores a ella. Mucho de él hay en el licenciado Reséndiz de 
Los fracasados, mucho también en el Rodríguez de Los caciques; 
se llama José María en un cuentecito publicado con ese nombre y 
es el Valderrama de Los de abajo.16 
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Dentro del club las actividades son intensas: Se llevan a cabo encuentros, juegos 

florales, tertulias literarias, presentaciones de revistas, etc. Precisamente Azuela en 1903 es 

el ganador del juego floral con el cuento De mi tierra. Así también participa en la 

elaboración de la revista "Kalendas" en 1904. Por esos años Azuela viaja a la capital del 

país donde observa un sinnúmero de obras de arte, lo que le dará pie para escribir sus 

apuntes denominados En el salón de la Academia de San Carlos. 

También Mariano llega a colaborar en el periódico más famoso de Lagos: "El 

Director del Pueblo ". Por esta época escribe los cuentos: Víctimas de la opulencia y En 

derrota. En estos dos trabajos se encuentra el interés de Azuela por la problemática social y 

económica del país. 

Después de haber escrito María Luisa en el año de 1896 Mariano continúa su 

producción novelística. 

En los años de 1905 y 1906 escribe Los fracasados publicada hasta 1908. Esta 

novela guarda un significado importante para él "Con Los fracasados mis ensayos de 

novelista acabaron por decidirme a cultivar formalmente el género.". 17 Un años después 

aparece Mala Yerba y en 1912 Sin amor. 

Cuando Azuela escribió estos tres últimos trabajos pasaba por un proceso de 

readaptación: Su llegada de Guadalajara a Lagos. Mariano ya no es, desde luego, el 

adolescente; describe a la sociedad laguense descarnadamente con gran análisis de su 

entretejido: Clases sociales, ambiente, intereses, prejuicios, etc., todo expuesto con 

pesimismo y desilusión. 

17 lbidem. 

Sin amor como Los ji-acasados es un estudio de la burguesía pueblerina. 
Estas dos novelas son, además, el producto de una reacción a un med io al 
que no pude adaptarme - no obstante haber nacido en él- después de mi 
estancia de doce años en Guadalajara, donde hice mi preparatoria y obtuve 
mi título de médico. Y esto no quiere decir que el pueblo corto sea para mí 
peor o mejor que la ciudad populosa, que encuentre menos virtudes y más 
vicios en uno que en el otro ; signitica sencillamente que es más soportable 
lo que miro de lejos y só lo cuando quiero mirarlo, que lo que a fuerza 
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tengo que estar mirando a cada instante y momento. Además de eso -por 
más que parezca una paradoja- en el pueblo me hace falta lo que más me 
place y fortifica: la soledad y el silencio interior que nos proporciona 
gratuitamente una populosa ciudad. 18 

En otra parte, nos habla de su "cura" o readaptación a la sociedad laguense 

mediante las letras: 

Este segundo intento de novela tuvo además para mí una importancia de un 
género insospechado que no dejó de sorprenderme; más tarde lo 
experimenté con obras posteriores y confirmando la razón de tal fenómeno. 
Ello fue algo semejante a lo que se experimenta después de una cura de 
desintoxicación en la franca convalecencia de una enfermedad que nos ha 
dejado indemnes: las represiones mentales determinadas por los choques 
que tuve con el medio ambiente quedaron sublimadas, me sentí 
recuperado, dueño de mi equilibrio perfecto y con fuerzas renovadas y más 
grandes para mantenerme en la lucha. Desde luego me hice más tolerante y 
optimista desde el momento en que si n mayores esfuerzos podía adaptarme 
al trabajo diario, conservando íntegra mi personalidad. Las letras y las artes 
-y esto lo saben demasiado bien quienes las han cultivado- son medios 
poderosos que nos salvan, son como la válvula de seguridad a la caldera 
sometida a muy alta presión. 19 

No obstante, si bien la vida pueblerina le provocaba "fastidio" y "supor",20 Lagos 

entrará en agitación política en los últimos años del anquilosado régimen porfirista, 

precisamente tras la sucesión presidencial en que Madero aparece como candidato en las 

elecciones. 

Sin embargo, cabe decir que la revolución fue un proceso de desarrollo lento en 

Jalisco. En Lagos Francisco 1. Madero contó con adeptos y simpatizantes, que 

contribuyeron a su elección; entre éstos destacó el médico y novelista Mariano Azuela. 21 

Azuela convencido apasionado decide apoyar a Madero. Cree que es el momento 

justo para tomar acción contra el vetusto régimen: "Pienso que en determinados momentos 

18 Ibídem, p. 1062. 
19 Ibídem, p. 1053 . 
20 Ibídem. pp. 1066-1067. 
21 Stanley L. Robe, "La génesis de Los de abajo" en Jorge Ruffinelli, Mariano Azuela, Los de abajo, México, 
Ed. SEP, (Colee. Archivos), 1988, p. 153. 
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de la vida de un pueblo, la abstención del individuo no sólo es cobarde sino criminal.".22 Su 

conciencia social le permite asumir la decisión de una postura política activa. 

Así pues, Mariano forma un centro de propaganda revolucionaria, a favor del 

candidato antioficial en Lagos, lo que provoca el encono del caciquismo local: "Ser 

maderista, desde entonces, fue lo mismo que ser criminal, perverso, enajenado o cuando 

menos anormal entre los menos severos.". 23 

Azuela tiempo más tarde, al escribir sus páginas autobiográficas, describió el 

ambiente político durante el gobierno de Madero, en el que definió a los caciques de Lagos 

como "ricos de larga vista ,,24, por naturaleza ambiciosos de cuanto bien terrenal esté a su 

alcance. Consideró, además, que los caciques, siempre en defensa de sus intereses antes 

que nada, llegaron a la necesidad, de "convertirse" en revolucionarios maderistas. 25 Al 

parecer, este comportamiento fue común en todas las localidades de la república. 

Incluso, tras la toma de la plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 11 de mayo de 

1911 por las fuerzas revolucionarias de Pascual Orozco y Francisco Villa, se produjo la 

renuncia inmediata de Díaz y, por ende, el triunfo revolucionario maderista. Luego de esto, 

Azuela observó indignado como los detractores de Madero, entre los que se encontraban los 

caciques de Lagos, se convirtieron en sus "seguidores" más fervientes: 

Se dio, repito, el espectáculo más grotesco que había de repetirse 
durante todo el tiempo de la revolución: los enemigos más 
encarnizados de ella, luciendo la insignia de los soldados 
maderistas, una cinta tricolor en el sombrero. 26 

Durante el período de euforia que acompañó la elección de Madero, Azuela aceptó 

el nombramiento de Jefe Político de Lagos. Cabe decir que nunca había ocupado algún 

12 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo I1I, p. 
1042. 
23 Ibidel71, p. 1068. 
24 Ibidel71, p. 1069. 
25 lbidem. 
16 Ibidel71 , pp. 1068-1069. 
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puesto público, sin embargo, compartió el espíritu político del nuevo presidente, a quién 

vió como un idealista limpio. 

No obstante, Azuela pronto quedó desilusionado, como ya se dijo, por la frustración 

que le produjeron las intrigas y el oportunismo laguense; y por el descontento hacia el 

gobierno provisional de Francisco León de la Barra. En efecto, todo esto hizo que Azuela 

renunciara a su puesto al mes de haberlo ocupado. 

Por medio de combinaciones e intrigas políticas estaban socavando 
profundamente los cimientos del nuevo régimen. Uno de los más 
gordos logró derrocar al gobernador de mi Estado y mi protesta fue 
inmediata en forma de renuncia de carácter irrevocable, expresando 
con toda claridad que el puesto que ocupaba como jefe político del 
cantón lo había aceptado exclusivamente por obedecer el mandato 
de mi pueblo, pero nunca lo ocuparía por mandato oficial. 27 

Sin embargo, Azuela no pierde el entusiasmo por Madero y vuelve a la práctica 

médica, además de que continúa escribiendo. En 1911 el médico escribe su novela Andrés 

Pérez, maderista, en la que expresa su pesimismo sobre el rumbo que toma el país en los 

inicios de la revolución. El tema de la novela es, precisamente, el oportunismo laguense: 

"La audacia y el cinismo con que los enemigos de la revolución chaquetearon en los 

propios momentos en que se consumó la derrota del régimen, ... ".28 

Dicho sea de paso, en Jalisco el conflicto armado apenas se hace sentir. En 1911, un 

grupo armado al mando de Manuel Caloca es recibido con demostraciones de júbilo en 

Nochistlán, pueblo fronterizo entre Jalisco y Zacatecas?9 

En Lagos Azuela continuó la propaganda en apoyo de Madero, pero de manera 

cautelosa, pues había mucha vigilancia por parte de los oficiales del lugar. Asimismo, fue 

un tiempo muy difícil para el novelista, en el que vio incertidumbre, confusión y fracaso. 3o 

27 Ibidem, p. 1070. 
28 Ibidem, p. 1071 . 
29 Stanley L. Robe, Op. cit ., pp. 153-154. 
JO Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 111 , p. 
1072. 
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Por otro lado, pese al triunfo de Madero la situación social y política no mejoran. 

No se hacen esperar los levantamientos contra el nuevo régimen: En diciembre de 1911, el 

general Bernardo Reyes, luego de conspiraciones contra el gobierno maderista, se levanta 

en armas, aunque rápidamente es derrotado en Linares y es hecho prisionero. 

También el general Pascual Orozco se insurrecciona en marzo de 1912 con motivo 

de la "mala administración" de Madero. Sin embargo es vencido por Victoriano Huerta en 

Bachimba. Por su parte Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, se rebela en octubre para 

"imponer la paz". La revuelta no dura mucho tiempo, al final el general Joaquín Beltrán se 

impone encarcelándolo junto con Reyes en Santiago Tlatelolco, ciudad de México. Dicho 

sea de paso, ambos tendrán un papel importante en los acontecimientos de la "Decena 

trágica". 

En este estado de cosas, cargado y tenso, Madero es traicionado por el general 

porfirista Victoriano Huerta, quien lo derroca y después lo manda a matar, en febrero de 

1913. Los hechos son conocidos como la "Decena trágica". 

Asimismo, en el Estado de Jalisco en 1913, hubo una serie de levantamientos en 

varios pueblos a raíz del asesinato de Madero y la usurpación del poder por Victoriano 

Hue11a. En Nochistlán entraron grupos encabezados por Crispín Robles, Leopoldo Arenales 

y Enrique Estrada, siendo este natural de Moyahua, Zacatecas.31 

En mayo de 1913 se levantó en armas Julián Medina con unos cuantos hombres en 

Hostotipaquillo, pueblo cercano a Tequila. Medina y los suyos se apoderan del cuartel del 

lugar, matando a la guarnición de federales y tomando sus armas. Esta serie de 

levantamientos siguió durante los primeros meses de 1914, como el de Julián del Real en 

Ameca, Carlos Moreno en la Sierra de Tecolotlán, Manuel Gómez en Tala y los hermanos 

Zúñiga en Jocotepec. 32 

3 1 Stanley L. Robe, Op. cit. , p. 154. 
32 Ibidem. 

14 



En la mayoría de los casos sólo hicieron operaciones limitadas y esporádicas, sin 

coordinación alguna entre los cabecillas. Así, en lo militar Jalisco no fue sementera de 

grandes figuras de la revolución.33 

En Lagos y sus contornos no se levantaron grupos armados en apoyo de la 

revolución. El pueblo quedó aislado de la resistencia ocasional a Victoriano Huerta en el 

resto de Jalisco y también de las campañas militares en el norte del país. Para el pueblo los 

ai'íos de 1911 a 1914 fueron un período de espera a que llegara la revolución.34 

Sin embargo, después de los acontecimientos trágicos donde Madero pierde la vida, 

su asesinato no queda impune pues varios caudillos, entre ellos Venustiano Carranza y 

Francisco Villa, se pronuncian contra el usurpador. Es Villa quién tiene la capacidad militar 

para derrotar a Huerta en el cerro de la Bufa en Zacatecas en junio de 1914. 

En esos momentos, cuando la revolución se radicaliza, Azuela termina su novela 

corta Los caciques. En ella vuelve abordar a los sectores acaudalados de Lagos, que, como 

ya se dijo en otra parte, bien podrían haber sido de cualquier otro lugar; además 

encontrándose los caciques en estado de zozobra y peligro ante la caída de Huerta y el 

triunfo de los revolucionarios. "Esa clase ... se presentó como repugnante gusanera con sus 

mezquinas ambiciones de poder y de dinero, con su rapacidad hipócrita, con su ausencia de 

sentido moral , con el antifaz de la religión ... ".35 

Nos dice Stanley L. Robe que a fines de junio de 1914, cuando Azuela terminaba 

Los caciques, comenzaron a pasar por Lagos grupos de soldados procedentes del norte del 

país, en mal estado físico y anímico: "sucios, harapientos, muchos de ellos cojeando o 

heridos, mal vendados y todos abatidos de espíritu. ,,36. Ciertamente no eran los 

33 Jbidem. 
3 ~ Jbidem. 

35 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [JJ en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tom o lll , p. 
1071. 
36 Stanley L. Robe, Op. cit., p. 154. 
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revolucionarios que Azuela ansiaba conocer. Estos eran los restos del ejército federal que 

estuvo encargado de la defensa de Zacatecas, pero destrozado ferozmente por el ataque de 

los revolucionarios bajo el mando de Francisco Villa y los generales carrancistas. Todos 

ellos eran soldados que huían hacia el centro del país porque los venían siguiendo. 

Mariano necesitado de recursos publica en 1917 Los caciques. 

Derrotado Huerta, las fuerzas revolucionarias se reumeron en la ciudad de 

Aguascalientes, para conformar la Convención, ellO de octubre de 1914. Eulalio Gutiérrez, 

el jefe revolucionario más importante de San Luis Potosí, fue el presidente. Durante las 

sesiones se hizo evidente la irreconciabilidad de planes y de proyectos de nación, así como 

de personalidad entre Carranza y Villa. 37 

Carranza, al frente del Constitucionalismo, consigue el apoyo de Álvaro Obregón y 

de Pablo González; mientras que Villa es secundado por Zapata y el mismo Eulalio 

Gutiérrez, llamándoseles convencionistas. 

Así las cosas, S1l1 lograr la unidad entre los revolucionarios, ambas facciones 

entrarán en lucha encarnizada por el poder. 

Para el escritor fueron años de indecisión porque sabía que tarde o temprano tendría 

que afiliarse con uno de los bandos en conflicto, el que más se aproximara a sus propias 

convicciones. 

Azuela decide unirse a la Convención por considerar que representan la legalidad, 

aunque después, con la fisura de los revolucionarios, se integra a la facción villista. Es en 

este momento que la revolución significa para Mariano: El huracán que agita a los hombres 

como hojas secas, expresado en su novela Los de abajo. 

37 Héctor Aguilar y Lorenzo Meyer, A la Sombra de la Revolución Mexicana. Un ensayo de historia 
contemporánea de México, 5ª. ed., México, Ed. Cal y Arena, 1991, pp. 61-64. 
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Nunca me imaginé que la ola incontenible habría de envolverme y 
arrebatarme en la lucha fraticida y sangrienta que faltaba, ya no por 
ideales altos y nobles sino por ambiciones de mando. Me encontré 
primero enrolado al partido de la Convención de Aguascalientes no 
sólo por simpatía, sino porque para mí representaba la legalidad, en 
seguida privado ya de la libertad plena de mis actos, los sucesos me 
colocaron en el campo de la facción villista y con el villismo de 
derrota en derrota, .. . 38 

En la incorporación de Azuela al villismo sin duda ejerce influencia su gran amigo 

José Becerra. De hecho, durante los acontecimientos trágicos de 1913, Mariano mantiene 

activa correspondencia con Becerra. Ambos comparten los mismos ideales maderistas, 

dedicándose a propagarlos en Lagos. Por lo que debido a sus actividades políticas Becerra 

tiene que irse a Tequila, pueblo que se encuentra en el centro de Jalisco, al noroeste de 

Guadalajara.39 

Becerra durante su permanencia en Tequila conoce al líder revolucionario villista 

Julián Medina haciéndole saber de las actividades pro-maderistas que llevó a cabo, en su 

momento, junto con Azuela en Lagos. 

En octubre de 1914, Medina participó en la Convención que se llevó a cabo en 

Aguascalientes. Al ocurrir la disolución de ésta, el mayor Francisco Delgado, secretario 

particular de Medina, pasó por Lagos y, entre otras cosas, entrevistó al escritor. 

Delgado convence a Azuela para que se afilie con las fuerzas de Medina y con el 

gobierno convencionista que debían de organizar en Jalisco. 

El compromiso político que adquiere el escritor tiene sus repercusiones literarias. 

Llega el momento para Azuela de conocer "auténticos revolucionarios" de donde obtenga 

la materia prima -personajes, vivencias, escenas, etc.- y elaborar una novela, Los de abajo, 

que narre su visión de la revolución y de los que participan en ella.4o 

38 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [IJ en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 111 , 
pp.1 075-1 076. 
~9 Ibidem, p. 1078. 
40 Ibidem , p. 1086. 
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A fines de octubre de 1914 viaja de Lagos a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en 

donde ocurre, el primer encuentro entre el novelista con los "auténticos revolucionarios de 

carne y hueso". Allí Azuela también se pone a las órdenes del general Julián Medina, 

comandante de las fuerzas villistas en el Estado de Jalisco, nombrándosele Jefe del 

Servicio Médico con el grado de teniente corone1. 41 

En su espera en Irapuato, Medina y sus soldados se encontraban en uno de los trenes 

militares estacionados a lo largo de la vía férrea, mientras que la mayoría de las tropas 

villistas se ocupaban en la Ciudad de México, de la instalación del gobierno emanado de la 

Convención de Aguascalientes. 

Para los villistas era un momento importante en el que se encontraban, había 

esperanza y optimismo para el futuro. Villa Dominaba en el norte y el centro del país y 

tenía detenidas en Guadalajara las fuerzas carrancistas del Occidente mandadas por general 

Manuel M. Diéguez.42 

Entre Medina y Azuela hubo, desde un principio, buena relación de amigos. Por este 

motivo y, debido a la inactividad militar del general, ambos pudieron conocerse e 

intercambiar opiniones por largas horas. Así, el escritor nos da detalles sobre la figura y 

personalidad de Medina, que sirvió de modelo para el personaje principal de Los de abajo, 

Demetrio Macías. 

41 Ibidem , p. 1079. 

Julián Medina me dio la impresión de ser un revolucionario por 
convicción y de sanas tendencias. Permanecí en Irapuato un mes 
aproximadamente y a diario tuve ocasión de platicar con él. 
Gustaba mucho de narrar sus aventuras y anunciar sus propósitos; 
escuchaba con atención lo que se le decía y procuraba formarse un 
concepto cabal de los que lo trataban , aunque sin conseguirlo 
muchas veces. Era el tipo genuino del ranchero de Jalisco, valiente, 
ingenuo, generoso y fanfarrón. No obstante su total incultura, 
poseía el don de mando, y muchos jefes superiores a él por otros 
conceptos, con gusto lo obedecían, reconociéndole tácitamente sus 

42 José C. Valadés, Breve historia de la Revolución Mexicana (/900-1940) , México, Ed. UNAM/Cambio 
XXI, 1993, pp. 79-81. 
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facultades de conductor de masas . .. El grado de general no se lo 
confirió ningún superior jerárquico, sino los bravos que con él se 
levantaron en armas en la propia prisión de Hostotipaquillo, donde 
se les tenía presos por actividades subversivas ... Joven todavía, 
cerca de los treinta años, alto, robusto, de faz bermeja, párpados un 
poco caídos, labios gruesos, sin pelo de barba, de ademán lento, 
pero expresivo y seguro, ... No obstante su rusticidad agreste, 
desempeño con discreción y cordura el alto puesto que se le 
confirió, sin dejar de ser decidor, alegre, optimista y 
comunicativo.43 

La presenCIa de Azuela en Irapuato también le permitió familiarizarse con el 

ambiente militar, además se dedicó a tareas burocráticas y militares y a la preparación de su 

novela Los de abajo.44 

A principios de diciembre de 1914, los villistas hicieron planes para el avance sobre 

Guadalajara. Por lo que de la ciudad de México llegaron a Irapuato trenes enormes con 

gran cantidad de soldados y equipo militar. Los carrancistas, ante el dominio de Villa, no 

ofrecieron resistencia y evacuaron Guadalajara el día 14. 

La entrada de Villa y su ejército el 17 de diciembre a Guadalajara fue imponente. 

Acompañado de una escolta de sus famosos dorados, el Centauro del Norte llega al palacio 

de gobierno, desde el cual se dirigió a la entusiasta multitud que llenaba la plaza de armas. 

Por su parte Julián Medina también recibe ovaciones en su calidad de gobernador estatal. 

Así pues, Villa esta en su apogeo.45 

Apropósito, de todas estas demostraciones de júbilo a favor de Villa, Azuela no nos 

deja ningún recuerdo en su obra.46 

Por otro lado, Azuela recibe de Medina el nombramiento de Director de Instrucción 

Pública de Jalisco. Con este cargo el escritor tiene contacto con el sector magisterial, que 

formaba parte de la burocracia estatal. 

43 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1\1, pp. 
1079-1080. 
44 Ibidem, p. 1086. 
45 Stanley L. Robe, Op. cit., p. 158. 
46 lbidem. 
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Dentro del Ministerio de Instrucción, el escritor se dedica a sus tareas educativas 

por sólo unos días. Su desempeño se lleva a cabo con mucha intranquilidad en Guadalajara, 

debido a los constantes enfrentamientos militares entre villistas y carrancistas. 

Así, el general Diéguez recibe refuerzos y desaloja a los villistas en Guadalajara, 

tras difíciles combates que ocurren en las calles de la ciudad. El mismo Julián Medina se ve 

obligado a salir a mediados de enero de 1915, asimismo Azuela puede huir de los ataques 

de los yaquis de Diéguez. "Unos amigos le ayudaron a ponerse a salvo y lo escondieron 

hasta que pudo reunirse con las fuerzas de Medina.". 47 

Por cierto, hay que recordar, que durante todo este tiempo, se producen 

fusilamientos sumarios de uno y otro bando, encontrándose, en los árboles de las calles de 

Guadalajara, a sujetos colgados. 

Pese a las dificultades, Julián Medina puede retomar de nuevo el gobierno de 

Jalisco cuando Villa recaptura Guadalajara el 13 de febrero de ese año. 

Debido al ambiente militarizado que se vive y, a sus pocas ocupaciones en lo civil, 

el escritor tiene la oportunidad de convivir con el estado mayor y con las tropas de Medina. 

Toma apuntes sobre las experiencias y los anhelos que le comparten, que son muy 

importantes en lo futuro para la creación de su obra maestra: Los de abajo.48 

Por otra parte, al iniciarse los reveses del ejército villista en 1915, el optimismo y 

las esperanzas del novelista comienzan a cambiar por sentimientos contrarios. Azuela había 

visto en personajes como Madero los ideales de la revolución. Ahora, con el paso del 

tiempo, observa las rivalidades motivas por las ambiciones personales de los caudillos. 

47 / bidem. 
48/bidem. 
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En efecto, Villa y los carrancistas, al mando de Álvaro Obregón libraron en la 

ciudad de Celaya, Guanajuato, los días 6, 7, 13 Y 14 de abril terribles enfrentamientos 

militares por la hegemonía del poder en el país. Con la perdida de las batallas de Celaya los 

villistas tienen que replegarse hacia el norte. Villa tiene que retirarse de las plazas de 

lrapuato y de Guadalajara el 16 de abril.49 

Se determina, entonces, que las oficinas del gobierno de Jalisco se establezcan en 

Lagos de Moreno. Así, Azuela y Medina toman el tren que los lleve a Irapuato y de ahí 

buscan llegar aLagas. 50 El escritor nos deja escenas de toda esta confusión y derrota que 

vive a lado de las tropas villistas en su novela Las moscas. 

En Jalisco se vive los destrozos del ejército de Francisco Villa, es decir, una 

multitud desesperada de ex - soldados villistas, dispersa y mutilada. La mayoría trata de 

volver a sus hogares en el norte; así, a su paso por los pueblos de Jalisco estos son 

saqueados y arrasados por las bandas capitaneadas por el general Rodolfo Fierro. 51 

Al llegar a Lagos de Moreno, en el mes de mayo, Azuela no podía llevar a cabo sus 

funciones como Director de Educación Pública del Estado de Jalisco. Además, el pueblo de 

Lagos era un sitio lejano, con pocos medios de comunicación por lo que no proporcionaba 

facilidades para alojar las funciones del Estado; también había el temor de que en cualquier 

momento podían llegar los carrancistas. Sin embargo, el gobernador Medina despachaba, 

según las circunstancias se lo permitían, todos sus asuntos desde Lagos. 

Por su parte Azuela, en estas circunstancias, adelanta la preparación de su novela 

Los de abajo. 52 

Las tropas de Julián Medina en su recorrido ocupan los pueblos de San Juan de Los 

Lagos y San Miguel el Alto. En este último, son recibidos por sus habitantes de manera 

calurosa y afectiva, allí Azuela vuelve a encontrarse con sus amigos el general Leocadio 

49 Daniel Cosío Villegas et.al. , Historia general de México, 3ª. ed. , México, Ed . Harla/EI Colegio de México, 
1988, tomo 2, pp. 1138-1141. 
50 Stanley L. Robe, Op. cit. , p. 160. 
5 \ lbidem, p.161. 
52 lbidem. 
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Parra y el coronel Manuel Caloca. Calo ca le servirá a Azuela también de modelo para su 

personaje de Demetrio Macías.53 

San Miguel el Alto guardó una importancia especial, ya que fue uno de los pocos 

sitios de resistencia villista que quedaba en Jalisco. En el pueblo de San Miguel las tropas 

de Medina libraron batalla contra los carrancistas, siendo un desastre para estos últimos, y 

de lo cual dejó testimonio Azuela en los capítulos XVI y XVII de Los de abajo. 

Pese a la victoria en San Miguel el Alto la situación del ejército Villista empeora 

ante el empuje de los carrancistas bajo el mando del general Álvaro Obregón. Francisco 

Villa tiene que abandonar el territorio jalisciense para establecer una línea de defensa más 

hacia el norte. 

Stanley L. Robe nos dice que " Esta perspectiva no fue del agrado de Julián Medina, 

quien por la autoridad de Villa todavía se consideraba gobernador de Jalisco. En caso de 

una completa retirada; Medina también tendría que abandonar el estado, dejando atrás 

territorio conocido que era su base de operaciones.". 54 

Asimismo, en caso de salir Medina y sus tropas de Jalisco no habría la posibilidad 

de un gobierno villista dentro del Estado. Ante esta posibilidad no deseada, Medina pide 

permiso a Villa para intentar recuperar Guadalajara. Villa da su aprobación aunque de mala 

gana,55 dotándolo de armas y parque para la campaña militar. 

El acceso a Guadalajara era solo por ferrocarril y estaba en manos de los 

carrancistas, por lo cual el general Medina se veía en la necesidad de transportarse a caballo 

de Lagos a Guadalajara, internándose en la región de los Altos: San Juan de los Lagos, 

Tepatitlán, y Zapotlanejo para llegar al centro de Jalisco. 56 

53 lbidem. 
54 Ibidem, p.164. 
55 lbidem. 
56 lbidem. 
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Desde un principio Azuela acompañó a Medina en calidad de Médico militar para el 

auxilio de las posibles bajas en la contienda. 

La capital del Estado de Jalisco es custodiada por el general carrancista Enrique 

Estrada. Los medinistas llegan en el mes de junio de 1915 a Tepatitlán, a 50 kilómetros de 

Guadalajara, quedando establecido que Azuela debía de permanecer en este lugar para 

recibir a los heridos y atenderlos. Además acepta la invitación de visitar el rancho de un 

paisano y amigo de la juventud: 

Me ofreció con toda formalidad darme aviso inmediatamente que 
llegara gente de Medina, instándome a que me pusiera a salvo de 
un peligro inútil. Acepté entonces, y después de enviar a mis 
asistentes disfrazados de arrieros con unos verdaderos arrieros que 
salían a otro día a Encarnación de Díaz, a la medianoche salí con 
un guía al ranchito donde debía pennanecer a la expectativa. Era 
una pobre casa de adobe con tres tepozanes en el patio, sobre una 
llanura inmensa, donde ni arbustos se levantaban. El guía me hizo 
entrar y una vieja greñuda y sucia que estaba moliendo en su 
metate me acogió cariñosamente al oír el nombre del padre que me 
recomendaba. 57 

Azuela recibe malas noticias de Guadalajara, se entera que el ataque a la ciudad por 

Medina resulta un fracaso . La habilidad en las maniobras militares del general Estrada hace 

dividir a los atacantes y son rechazados sin penetrar en el centro de Guadalajara. También 

se produjeron fuertes tiroteos a las afueras de la ciudad y una fuerte batalla en 

Tlaquepaque. 58 

Los medinistas fueron dispersados y los rezagados se retiraron hacia el norte y el 

occidente de Guadalajara. 

57 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1\1, p. 
1086. 
58 Stanley L. Robe, Op. cit., p. 165. 
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Al llegar Azuela a Tepatitlán encuentra mal herido, como consecuencia de la batalla 

de Tlaquepaque, al coronel Manuel Caloca.59 Tepatitlán no tiene los medios para la 

recuperación de Caloca, ya que necesita ser operado urgentemente. Sin embargo, a 

Guadalajara no lo pueden llevar pese a que cuenta con los recursos hospitalarios, por estar 

ocupada por los carrancistas; por su parte Lagos, también esta a punto de caer en manos de 

los obregonistas. 

El bando villista decide, entonces, trasladarse a la ciudad de Aguascalientes, donde 

viven los doctores Á vila, parientes de Caloca, que cuentan una clínica. Es necesario llevarlo 

allí pues la ciudad todavía esta en manos del ejército de Villa.6o 

Así pues, Azuela y ochenta hombres que acompañan al coronel Caloca, optan por 

tomar una ruta que los comprometiera menos para el buen traslado del coronel. El bando 

sale de Tepatitlán y tocan los pueblos jaliscienses de Cuquío e Ixtlahuacan del Río, pasan 

luego por el cañón de Juchipila, Calvillo y de allí a Aguascalientes. Además de operar a 

Caloca la tropa tiene toda la intención de reunirse con Villa. 61 

Stanley L. Robe nos deja bien detalladas las condiciones geográficas del viaje que 

hicieron Azuela y la tropa de Caloca, para salvarle la vida a éste último. 

El viaje prometía ser penoso con el riesgo de no llegar a tiempo a 
Aguascalientes. La ruta era por una región de elevadas sierras y 
hondas barrancas difíciles de atravesar y sería necesario conducir al 
herido de la manera más cómoda. Sería preciso viajar sin descanso 
en vista de la premura del tiempo, caminando siempre alerta para 
evitar encuentros con carrancistas dispersos . . .. El itinerario 
atravesaba sitios y paisajes emocionantes de una belleza sin igual, a 
propósito para el fondo de la acción de una novela. Existía siempre 
la suerte de encontrar personajes que prestaran su fisonomía o 
personalidad a la novela que Azuela construía62 

59 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [!} en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo II 1, p. 
1080. 
60 lbidem. 
6 1 !bidem. 
61 Stanley L. Robe, Op. cit. , p. 165. 
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Por cierto, que durante todo ese tiempo de viaje estuvieron deprimidos por la 

derrota de Medina en Guadalajara, la dispersión de sus hombres y el repliegue cada vez 

más hacia el norte ante los carrancistas. 

A su paso por el cañón de Juchipila, sur de Zacatecas pasan al pueblo de Limón, 

una colección de casas de caña situadas entre los cerros. Siguen su recorrido, hasta llegar a 

un angosto desfiladero en cuyas peñas se precipitan las aguas del Río Juchipila. Más 

adelante tendrán una escaramuza con carrancistas apostados en esas tierras, no obstante, 

salen bien librados. Sobre de esto Azuela nos comenta que: " .. . al amparo de un covachón 

abierto en la peña viva, tomaba apuntes para la escena final de la novela apenas 

comenzada.".63 

Después de una peregrinación que duró casi el mes llegan a Aguascalientes ellO de 

Julio de 1915. 

A propósito de esta peregrinación, cabe decir que fue el período más difícil en la 

vida militar de Azuela, y a la vez le proporcionó una riqueza en escenas y personajes que se 

encuentran en las páginas de sus novelas de la revolución. En todo el trayecto el novelista 

pudo observar con sus propios ojos paisajes como el del cañón de Juchipila, entre otros. Así 

como, los combates entre villistas y carrancistas; pero también, a nivel emocional sintió su 

pesimismo y el de los hombres que lo acompañaron. 

En fin, todas estas son experiencias que Azuela vivió y que sólo la habilidad del 

artista -como él- puede trasladarlas a las páginas de sus novelas. 

En Aguascalientes los carrancistas comenzaron el ataque para apoderarse de la 

ciudad, mientras que los villistas cedían ante la supremacía del contrario. Ante el cañoneo y 

los disparos de la batalla, sin más, fue necesario operar rápidamente a Calo ca. 64 

63 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1) en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 111 , p. 
1087. 
64 lbidem, p. l080. 
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Una vez practicada la operación transportan a Caloca, junto con Azuela, en el tren 

militar rumbo al norte. 

Por su parte Villa no puede mantener su posición en el centro del país y, después de 

perder Aguascalientes, retrocede hasta Torreón, donde espera concentrar sus fuerzas y 

hacerle frente a los generales carrancistas. 

Azuela y Caloca van por tren a Chihuahua, allí Azuela entrega al coronel en el 

hospital militar para su completo restablecimiento. 

En la ciudad Chihuahua Azuela pudo gozar de momentos de reposo, parece no 

haber tenido obligaciones médicas o militares, dedicándole su atención a la novela en 

formación Los de abajo: "Con mis apuntes en el seno llegué a Chihuahua y allí comencé a 

darles forma.". 65 

Stanley L. Robe así se refiere de Azuela en este trance por el que pasa: "Azuela le 

tocó mantener viva la chispa de la creación literaria dentro de su propia persona. En 

circunstancias adversas había tomado abundantes apuntes. " . 66 

Cabe advertir, que en la ciudad de Chihuahua, sede del villismo, se encuentra en una 

situación caótica, a partir de la derrota de Villa en Celaya. Desde agosto de 1915 la ciudad 

se "inunda" constantemente de villistas derrotados que huyen, como el mismo Azuela, en 

la búsqueda de un refugio en el norte. La mayoría de los soldados están abatidos en espíritu 

y desesperanzados en cuanto al futuro .67 

Azuela se reúne con jóvenes intelectuales, que al igual que los soldados, comparten 

entre sí su abatimiento y pesimismo por un estado de cosas incierto. 68 El novelista vive solo 

65 Ibidem, p. 1087. 
66 Stanley L. Robe, Op. cit., p. 169. 
67 Ibidem, p. 172. 
68 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1} en Obras completas, México, Ed. F.C E., 1958, tomo 11 , pp. 
1081-1082. 
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en una casa de huéspedes, donde la comida, al parecer, es escasa y mala.69 Lo mIsmo 

sucede con el poco dinero que le queda. Azuela en esta situación comienza a ordenar sus 

apuntes tomados y a componer su novela. "No tiene máquina de escribir y prepara el 

manuscrito en su propia letra.". 70 

Allí en Chihuahua Azuela encuentra a su amIgo el Licenciado Enrique Luna 

Román. La amistad entre ellos dos crece de tal manera que el novelista le presta a Luna el 

manuscrito de la primera parte de Los de abajo. 

Pese a las penurias económicas por las que pasa Azuela Luna Román no puede 

ayudarlo. Sin embargo, al trasladarse a El Paso, Texas, le comunica la posibilidad de la 

publicación de su novela. Azuela en conformidad va a Ciudad Juárez para pasar la frontera 

y llegar a El Paso: 

Como mis recursos se estaban agotando, salí de Juárez a El Paso 
con diez dólares en la bolsa. Visitamos a varios agentes de casas 
editoras y me pedía el original para enviarlo. Pero como yo tenía 
urgencia inmediata de dinero, tuve que aceptar la proposición de El 
Paso del Norte: mil ejemplares de sobretiro y tres dólares a la 
semana a cuenta, mientras se hacía la impresión. Al mes de haberlo 
repartido en puesto de libros y revistas, se habían vendido cinco 
ejemplares. 71 

El periódico El Paso del Norte comenzó a publicarse en 1911, justamente durante la 

revolución maderista. Al frente del diario estuvo por mucho tiempo Fernando Gamiochipi, 

originario de Guaymas, Sonora, que estuvo afiliado al carrancismo representado por Álvaro 

Obregón y Plutarco Elías Calles. 72 

Al momento de tener Azuela tratos con Gamiochipi el periódico recibía una 

subvención de Venustiano Carranza. El arreglo fue inmediato concediéndole Gamiochipi 

69 Stanley L. Robe, Op. cit., p. 172. 
70lbidem. 
71 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [I} en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1Il, p. 
1087. 
72 Stanley L. Robe, Op. cit., p. 172. 
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una máquina de escribir en la imprenta del periódico, con la que pudo componer la Tercera 

y última parte de la novela, mientras se publicaban la Primera y Segunda partes. 73 

La obra Los de abajo es publicada por entregas, siendo la primera entrega la del 

miércoles 27 de octubre de 1915, así aparecen 23 entregas, la última es la del domingo 21 

de noviembre. Después de esa fecha el escritor deja de recibir los recursos de Gamiochipi, 

tres dólares a la semana. 

El tiempo que estuvo en El Paso fue de apuros por su situación de "desterrado 

derrotado",74 sin la posibilidad de ejercer la medicina para su manutención personal. 

En conclusión Azuela en esta etapa de su vida de 1911 a 1915 tiene un papel activo 

al integrarse a la revolución; trata cara a cara con revolucionarios y escribe sus novelas en 

base de sus experiencias. Todo esto le cuesta al novelista, además como ya se dijo arriba de 

la interrupción de la práctica médica y una dura situación económica, el padecer del 

abandono de su familia junto con la derrota villista y, por ende, el pesimismo de la 

revolución y sus resultados. 

Por otra parte, al tomar los carrancistas Ciudad Juárez, Chihuahua, Azuela 

aprovecha la confusión de las primeras horas para internarse por el territorio mexicano. 

Compra un boleto de tren para Guadalajara, y llega a esta ciudad a principios de 1916. 75 

A su regreso del norte Mariano experimenta gran abatimiento y desesperanza, sin 

embargo, va a reunirse con su familia a la ciudad de México: 

73 Ibidem. 

Mi derrota fue doble había perdido también económicamente, mis 
ahorros de diez años consecutivos de trabajo se esfumaron y, sin 
ideales, en pleno desencanto tuve que enfrentarme y cumplir con 
un deber inmediato e inaplazable: la manutención de mi familia. 76 

7~ Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1} en Obras completas, México, Ed. F.C.E. , 1958, tomo 111, p. 
1089. 
75 lbidem, p. 1087. 
76 Ibidem, p. 1089. 
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A partir de este momento el escritor se retira de la política, desilusionado por el 

triunfo de Venustiano Carranza, para dedicarse a su profesión de médico y a la elaboración 

de sus novelas, en las que expone sus experiencias como revolucionario. 

Si bien en la capital los años posteriores a la lucha armada se caracterizaron por la 

extrema pobreza de la mayoría de sus habitantes, así como por la especulación de los 

artículos de primera necesidad, Azuela logra sacar adelante a su familia con su trabajo. Es 

una etapa de su vida que nunca olvidará: 

Nos habíamos alojado en un departamento de una casa pretencioso 
en la última calle de Comonfort, a un costado del jardín de 
Santiago Tlatelolco. Hable con el boticario del rumbo, pidiéndole 
la consulta en su botica ... Ni un solo día me falto casa, comida ni 
ropa para los míos ... Cuando renuevo estos recuerdos , que el 
instinto de conservación refundió profundamente en la 
subconsciencia - al ascender de nuevo a la superficie, adquieren una 
vida tan intensa como si acabaran de ocurrir.77 

Por otro lado, Azuela no deja de escribir sus novelas comenta: "Mi incipiente 

clientela me dejaba largas horas libres y yo me entregaba a la composición de dos nuevos 

libros: tres pequeñas novelas que integraron un volumen ... ".78 

En 1918 publica las novelas: Las moscas, donde expresa sus críticas mordaces 

contra los burócratas, que buscan su propio bienestar, afiliándose a la facción que triunfara 

en el conflicto armado; Domitilo quiere ser diputado, expone su desprecio por los arribistas 

y logreros, enemigos de la revolución. Las tribulaciones de una familia decente, escribe 

sobre la incorporación de las familias provincianas de extracción alta al mundo capitalino. 

También publica el cuento: De cómo al fin lloró Juan Pablo , en él nos habla del 

fusilamiento de Leocadio Parra, uno de los generales de Julián Medina, por los carrancistas. 

77 Ibidem, p. 1090. 
78 Ibidem, pp. 1090-1091. 
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Sobre estas obras nos dice el escritor: " . .. puse toda mI pasión, amargura y 

resentimiento de derrotado. No sólo me afligía mi dura situación económica, sino la derrota 

total de mi quijotismo: la explotación de la clase humilde seguía como antes y sólo los 

capataces habían cambiado.". 79 

A principios de los años veinte hay desaliento en Azuela. Escribe muy poco, sólo 

cuentos cortos: Paisajes de mi barrio (1920) y El jurado (1922). Al parecer este estado de 

ánimo fue provocado porque" . .. no obstante haber escrito, publicado, y distribuido nueve 

novelas . .. el público lector se había obstinado en no reparar en mi nombre siquiera. Me 

propuse, en un esfuerzo final abandonar estas actividades . .. ". 80 

Sin embargo, Azuela cambia de parecer, decide llamar la atención del público. 

Escribe con una nueva técnica con la que no esta muy convencido: 

. . . cansado de ser autor sólo conocido en mi casa, tomé la 
resolución valiente de dar una campanada, escribiendo con técnica 
moderna y de última hora. Estudié con detenimiento esa técnica 
que consiste nada menos que en el truco ahora bien conocido de 
retorcer palabras, y frases, oscurecer conceptos y expresiones, para 
obtener el efecto de la novedad.81 

La primera novela compuesta bajo las técnicas modernas fue La malhora, escrita en 

1923 . Fue elaborada cuando Azuela trabajaba de médico en la Beneficencia Pública de 

Tepito; precisamente en ella describe el hampa de los barrios bajos. 

En 1924 Mariano Azuela deja de ser un escritor anónimo para ser descubierto por el 

público, a partir de una polémica suscitada en el diario El Universal Ilustrado. 

79 Ibidem, p. 1093. 
80 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [11] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo I1I, p. 
1112. 
8 1 Ibidem, p. 1113. 
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Según los críticos literarios, Julio Jiménez Rueda y Victoriano Salado Álvarez, la 

literatura mexicana se encontraba atrapada en su "Torre de Marfil". Pensaban que un 

movimiento tan trascendente como fue la revolución no estaba contemplado por la poesía 

ni por la narrativa de ese momento. 

Por su parte Francisco Monterde contesta los artículos de Rueda y Salado, 

afirmando que existen buenos escritores mexicanos como Mariano Azuela. 

Su obra Los de abajo, dice Monterde, es el reflejo fiel de nuestra última revolución. 

Sin embargo, obras como ésta pasan inadvertidas por desconocerlas los críticos. 

A Monterde se le unen otros escritores jóvenes como Gregorio Ortega, quién en 

1927 logra la publicación de Los de abajo en España. 

En 1925 Monterde consigue la publicación semanal de Los de abajo, en el mismo 

periódico donde se origina la polémica.82 

Dicho sea de paso, años más tarde de la polémica, Azuela nos confesaba haber 

mandado sus novelas a críticos importantes como a Saiado Álvarez. Sin embargo, después 

de un tiempo sus obras con dedicatoria aparecían en puestos de libros viejos de la 

Lagunilla. 

Ilustro mi aserto con un caso flagrante . Cuando se habló por 
primera vez en esta capital de Los de abajo, entre muchos que se 
interesaron por conocerla estuvo mi maestro y amigo el 
renombrado escritor licenciado don Victoriano Salado Álvarez. 
Asentó que tal novela debía ser alguna curiosidad de bibliófilo, 
pues hasta entonces tenía noticia de ella. Los de abajo, como en 
otra ocasión lo dije, estuvo cinco años en la librería de Andrés 
Botas, centro bien conocido en la capital como en toda la 
República. Pero hubo algo más significativo contra el aserto de 
Salado Álvarez. Desde mis primeros ensayos en cuentecillos o 
relatos, por agradecimiento al que había sido mi maestro, 
acostumbraba enviarle una copia. De El Paso, Texas, donde se 
imprimió la primera vez Los de abajo, le envié a México un 
ejemplar. De una segunda edición hecha por mi cuenta en esta 
ciudad tuve cuidado de enviarle un nuevo ejemplar, dudando de 

82 Adalbert Dessau, La novela de la Revolución Mexicana, (trad. Juan José Utrilla), México, Ed. F.C.E., 
(Colee. Colección popular), 1986, pp. 261-268. 
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que el primero hubiera llegado a sus manos en aquellos días de 
agitación política y militar en que los servicios públicos estaban por 
los suelos. Cuando ya no me cupo duda alguna de que sí había 
recibido mi novela, fue cuando uno de mis hijos me mostró el 
ejemplar con dedicatoria a ese escritor de mi puño y letra. Un 
estudiante de preparatoria lo había adquirido a vil precio en un 
puesto del mercado de la Lagunilla. 83 

Por otro lado, Azuela elabora con las técnicas modernas otras novelas como: El 

desquite, escrita en 1925. En ella aborda el matrimonio por conveniencia económica, tema 

ya tratado en Sin amor. La luciérnaga compuesta en 1927 y publicada hasta 1932. Repite 

en esta narración el tema de Las tribulaciones de una familia decente: Las dificultades por 

las que pasa una familia provinciana en adaptarse a la vida urbana. 

Después de escribir La luciérnaga, Mariano abandona la novela moderna para 

volver a la novela tradicional. El escritor no explica por qué: 

Tuve una sensación de vergüenza de haber incurrido en ese truco 
tan sobado ahora de martirizar las palabras, para dárselas de 
inteligente, ingenioso y agudo. Reconozco que decir las cosas con 
claridad es exponerse a lo que califiquen a uno cuando menos de 
tonto; pero es más decente, más honrado.84 

Más adelante nos da otra razón de peso por la que regresa a la novela tradicional: 

" ... porque soy y lo he reconocido siempre un novelista popular y lo que escribo es para el 

pueblo y no para los literatos, por lo que lo que más me interesa al componer un libro es 

que sea lo más leído posible.". 85 

En 1927, tras el reconocimiento de Mariano Azuela, como un novelista de la 

revolución mexicana, su vida es más holgada. Consigue comprar su casa en la colonia 

Santa María La Ribera, en la que vivirá el resto de sus días. 86 

83 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [If] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo IlI , p. 
1117. 
84 Ibidem, p. II 18. 
85 lbidem. 
86 Luis Leal, Mariano Azuela vida y obra, México, Ed. Andrea, 1961, pp. 24-27. 
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Asimismo, su independencia de cualquier cargo gubernamental le permitió llevar a 

cabo críticas fuertes a los regímenes emanados de la revolución. 

Precisamente los afias callistas son descritos por Azuela como un período difícil 

caracterizado por las persecuciones y asesinatos . 

... fue ello la serie de asesinatos en frío que culminaron con los del 
padre Pro., del general Serrano, y de multitud de católicos y 
políticos desafectos al régimen de Plutarco Elías Calles. Yo había 
podido escribir escenas de sangre, de crueldad inaudita, de dolor y 
de angustia, sin que mi pulso se alterara, pero los sucesos a que 
acabo de aludir excedieron mi capacidad de resistencia: los ultrajes 
inferidos a los cadáveres de los arteramente asesinado ... levantó un 
clamor de espanto y de indignación que en México no se había oído 
desde los asesinatos monstruosos de don Francisco 1. Madero y de 
don José María Pino Suárez.87 

De esos afias es su novela El camarada Pantoja, escrita en 1928 y publicada hasta 

1937. En ella hace una exposición de los políticos corruptos que medraron en los gobiernos 

de Obregón y Calles. 

Sin embargo, Azuela nos explica que obligado a alejarse del "lodo" en que se 

encontraba el país,88 deja de escribir, momentáneamente, sobre temas contemporáneos e 

incursiona en la biografía novelada de un héroe independentista: Pedro Moreno, el 

insurgente, publicada en 1933. 

También dentro del género biográfico encontramos Precursores de 1935; el trabajo 

esta compuesto por tres relatos biográficos sobre: "El amito", "Manuel Lazada" y "El 

hombre masa", todos ellos bandidos mexicanos famosos considerándolos, precisamente, 

como los "precursores" de los revolucionarios. 

87 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1II, p. 
1101. 
88 Ibídem. 
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No obstante, después de un tiempo, Mariano vuelve a la elaboración de sus novelas 

en las que hace críticas fuertes contra los gobiernos posrevolucionarios. Así pues, en San 

Gabriel de Valdivias. comunidad indígena, publicada en 1938, Azuela describe la vida 

rural en tiempos de Calles, donde los campesinos tienen que luchar ahora contra los líderes 

agraristas del Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

Regina Landa es publicada en 1939. Escrita en los tiempos libres de Azuela cuando 

labora en un hospital público de salubridad. En ella el escritor hace una crítica dura a la 

burocracia cardenista. 

En el último año del gobierno de Lázaro Cárdenas, es decir de 1940, publica 

Avanzada. Expone su descontento contra los líderes obreros y agraristas del régimen que 

termina. 

En su novela La Nueva Burguesía de 1941, Azuela trata el ambiente capitalino y el 

crecimiento de la clase obrera en la década de los años treinta. 

Un año antes, en 1940, el escritor obtiene el premio Nacional de Literatura, por su 

gran labor en las letras mexicanas. El premio es dado por el Ateneo Nacional de Ciencias y 

Artes. 

Los últimos años de la vida de Azuela son tranquilos, sin dejar de escribir, además 

de dedicarse al cuidado de sus gallinas y a la encuadernación de sus libros. 89 

En mayo de 1942 se le invita a integrarse, como miembro decano, al Seminario de 

Cultura Mexicana. Dicho sea de paso, Mariano acepta debido: " ... primero porque ya se me 

agotó cuanto malo tengo que decir de nuestros gobiernos y otro primero porque con el 

dinero del gobierno pago lo que el gobierno me quita. Amen.". 90 

89 Mariano Azuela, Autobiografia del ofro en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1Il, p. 1192. 
90 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. F.C.E. , 1958, tomo I1I , p. 
1176. 
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Además de que, ya para ese entonces, el novelista derrota al médico, atendiendo 

más a sus tareas de escritor y de gran lector, Azuela recibe reconocimientos nacionales e 

internacionales, precisamente, por su labor en la literatura. 

También en 1942 publica una biografía sobre el párroco de Lagos, Agustín Rivera. 

El escritor, como ya se dijo anteriormente, muestra mucho respeto y amor por este 

personaje; tal vez, debido a eso, Azuela desarrolla la biografía de Rivera de manera distinta 

a las otras, es decir, no la presenta en forma novelada. 

Pese que le proponen una vacante en la Academia Mexicana de la Lengua no la 

acepta. Arturo Azuela hace claras reflexiones del por qué, su abuelo, no se integra a la 

Academia. Nos dice Arturo que, hasta antes de 1940, los estudiosos de la lengua, como 

Federico Gamboa, Carlos González Peña, Julio Jiménez Rueda, no aceptaban la narrativa 

de Azuela. Incluso, un personaje importante de la vida cultural de Jalisco, como Victoriano 

Salado Álvarez se refiere al escritor de Los de abajo: "Sus obras no están escritas; no sólo 

tienen concordancias gallegas, inútiles repeticiones, faltas garrafales de estilo, sino que 

carecen de ortografía, de la ortografía elemental que se aprende en tercer año de 
. . " 91 prunana .... 

Azuela nunca contestó a las críticas de los académicos de la lengua, más bien, 

guardó silencio, sin entrar en conflicto con alguno de ellos. Por lo que Arturo concluye: "Y 

por ello también, junto con aquellos que lo silenciaron o lo criticaron sin fundamento, no 

quiso saber nada de la Academia; todavía olía a porfirismo, a pergamino rancio, a los rollos 

de las interpretaciones anticuadas.". 92 

Hacia abril de 1943, Azuela recibe la distinción de ser nombrado miembro fundador 

del Colegio Nacional. Cabe decir, que el gobierno del presidente Manuel Á vila Camacho, 

busca, a través del Colegio Nacional, difundir y fomentar la cultura filosófica, literaria y 

científica en el interior de nuestro país.93 

91 Arturo Azuela, Op. cit., pp. 110-111. 
92 Ibídem. 
93 Página de Internet: www.colegíonacíonal.org.mx. 
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A propósito, otros de los personajes fundadores del Colegio Nacional fueron: 

Antonio Caso, Ezequiel A. Chávez, Enrique González Martínez, José Clemente Orozco, 

Alfonso Reyes, Diego Rivera, entre otros. 

Así también, se le otorga un reconocimiento en el extranjero, nombrándosele 

miembro de la Hispanic Society 01 America. 

Azuela a los setenta años de edad, cuando es un personaje reconocido en el mundo 

de las letras, determina cerrar el dispensario médico de su casa, aunque continúa su 

profesión en los consultorios de Asistencia Social. La sensibilidad social de Azuela como 

médico es una de sus características personales. 

Poro otro lado, Azuela sigue con su producción novelística, así en 1944 publica La 

marchanta. Nos presenta, como en otras novelas, la vida capitalina y los estratos bajos. Sin 

embargo, esta vez esta interesado en demostrarnos como sus personajes son víctimas de sus 

propias debilidades y deficiencias. 94 

En 1946 publica La mujer domada, en la novela el escritor alaba la vida de 

provincia, mientras que la vida urbana de la capital esta llena de obstáculos, como le 

suceden al personaje principal, "Serafina". 

Hacia 1947 Azuela lleva a cabo un ciclo de conferencias en el Colegio Nacional, 

que son publicadas con el encabezado de: Cien años de novela mexicana. 

Asimismo, en ese año, logra terminar su novela Esa sangre que es continuación de 

Mala Yerba. Esa sangre queda inédita. En ella el autor hace una comparación del 

campesino de antes de la revolución y el campesino después de ella. Azuela concluye: 

. . . el peón del rancho aún no disfTuta de los bienes a que por 
naturaleza tiene derecho, pero tiene bien abiertos los ojos y sabe 
que un esfuerzo más logrará redimirlo . Económicamente esta en tan 
mala situación como en tiempo de la revolución , pero ha 

94 Luis Leal , Op. cit. , pp. 170-182. 
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conquistado algo que vale mucho más que el dinero; su dignidad 
humana.95 

Son llevadas al cine en 1940 dos novelas del escritor: Los de abajo y Mala yerba. 

Queda satisfecho con la filmación de la primera dirigida por Chano Urueta. Sin embargo, 

con Mala Yerba es mucho su disgusto. Después se filma en 1947, La marchanta con el 

título de La carne manda, también con el desagrado de Azuela.96 

En 1949 Azuela publica su última novela en vida: Sendas perdidas. Su composición 

es con personajes y hechos de hace más de cincuenta años, cuando empezaba a ejercer su 

profesión de médico. El escritor nos dice: "Tome como tema una tragedia ocurrida en mi 

pueblo .. . Habiendo sido testigo de ella, la conservo en mi memoria hasta sus menores 

detalles. En unas cuantas semanas le di la forma apropiada . . . ".97 

Asimismo, en ese año termina de escribir La maldición, en ella vuelve a tocar el 

tema de la familia provinciana que se integra ala gran urbe capitalina. 

A partir de 1949 Azuela escribe únicamente sus memonas con los títulos de 

Autobiografia del Otro, El novelista y su ambiente [IJ y El novelista y su ambiente [U}. Sus 

textos autobiográficos no sólo nos permiten acercarnos al tiempo que le tocó vivir, sino 

también, nos dan una aproximación del proceso escriturístico del novelista, ya que, en este 

caso, obra y vida van de la mano. 

Por otro lado, asistió a la representación teatral de algunas de sus obras como Los de 

abajo y Pedro Moreno, el insurgente. Dicho sea de paso, Azuela a edad temprana, la 

adolescencia, mostró atracción por el teatro.98 

Arturo Azuela hace referencia sobre su abuelo en los últimos años de su vida: 

95 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [J} en Obras completas, México, Ed. F.C. E., 1958, tomo 111 , p. 
1110. 
96 Mariano Azuela, E/novelista y su ambiente [JI} en Obras completas, México, Ed. F.C.E. , 1958, tom o 111 , 
pp. 1157-1166. 
97 Ibídem. 
98 Ibidem, p. 1153 . 
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El desencanto revolucionario del novelista urbano y de vanguardia 
lo reflejaría también en sus últimas páginas. Caminante de su barrio 
de Santa María la Ribera y leal a sus orígenes de Lagos de Moreno, 
pueblo al que regresaba por lo menos un parte de veces al año, 
gozaba las conversaciones de su mundo más cercano y sufría los 
achaques naturales de la vejez. Murió en 1952 tres meses después 
de haber cumplido setenta y nueve años 99 

Mariano Azuela, antes de monr, presenta problemas del corazón, su salud se 

complica, y el 23 de febrero de 1952 sufre un síncope cardiaco. El primero de marzo 

muere, sepultándose sus restos en la Rotonda de los Hombres Ilustres. 

Podemos concluir que Mariano Azuela es el principal escritor del movimiento 

armado, y es el primero en narramos en sus novelas la realidad revolucionaria que le tocó 

vivir. En efecto, Azuela participa en la revolución del lado del ejército de Francisco Villa, 

que es derrotado en las batallas de Celaya. Luego del triunfo, Venustiano Carranza se 

convierte en el caudillo más fuerte del país. Azuela vuelve con su familia, desilusionado de 

la situación política, para trabajar como médico sin dejar de escribir sus novelas. 

El trabajo literario de Azuela nos interesa, en especial su novela Los de abajo, la 

que utilizamos más adelante para una propuesta didáctica de la enseñanza de la historia en 

el bachillerato. 100 

99 Arturo Azuela, Op. cit. , p. 65. 
100 Ver capítulo 6: "Una estrategia didáctica: La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la 
enseñanza de la historia del movimiento armado", pp. 117-130. 
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2.- La novela de la revolución como fuente histórica 

Cabe en este momento definir, en su acepción más general, a la novela de la 

revolución. 

Así pues, para nuestros propósitos, la novela de la revolución, es, simplemente, una 

narración en prosa extensa en la que se enfoca la realidad de una manera más bien artística. 

Además, cuyo tema principal es la revolución mexicana de 1910 a 1940, lapso en que se 

escriben un gran número de novelas en las que se narran aventuras, historias, peripecias, 

situaciones de personajes involucrados durante la revolución. I 

Una de las preguntas que surgen al inicio de esta investigación es la de si ¿Podemos 

considerar las novelas de la revolución, por ejemplo, las escritas por Mariano Azuela 

como fuentes históricas? 

Por un lado, debemos decir que la literatura se crea dentro de un contexto social en 

un ambiente material determinado. La literatura esta indisolublemente vinculada con su 

medio ambiente. 

Por el otro, un novelista por mucho uso que haga de su imaginación y de su 

sentimiento individual al escribir, en sus novelas podemos encontrar conexiones con la 

historia económica, social y política de su momento? 

Dicho sea de paso, John Rutherford en la clasificación que hace sobre las novelas 

realistas las divide en: Psicológicas3 y sociológicas, éstas últimas nos interesan para nuestro 

trabajo. 

I John Rutherford, La sociedad mexicana durante la Revolución, (trad. Josefina Castro), México, Ed. El 
caball ita, 1971, p. ll. 
2 Ibidem. p.1 l. 
3 Las novelas psicológicas son aquellas en las que al parecer sus autores se preocupan, más que nada, en los 
procesos mentales y en el desarrollo de sus personajes. 



En las novelas sociológicas, en las que situamos a Azuela, los escritores están 

interesados por los problemas sociales. Ellos buscan la descripción y el análisis de tales 

problemas así como sus soluciones. 

Así también, los novelistas sociólogos se esfuerzan por hacer de su obra un 

microcosmos, por ello incluyen personajes y situaciones que se ven como representativos 

de la sociedad descrita. Por lo que cada personaje suele ser la síntesis de todas aquellas 

personas que el escritor conoce.4 

Sin embargo, es importante subrayar que escritores de la revolución como Mariano 

Azuela, crean sus figuras "ficticias", como Luis Cervantes o Demetrio Macías de la novela 

Los de abajo, a partir de personajes de "carne y hueso" que toman de la cotidianidad 

revolucionaria en que viven; en el caso particular de Azuela ejerce la medicina dentro de la 

tropa villista de Julián Medina. 

En efecto, las novelas de la revolución mexicana, como las elaboradas por Azuela, 

además de estar clasificadas como sociológicas,5 están caracterizadas por su tendencia 

documental y autobiográfica. 

Es frecuente que la crítica señale a las novelas de la revolución como meros reflejos 

de los problemas sociales que abordan. 6 Sin embargo, hay que advertir que, si bien el 

escritor compone sus novelas a partir de sus experiencias personales vividas y contadas, 

todo lo reelabora y reestructura para conformar una unidad artística. 7 

Al respecto, Azuela nos dice que el escritor toma elementos del mundo que le rodea, 

para elaborar obras nuevas con vida propia: 

4 John Rutherford, Op. Cit., p. 12. 
5 Ibidel11 . 

6 Helena Beristáin, Reflej os de la Revolución Mexicana en la novela, tesis de maestría, México, Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM , 1963, pp. 39-50. 
7 John Rutherford, Op. Cit., p. 14. 
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El novelista seguramente toma los elementos para sus 
construcciones del mundo que lo rea o de los libros. Pero tal obra 
no se limita a la acumulación y ordenación de los materiales 
inertes, sino a la organización de un cuerpo nuevo y dotado de vida 
propia, de una obra de creación8 

Azuela fue uno de los narradores que nunca estuvo interesado en la simple 

reproducción servil, de todo aquello que observó durante la revolución: "... debo de 

confesar que tampoco satisfago mis deseos con dar en vez de novela un relato policiaco, 

por ejemplo, o una pintura de un pueblo en determinado momento, .. . ".9 

Sin embargo, el escritor estima fundamental que el novelista exprese la verdad en 

sus obras. Dicho sea de paso, Azuela considera la novela como un documento, pero a 

diferencia de los periódicos, libros o folletos, la novela significa un compendio de la época 

o el tiempo que vive el artista. 

De todo se me puede acusar, menos de haber deformado la verdad. 
Mis testigos son la prensa diaria, de donde es fácil desentrañarla. 
Dar un trasunto del medio y del momento que he estado viviendo 
ha sido uno de los propósitos fundamentales de la mayor parte de 
mis novelas: que en unos dos centenares de páginas se encuentre lo 
que sólo se obtendría anegándose en un mar de papel impreso 
desde la hoja suelta anónima hasta el folleto o libro bien 
documentado. 10 

En otra parte de su crítica literaria, El novelista y su ambiente [1I}, Azuela subraya 

la necesidad del historiador para desarrollar dotes artísticas en la composición y elaboración 

de sus obras, sin faltar a la rigurosa verdad del erudito. 

8 / bidem. 
9 Ibidem, p. 1053 . 

El tipo de historiador erudito, frío y reseco, ha tenido que ceder su 
trono al que a las dotes de historiador reúne las dotes de artista. Los 
historiadores preferidos hoy por todo el mundo son los que se han 
decidido a este cambio de conversación, adoptando formas nuevas, 
nueva técnica que les permite, sin apartarse de la estricta verdad 
histórica, vitalizar sus personajes y sus cuadros, desembarazándose 
de infinidad de nombres, fechas , sitios y sucesos de mínima 

10 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [JJ en Obras completas, Ed. F.C.E., 1958, tom o 1II. p. 1048. 
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importancia, ofreciéndonos panoramas tan interesantes y tan bellos 
de nuestra historia como la novela más divertida. 1 1 

Así pues, Mariano ve la necesidad de escribir una historia novelada, además de 

accesible y "divertida". 

De todo lo dicho hasta el momento, deducimos que la novela es única en su manera 

de describir la realidad, por lo que se hace necesario aprovechar esta fuente de la historia. 

Los novelistas realistas-sociólogos, así clasificados por John Rutherford, emprenden 

la tarea de captar la realidad viviente y dinámica ejemplificada en casos concretos e 

individuales. 12 

Igualmente, la novela revela cosas que otras fuentes históricas no pueden revelar. 

De la descripción que el novelista hace de la sociedad puede aportarnos mucho, con 

respecto a la recreación del ambiente social que se vivió, en este caso, durante el 

movimiento armado. 

En términos generales, el problema que existe para considerar a la novela como 

fuente histórica, se encuentra en la relación existente entre la realidad y la ficción, es decir, 

entre el hecho y la recreación de ese hecho por un artista. En otras palabras, la captura de la 

realidad desde el lindero de la imaginación, nutrida, ésta a su vez, por la realidad. 

En efecto, el problema de la vinculación entre la ficción y la realidad es muy viejo, 

lo podríamos encontrar desde los reclamos que hace Tucídides a sus contemporáneos como 

Herodoto y a los poetas como Homero al no ser rigurosos con la enunciación de la verdad. 

Más el que qui s iera examinar las conjeturas que yo he traído, en lo 
que arriba he dicho, no podrá errar por modo alguno. No dará 
crédito del todo a los poetas que, por sus ficciones , hacen las cosas 
más grandes de lo que son, ni a los historiadores que mezclan las 

II Mariano Azuela, El novelista y su ambiente fll] en Obras completas, Ed. F.C.E., 1958, tomo 111, p. 1125 . 
12 John Rutherford , Op. cit. p. 16. 
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poesías en sus historias, y procuran decir antes cosas deleitables y 
apacibles a los oídos del que escucha que verdaderas. De aquí que 
la mayor parte de lo que cuentan en sus historias, por no estribar en 
argumentos e indicios verdaderos, andando el tiempo viene a ser 
tenido y reputado por fabuloso e incierto.13 

Así, la historia para Tucídides viene a ser la verdad y la novela la ficción; para él 

son dos cosas que poco tienen que ver entre sí. Sin embargo, al pasar los siglos, y al llegar a 

mediados del siglo XIX, los vínculos entre el género histórico y el novelístico establecen 

puentes que eliminan la distancia entre la ficción y la realidad. 

Uno de los autores más serios que se planteó en especial el análisis de la novela 

histórica fue Georg Lukács; quien desde la tesis de que todo novelista refleja la sociedad en 

que vive, y aunque escriba sobre un tiempo que nos es el suyo, su intención es de acercarse 

a la realidad precisamente a través de la ficción, nos dice: 

Poco importa, pues, en la novela histórica la relación de los grandes 
acontecimientos históricos, se trata de resucitar poéticamente a los 
seres humanos que figuraron en esos acontecimientos. Lo 
importante es procurar la vivencia de los móviles sociales e 
individuales por los que los hombres pensaron, sintieron y actuaron 
precisamente del modo en que ocurrió en la realidad histórica. 14 

En nuestros días la relación entre la ficción y la realidad alcanza niveles de reflexión 

más profundos, centrados en los niveles explicativos del proceso de la operación tanto en la 

historiografía, como en la ficción y en los elementos que constituyen la narración. 

Un ejemplo de lo anterior es la obra de Paul Ricoeur, Tiempo y narración, en donde 

página a página la relación entre historia y narración se va planteando desde distintas 

ópticas, es decir por ejemplo, en elementos que las unen y en los que las distinguen entre sí. 

Ricouer plantea tanto el proceso narrativo de la literatura ficción y el de la historia 

como un proceso de "refiguración" de la realidad en ambas. La historia y la literatura sí dan 

13 Tucídides, La guerra del peloponeso, México, Ed. Porrúa, 1918, pp. 9-10. 
I~ Georg Lukács, La novela histórica, (trad. Jasmín Reuter), 3ª. ed., México, Ed. Era, 1977, pp. 44 . 
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una representación de la conciencia histórica, respecto al pasado en cuanto tal, en ambas el 

tiempo es fundamental. En una de sus conclusiones Ricoeur señala: 

Vamos a mostrar que esta concretización sólo se alcanza en la 
medida en que, por una parte, la historia se sirve, de alguna forma, 
de la ficción para refigurar el tiempo, y en cuanto que, por otra 
parte, la ficción se sirve de la historia para el mismo fin . Ésta 
concretización mutua marca el triunfo de la noción de la figura, 
bajo la forma del figurarse ... 15 

Por otro lado, y regresando a nuestro caso específico, podemos encontrar en las 

novelas de la revolución, como las escritas por Azuela, el retrato de figuras históricas como 

Francisco I. Madero, Francisco Villa, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, entre otros. 

De la misma manera hallamos las ideas y psicología de los hombres sin poder, "los de 

abajo", que son los que en su mayoría hacen la revolución. También son representadas las 

actitudes de los campesinos y los citadinos, así como lo que piensan sobre su situación en la 

guerra civil; cómo se divierten y sufren; sus orgías, sus sentimientos, etc. En fin, los valores 

de ésta o aquélla clase social representada. 

En otras palabras, cómo percibían los escritores de la revolución, junto con los 

hombres que describieron, el momento histórico que les tocó vivir. 

Dicho sea de paso, las novelas que nos ocupan son historias sociales animadas. La 

animación es lo que precisamente convierte la novela en fuente. 16 

Entonces, el problema principal de la utilización de las novelas como fuentes 

históricas, es el de establecer la relación que hay entre lo individual y lo social o lo 

subjetivo y lo objetivo. 17 

En efecto, someter la novela al examen histórico implica el conocimiento de dos 

aspectos importantes. Por un lado, el subjetivo, es decir, la investigación biográfica de 

15 Paul Ricouer, Tiempo y narración, México, Siglo XXI, 1999, p. 902. 
16 John Rutherford, Op. cil. , p. 22. 
17 Ibídem, p. 17. 
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nuestro autor, así como su trabajo literario. Por el otro, objetivo, esto es, la información del 

período histórico que describe el artista. 

Cabe decir otros rasgos sobresalientes de la novela de la revolución, con el fin de 

aproximarnos más a ella. 

Apropósito de esto, los críticos advierten que es Azuela qUIen establece las 

características más comunes del movimiento literario. 18 Igualmente, muchos de los grandes 

escritores de la novela de la revolución son contemporáneos a Azuela. 

Por escritores de la revolución nos referimos fundamentalmente a: Martín Luis 

Guzmán, Rubén Romero, Rafael F. Muñoz, José Vasconcelos, Francisco L. Urquizo, 

Gregario López y Fuentes, Mauricio Magdalena, Nel1y Campobel1o, Mariano Azuela. Éste 

último es el que nos ocupa en nuestro trabajo. 

Los novelistas de la revolución otorgan gran importancia al paisaje. Esto es, los 

escritores identifican al mexicano dentro de su ambiente natural. 

En relación con lo arriba mencionado. También los literatos de la revolución 

expresan sus sentimientos localistas, al hablamos de los pueblos en donde nacieron, o al 

situarnos sus historias en distintas ciudades del país. Por lo cual, la novela cobra un valor 

inestimable para el historiador. 

Por otro lado, en las novelas de la revolución se encuentran el fatalismo y la 

inevitabilidad de la muerte, como elementos idiosincrásicos del mexicano, expuestos 

fielmente por los escritores en su literatura. 

18 Walter M. Langford, La novela mexicana: realidad y valores, (trad. Luis Saúl Flores), México, Ed. Diana, 
1975, p. 55. 
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Los ejércitos de extracción popular compuestos por el campesmo, el obrero, el 

estudiante, el indio, la mujer, son recogidos por los escritores de la revolución. Son los 

novelistas quienes nos presentan cuadros y escenas sobre el movimiento armado. 

Como se mencionó con anterioridad, caudillos como Madero, Obregón, Villa, 

Zapata, Carranza, dicho sea de paso este último es el personaje más desagradable para los 

novelistas, etc. , desfilan en la novela de la revolución, siendo descritas sus pequeñeces o 

sus grandezas. Aunque sus descripciones presentan dejos de prejuicio o contradicción, no 

dejan de ser valiosas. 

Los escritores de la revolución, como Azuela por ejemplo, tienen influencias de las 

corrientes literarias europeas del siglo XIX: El realismo o naturalismo por un lado, y el 

sentimentalismo o el romanticismo por el otro. Incluso Mariano considera sus grandes 

maestros a novelistas como: Flaubert, Los Goncurt, Zola, Daudet, Maupassant, Galdós, 

Valera. Así como a Dumas, Victor Hugo, Jorge Sand, etc. 19 

Otra de las características del movimiento literario de la revolución, es el 

pesimismo que encontramos en las novelas. Para la mayoría de los escritores la revolución 

no realizó los cambios necesarios e importantes, después de tanto sufrimiento y 

derramamiento de sangre por la sociedad mexicana. 

Así las cosas, para los novelistas la revolución no significó otra cosa que la lucha 

entre la antigua clase dirigente y el grupo que aspiraba a tomar su lugar. Mientras que las 

clases bajas, campesinos y trabajadores, fueron utilizados como "carne de cañón". Éstas 

últimas terminaron más débiles y despojadas que nunca. 

En relación con lo anterior, los críticos consideran que los literatos de la revolución 

expresan juicios en sus novelas basados en preceptos morales. Con los que condenan las 

19 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente {IJ en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 111, p. 
1025. 
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iniquidades producidas por la guerra civil, haciendo a un lado los cambios trascendentales 

luego de la lucha armada. 

Expuestas algunas de las características de la novela de la revolución, 

establezcamos ahora sus momentos más importantes. 

Podemos decir que después de la sublevación de Madero, no existía una escuela 

coherente de novelistas mexicanos de la revolución. 

Parece ser, además, que no había cambiado en lo más mínimo el gusto del público 

lector, ni el estilo de los escritores del momento. Los lectores mexicanos continuaban 

prefiriendo las novelas sentimentales, la poesía y los cuentos modernistas, populares en el 

porfiriato.2o 

A propósito de esto, Rutherford retoma un artículo escrito por Azuela y publicado 

por el diario El Universal Ilustrado , en donde el escritor habla del contexto literario de 

1917: 

Por lo que se refiere al porvenir de la novela mexicana poco hay 
que esperar de los literatos de profesión. ¿Qué saben ellos de esas 
palpitaciones del alma nacional que están sacudiendo en estos 
mismos instantes a nuestra raza? ¿Acaso no es en los momentos de 
suprema angustia, cuando el alma del pueblo está empapada en 
lágrimas y chorreando sangre todavía, cuando nuestras lumbreras 
literarias escriben libros que se llaman Senderos ocultos, La Hora 
del Ticiano, El libro del Loco Amor?2 1 

En otra parte de su artículo, Azuela nos comul11ca su deseo porque se escriba 

literatura de acuerdo a las inquietudes del momento: 

20 John Rutherdord, Op. cit. , p. 63. 
21 Ibídem, p. 64 . Azuela se refiere a tres escritores de poesía lírica: Enrique González Martínez autor de 
Senderos ocultos en 1911 , Efrén Rebolledo escritor de La hora del Ticíano en 1916, José de Jesús Núñez y 
Domínguez creador de El libro del Loco Amor en 1917. 
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· .. de la gleba mexicana se alzará, ... el que venga a desgarrar 
nuestros oídos con su grito henchido de todas las angustias, de 
todos los anhelos, de todas las alegrías de nuestra raza ... hasta 
entonces tendremos el libro ansiosamente esperado, el que nos 
arrebatemos de las manos para sentir el golpe de maza que 
anonade, el bisturí que abra sin piedad las carnes, el cauterio que 
las carbonice; el libro que llegue hasta los más recónditos lugares 
de nuestro suelo como las novelas de Emilio Zola en Francia y las 
de León Tolstoi en Rusia. Y será nuestro libro: sangre de nuestra 
sangre y carne de nuestra carne22 

Sin embargo, a partir de 1925 se produce un interés porque la literatura aborde la 

revolución, así como por los escritores jóvenes que busquen hacerlo. Los gobiernos 

posrevolucionarios, como el de Calles, a través de su secretario de Educación, José Manuel 

Puig Casauranc, persiguen tales propósitos. 

Aunado a todo lo anterior, surge una polémica en el ambiente intelectual. Algunos 

críticos llegan a decir que la literatura mexicana, a pesar de la revolución, es todavía pobre, 

débil y hasta afeminada. Así pues, los críticos de ese momento concluyen que: "No hay 

novela mexicana" .23 

Se escriben artículos con la pregunta: ¿Existe una literatura mexicana moderna? 

Levantándose la polémica sobre esta cuestión en enero de 1925. 

Los protagonistas principales son Julio Jiménez Rueda y Victoriano Salado Álvarez, 

quiénes responden a la pregunta negativamente; y Francisco Monterde, García Icazbalceta 

y Gregorio Ortega, quiénes defienden la literatura mexicana en el periódico: El Universal. 

Monterde atrae la atención del público y saca de la oscuridad a Azuela y su novela 

Los de abajo. Se hace famoso el novelista de la noche a la mañana. Por lo que a principios 

de 1925 se convierte en el autor del día, publicándose cada domingo capítulos de Los de 

abajo en El Universal Ilustrado. 

22 Ibidem. 
23 Ibidem , p. 72. 
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Luego de la polémica que se suscitó en 1925 la literatura de la revolución VIve su 

momento de mayor esplendor. 

Se conforma una escuela homogénea de novelistas de la revolución, es decir, un 

grupo de escritores jóvenes que fijan su mirada en el movimiento armado de 1910-1917.24 

Hay una nueva élite literaria que propone en sus novelas un realismo social para un 

público diferente: La clase media posrevolucionaria, que se estaba convirtiendo en un 

sector fuerte y vigoroso. 

En 1928 se publica una novela importante de este movimiento literario: El águila y 

la serpiente de Martín Luis Guzmán (1887-1976).25 

En 1931 aparecen otras novelas de la revolución, entre las más sobresalientes están: 

Campamento de Gregorio López y Fuentes (1897-1966); Se llevaron el cañón para 

Bachimba de Rafael F. Muñoz (1899-1972); Cartucho de Nellie Campobello (1912-1996); 

Apuntes de un lugareño de José Rubén Romero (1890-1952); Tropa vieja de Francisco L. 

Urquizo (1890-1952). 

En 1935 José Vasconcelos (1882-1959) fue de los escritores que más contribuyó al 

movimiento literario, con la elaboración de sus memorias de la revolución: Ulises criollo y 

La tormenta.26 

A fines de la década de los años treinta y a principios de los cuarenta figuran los 

novelistas: Mauricio Magdaleno (1906-1986) con El resplandor y José Mancisidor (1895-

1956) con En la rosa de los vientos. 

Hacia 1940 el movimiento de la novela de la revolución queda agotado, es decir, 

llega a su fin. En ese año muchos novelistas mexicanos se dan cuenta de que la revolución 

24 Ibidem , p. 75. 
25 Ibidem , p. 76. 
26 Ibidem , p. 80. 
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como fuente de inspiración ya está exhausta. Por lo que, desde entonces, dirigen su 

atención a los problemas actuales de la sociedad posrevolucionaria.27 Como es el caso de 

Azuela al elaborar sus novelas después de la revolución. 

Así pues, concluimos que los novelistas de la revolución se dividieron en dos 

grupos, el primero de ellos esta ubicado antes de 1925, donde los escritores llevaron a cabo 

relatos contemporáneos al movimiento armado de 1910-1917. Aunque carecieron de un 

público específico para el cual escribir, además de que tampoco tuvieron modelos en la 

literatura que imitar.28 

Las novelas de este período presentan una imagen relativamente directa, aunque 

artísticamente elaborada, de los acontecimientos que describen. 

El segundo grupo es después de 1925, en el que los novelistas de la revolución 

forman un movimiento literario homogéneo. Así también, cuentan con un novelista 

reconocido: Mariano Azuela, a quién siguen.29 

La novela de la revolución, después de 1925, llega hacerse popular por ello tiende a 

convertirse en estereotipada: Ciertos tipos de personajes, situaciones que llegan a repetirse, 

así como tramas trilladas, etc.30 

En conclusión: definida la novela de la revolución; descritas sus características más 

sobresalientes; estimado Mariano Azuela como de los novelistas más importantes; 

mencionados los momentos históricos significativos del movimiento literario, etc. 

Consideramos, entonces, a la novela de la revolución como una fuente histórica, a partir de 

lo cual podemos proponer: "Una estrategia didáctica: La novela de la revolución mexicana, 

Los de abajo , en la enseñanza de la historia del movimiento armado" de 1910 a 1920. 31 

27 Ibidem. p. 81 . 
28 Ibidem, p. 75 . 
29 Ibidem , p. 83 . 
30 lbidem. 
3 1 Ver capítulo 6: "Una estrategia didáctica: La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la 
enseñanza de la historia del movimiento armado", pp. 117-130. 
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LOS DE ABAJO 
NOVIIl.A 

-

Primeras portada y cubierta de la novela Los de 

3.- Los de ahajo 

este trataremos 

como: estilo, la trama, 

sus causas y sus consecuencias; los 

eSf)aClalJlOaO, la temporalidad, y los personajes 

pennite, 

1920. 

los 

un lado acercarnos más a la 

didáctica en la enseñanza la 

10 establece la sexta unidad del 

propósitos: Que el alumno 

mexicana, las condiciones 

y los beneficios 

Mariano Azuela de 1915. 

la novela Los de abajo 

sobre la revolución, 

con su obra, como 

e históricos, etc. Todo lo nos 

el otro, su utilización como 

del movimiento revolucionario 1910 a 

Historia de México II 

causas y consecuenCIaS de la 

se llevó a cabo, las posiciones 

de la contienda. 



3.1. El estilo 

En 19 J 5 Manano Azuela publicó en El Paso, Texas, una novela diferente hasta 

entonces escrita por él, con el título de Los de abajo Cuadros y Escenas de la Revolución 

Mexicana. La novela fue redactada en tres partes, la primera de eUas es la más grande con 

veintiuno capítulos; la segunda con catorce y la tercera es la menor con sólo siete. 

La impresión que da la novela a primera vista es el "desorden" de las escenas que la 

componen. Sin embargo, la obra es elaborada en condiciones especiales, a diferencia de los 

anteriores trabajos literarios de Azuela, Los de abajo es escrita en plena lucha 

revolucionaria, moviéndose de un punto a otro dentro de la dificil geografía de las serranías 

de Zacatecas y poblados de Jalisco . 

.. . atravesando la sierra por los cailones de Juchipila, hasta 
Aguascalientes. Zona infestada de carrancistas, paisaje 
espléndido, desfiladeros donde se camina llevando las bestias 
de las riendas, a pie, hambre, sed y zozobra. La novela se 
hacía sola. A veces, al terminar una jornada había que seguir 
más adelante por vericuetos inextricables. J 

Esta situación embarazosa y caótíca que produjo la revolución, detem1ina en Azuela 

no desanollar plan alguno en el momento de escribir, aunque todo fue nanado con arte y 

realismo. 

Los de abajo, como el subtítulo primitivo lo indicaba, es una 
serie de cuadros y escenas de la revolución constitucionalista, 
débilmente atados por un hilo novelesco podría decir que este 
libro se hizo solo y que mi labor consistió en coleccionar 
tipos, gestos, paisajes y sucedidos, si mi imaginación no me 
hubiese ayudado ordenarlos y presentarlos como los relieves 
y el colorido mayor que me fue dable'" 

I Mariano Azuela, E/novelisla y su ambiente [lJ en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo lll, 
p.I077. 
2 Ibidem. p.1 078. 
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La derrota de Villa por Álvaro Obregón en las batallas de Celaya en abril de 1915, 

obligan a Azuela poco después a emprender de nuevo el duro camino de Tepatitlán al sur 

de Zacatecas, al gran cañón de Juchipila. 

Con Caloca en angarillas, una partida de carrancistas nos 
sorprendió en el fondo del cañón, pero como toda la gente 
del coronel era de serranos y caballistas magníficos, con 
facilidad se apoderaron de las alturas y pronto pusieron en 
fuga al enemigo. Yo, entre tanto, al amparo de un covachón 
abie¡io en la peña viva, tomaba apuntes para la escena final 
de la novela apenas comenzada.1 

Azuela continua su cammo hacia el Norte del país y termina refugiándose en 

Chihuahua, sede del villismo. Lleva terminadas las dos primeras partes, las que da forma, 

según el mismo nos lo dice, durante su estancia en Chihuahua.4 Mientras que la tercera es 

elaborada en la imprenta del periódico El país del Norte, donde Azuela publica su novela. 

Así pues, en conclusión el estilo de Azuela que desarrolla en Los de abajo, guarda 

relación estrecha con las condiciones en las que se escribe la novela. 

3.2. La trama 

En la trama de Los de abajo el personaje principal de toda la novela es Demetrio 

Macías. Demetrio es campesino de Limón, ranchito serrano. Don Mónica, cacique de 

Moyahua, tiene un altercado con Demetrio y lo acusa de ser "maderista".5 Demetrio se ve 

en la necesidad de salir de Limón por la persecución de los federales. 

Bueno. ¿Qué pasó con don Mónico? ¡Faceto! Muchísimo 
menos que con lo otros. ¡Ni siquiera vio correr el gallo' ... 
Una escupida en las barbas por entrometido, y para usté de 
contar. .. Pues con eso ha habido para que me eche encima a 

, Ibídem. p. 1087. El coronel villista Manuel Caloca es herido en la batalla de Tlaquepaque. 
·1 Ibídem. 
5 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras complelas, México, Ed. F.C. E., 1958, tomo. 1, [ parte, cap. XllI, p. 
347. 
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lo avisara a tiempo, y cuando 
yo ya me había pelado.6 

hubo me 
vinieron a Limón, 

Demetrio va al encuentro de sus 

la Codorniz, el Manteca, el 

tienen escaramuzas. Demetrio 

este estado de cosas, la 

en su detención. 8 

y 

Anastasio Montañés, Pancracio, Venancio, 

en la serranía de Juchipíla en donde 

auxiliado y protegido en un poblado.7 

a Luis Cervantes que es herido 

Luis Cervantes se y con a Demetrio, quien 

por confiar en enamorarse 

Luego de la batalla en Alto, Jalisco, que es narrada 

capítulos XVI Y XVII la 9 la siguiente batalla, la más importante 

Demetrio y sus hombres, es la batalla Zacatecas en el cerro de la 

Demetrio destaca por su y valentía. 

Alberto 

vez en el capítulo 

6/bldem. 

y portavoz de Azuela, que 

con Cervantes de lo ocurrido en el combate: 

zumbando sobre nuestras cabezas, el combate 
un momento en que dejaron de Nos 

''''''''<;:lm'''' que se les atacaba vigorosamente por la espalda. Entonces 
nosolros nos sobre la trinchera. compañero. De 
media ladera es un verdadero tapiz de cadáveres: Las ametralladoras 
lo hicieron todo, nos barrieron materialmente, unos cuantos pudimos 
escapar. Los generales estaban lívidos vacilaban en ordenar una nueva 
carga con el refuerzo inmediato que nos vino. Entonces fue cuando 
Demetrio Macías, sin esperar ni pedir órdenes a nadie, 

-¡Arriba, muchachos!. .. 
bárbaro1- clamé asombrado. 

no chistaron. El caballo de Macías, cual si 
en vez de pesuñas hubiese tenido garras de sobre estos 
peñascos. ' arriba l , gritaron sus hombres, él, como 
venados, sobre las rocas, hombres y bestias hechos uno. Sólo un muchacho 

y rodó al abismo; los demás en brevísimos 

7 Ibidem, 1 cap. !JI-IV, pp. 325-329. 
8 Ibidem, 1 parte, cap, V, pp. 330-332. 
9 I XVI-XVlI, pp. 354-360. 
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instantes en la cumbre, derribando trincheras y acuchillando soldados. 
Demetrio lazaba las ametralladoras, tirando de ellas cual si fueran toros 
bravos. Aquello no podía durar. La desigualdad numérica los habría 
aniquilado en menos tiempo del que gastaron en llegar allí. Pero nosotros 
nos aprovechamos del momentáneo desconcierto, y con rapidez vertiginosa 
nos echamos sobre las posiciones y los arrojamos de ellas con la mayor 
facilidad. iAh, qué bonito soldado es su jefe. 10 

En la segunda parte de la novela, luego del triunfo de los revolucionarios, no dejan 

de aparecer constantemente escenas anecdóticas de sus excesos y arbitrariedades. Sin duda 

entre los personajes más violentos de esta parte están el güero Margarito y la Pintada, que 

se incorporan a la tropa de Demetrio después de la batalla de Zacatecas. La crueldad del 

güero Margarito se manifiesta y se repite infinidad de veces, en una de ellas, el güero 

comete abusos en contra de un civil: 

-Oiga, amigo, ¿dónde queda el barrio de las muchachas? -
pregunta [Demetriol tambaleándose de borracho, a un sujeto 
pequeño, correctamente vestido, que está cerrando la puerta de una 
sastrería. 

El interpelado se baja de la banqueta atentamente para dejar 
libre el paso. 

El güero se detiene y lo mira con impaciencia y curiosidad: 
-Oiga amigo, ¡qué chiquito y qué bonito es usted l ... ¿Cómo 

que no? .. ¿Entonces yo soy mentiroso? .. Bueno, así me gusta ... 
¿Usted sabe bailar los enanos? .. ¿Qué no sabe? .. ¡Resabe l ... ¡Va 
lo conocí a usted en un circo' ¡Le juro que sí sabe y muy rebién l ... 

¡ahora lo verá! ... 
El güero saca su pistola y comienza a disparar hacia los pies 

del sastre, que, muy gordo y muy pequeño, a cada tiro da un saltito. 
-¿Va ve cómo sí sabe bailar los enanos? 
V echando los brazos a espaldas de sus amigos, se hace 

conducir hasta el arrabal de gente alegre, marcando su paso a 
balazos en los focos de las esquinas, en las puertas y en las casas 
del poblado. 11 

Incluso Demetrio, que pese a que no comete arbitrariedad alguna contra la 

población civil y que no tiene interés por los "avances" o robos, va a Moyahua con el fin de 

vengarse de Don Mónico para quemar su hacienda. 

-Nosotros vamos a hacer la mal13n3 a casa de don Mónico -pronunció con 
gravedad Demctrio, apeándose y tendiendo las riendas de su caballo a un soldado
Vamos a almorzar COIl don Mónico un amigo que me quiere mucho. 

lO Ibidem, 11 parte, cap. XXI, pp. 366-369. 
11 Ibidem, II parte, cap. XII!, pp. 399-401. 
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Su Estado Mayor sonríe con risa siniestra, 
y> arrastrando ruidosamente las espuelas por las se encaminaron 

hacia UI1 caserón pretencioso, que no podía ser sino albergue 
-Está cerrada a p¡c,óra y cal -diJo Anastasio Montañés con toda su 

fuerza la puerta. 
-Pero yo sé aom -repuso Pancracio abocando prontamente su fusil al 

pestillo 
Una seil0ra asoma, Illego otra y otra, y entre las faldas negras apar~ccl1 

cahezas de nÍf10s asuslados. Una de las temblando, se encamina IlaCla un 
aparador, sacando copas y botellas y sirve 

-¿Qué armas tiencnry -Inquiere Dcmctrio con aspereza. 
-¿Armas'). -contesta la sc~ora, la lengua hecha trapo.- ¿Pero qué armas 

quieren ustedes que tengan unas señoras solas y dccell!cs') 
-¡Ah, solas, ¿Y don Mónlcory. 
-No está aquí, scilores.. Nosotras sólo rentamos la casa, Al sellar don 

Mónico no mas de nomhre lo conocemos 
Dcmetrio manda que se practique lIll calco. 

Dcmctrio sonríe' 
-[3ocno, ver el dinero 
-¿Dinero') Pero dinero quieren ustedes que tengan unas pobres nillas 

solasry 

Dcrnctrio somíe, y ya sin m~s conSideración, hace entrar a su gente 
Como perros hambrienlos qlle han 01 raleado su presa, la turba penetra, 

atropellando a las scilmas, que pretenden defender la entrada con sus propios 
cuerpos. Unas caen desvanecidas, otras huyen; chicos dan grilOs 

Pancracio se disponc a romper la cerradura de un gran ropero, cllando las 
puerlas se abren y de adentro salta un hombre con un fUSil en las manos 

-i Don Mónico l -cxcl¡lman sorprendidos. 

Don Mónico, confuso, aturdido, se echa a SllS pies, le abraza las rodillas, le 
besa los pies: 

-¡Mi mujer ' .. ¡MIS hljoSI ... iAmigo don Demetrio '" 
DemetflO, con mano trémula, vuelve el revólver a la cintura, 
Una srlueta dolorida ha pasado por su memoria. Una mujer con su hijo en los 

brazos, atravesando las rocas de la sierra a medianoche y a la luz de la luna 
Una casa 

Cuando Dcmetrio anuncia que 110 pcrmllÍrá nada [del saqueo de la casa de 
Don Mónico] y ordena todos retiren, con gesto desconsolado la gente del 
pueblo lo obedece y se luego; pero entre la soldadesca hay un sordo rumor 
de desaprobacióll y nadie se mueve de su sitiO. 

se le pegue fuego a la -ordenó [Demelrio] a Luis Cervantes cuando 
llegan cuartel. 

y Luis Cervantes, con rílra solicitud, Sin transmitir la orden, se encargó de 
ejecutarla n",r<nn~lme'n!f' 

dos horas después la plazuela se ennegrecía de humo y de la casa de 
don MÓnica se alzaban enormes lenguas de fuego, nadie comprendió el exlrai'to 
proceder del general. 

En este y es Cervantes advierte al recién 

general Demetrio 

evade el comentario 

llevada a 

12 Ibídem, 11 parte, cap, V, pp, 381-384. 
13 Ibídem, 11 parte, cap, p,385. 

sacar provecho de la revolución. 13 

tranquila en el campo y a Camila, 

otro lado, Demetrio molesto con la 
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sus 

Camila. 

que deje la el desprecio, asesina a 

a Demetrio, a Luis Cervantes y a 
cuantos le vinieron a las con la y novedad, que la tropa 
oyó injurias e insolencias que no había 

Los soldados reían dívcrtídísimos; Camila muy asustada contenía la 
respiración. 

La pintada paseó sus en lomo. Y lodo fue en un abrir y cerrar 
de ojos: se inclinó, sacó una hoja y brillante de entre la media y la 

y se lanzó sobre Camila. 
Un grito estridente y un cuerpo que se arrojando sangre a 

borbotones. 
-Mátcnla -gritó Demetrio fuera de sí. 
Dos soldados se sobre la Pintada que, el puñal. 

no les loearla. 
no infelices l ". Málame lú, Demclrio -se adelantó. entregó 
el pecho caer los brazos. 

Luego con voz y ronca, 
14 

parte termina con la Demetno en la ciudad 

y el diálogo que sostiene con el vIllista Pánfilo Natera, a 

conoce en Dicho sea de paso, en su con Natera Demetrio muestra su 

la situación política la revolución. 

iCierto como hay 
Villa contra Carranza' 

y sin 
más 

la bola! ¡Ahora 

muy abiertos, pedía 

-Es decir, insistió que la Convención desconoce a 
Carranza como Primer Jefe y va a un 
de la República ... ¿Entiende, f'f'rnn>,ñ"':rA'! 

Demetrio inclinó la cabeza en señal de asentimiento. 
-¿Qué dice de eso, Natera. 
Demetrio se alzó de hombros. 
-Se trata, a lo que parece, de Bueno, pos a 

darle; ya sabe, mi general, que por mi lado no hay pOltillo. 
-Bien, ¿y de parte de quién se va a poner? 
Demetrio, muy perplejo, se llevó las manos a los cabellos y se 

rascó breves instantes. 
-Mire, a mí no me preguntas, que no soy escuelante .. 

La aguilita que traigo en el sombrero usté me la dio ... Bueno, pos 
ya sabe que no más me dice: haces esto y esto ... ¡ya se 
acabó el cuento!,,15 

II parte, cap. XII, pp. 396-399. 
11 parte, cap. pp. 404-405. 



la tercera la y sus hombres demuestran y 

por seguir peleando, Desilusionados por la derrota 

con hostilidad. Villa andan por las serranías, en son 

Entraron a las calles de Juchipila cuando las campanas de la 
iglesia repicaban y con su timbre peculiar 
que hacia palpitar de emoción a toda la de los cañones. 

-Se me figura, que estamos allá en aquellos 
tiempos cuando apenas iba comenzando la revolución, cuando 
llegábamos a un pueblilo y nos mucho, y salía la gente a 
encontrarnos con con y nos echaban muchos 
vivas y hasta cohetes nos tiraban Anastasia Montañés. 

-Ahora ya no nos quieren -repuso Demetrio. 
-iSí, como vamos ya de "rota batida"! -observó la Codorniz. 
-No es por eso.. A los otros los ver ni en 

estampa. 
-Pero nos han de querer, 
y no dijeron más. 16 

el VI tiene lugar el encuentro con su le explica a su 

manera simbólica, la vorágine 

... ",17 Termina la novela con 

esa piedra cómo ya no se 

Sintetizando la trama de Los de abajo, a 

encontramos que la primera esta 

Demetrio por participar en la lucha 

de Juchipila. 18 

los sentimientos de los 

por la euforia de los 

la segunda hallamos los 

excesos y arbitrariedades de los revolucionarios, y en tercera 

los que acompañan a Demetrío. 

la desilusión y 

la 

se 

16 

17 

18 

Los objetivos de Azuela al 

otra este se comentaron nr~'''''·IY\.pnlCP 

al escribir sus novelas. 19 

111 pal1e, cap. V, p. 414. 
111 cap.VI,p.416. 
111 cap. p. 4 18 

2. "La novela de la revolución como fuente histórica", pp. 40-42. 
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manera más completa para entender el significado cabal que dio el novelista a la 

revolución. 

Azuela es puntual cuando nos habla de sus objetivos al escribir sus novelas de la 

revolución. En ellas busca dar un "trasunto,,20 del tiempo que le tocó vivir, plasmando la 

realidad al1ísticamcnte, en unos cuantos centenares de páginas" ... que sólo se obtendrían 

anegándose en un mar de papel impreso, desde la hoja suelta anónima hasta el folleto o 

libro bien documentado.".21 

Más adelante Azuela reflexiona sobre la novela y la historia; sugiere a los 

historiadores la necesidad de abordar la historia con nuevas técnicas, que permitan 

"vital izar sus personajes y sus cuadros, desembarazándose de la infinidad de nombres, 

fechas, sitios y sucesos de mínima impOliancia, ... ".22 Vistas así las cosas, para el escritor la 

historia puede aportarnos "panoramas tan interesantes y tan bellos,,23 como lo hace la 

"novela más divertida".24 Luego de decir esto, Azuela deja ver su deseo de hacer de su 

novela una fuente o un documento apegado a la verdad histórica. 

... me puse a redactar estas notas y recuerdos, tomando en 
consideración, sobre todo, que la historia anónima que mañana 
exprese la real verdad de este gran movimiento nacional que 
estamos experimentando, deberá edificarse indefectiblemente sobre 
los datos más o menos auténticos suministrados por los que fuimos 
actores o testigos, por modesto que haya sido nuestro aporte en la 
transformación social del país. La historia seleccionará el grano y 
pondrá aparte los desperdicios; pero, de toda suerte, con el material 
que le dejemos. He puesto, por tanto, todo mi esmero en remover y 
rendir mis recuerdos con la mayor fidelidad posible, .. que procuró 
captar más que hombres, cosas y sucesos, la honda significación de 
los mismos, ... 25 

20 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [l] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo l! 1, p. 
1098. 
2\ Ibidem. 
22 Mariano Azuela, El nove/isla y Sil ambiente [JI] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo [11, p. 
1136. 
2) Ibídem. 
2' Ibidem. 
25 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente f!J en Obras complews, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 111, p. 
1077. 
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En El novelista y su ambiente [/} cuando Azuela nos explica sobre la composición 

de sus obras, define uno más de sus propósitos por los que realiza sus novelas, como es el 

de representar con "intensidad,,26 los momentos más importantes que ocurren en su vida por 

medio de las escenas, los personajes y los ambientes.27 En este sentido todos sus trabajos 

literarios, sobre todo, los de la revolución, cobran un valor autobiográfico " ... escribir 

novelas no es a menudo sino dar páginas de autobiografía más o menos disfrazada.,,?8 

Asimismo, Azuela sIempre se consideró un escritor popular por dos razones 

principales. La primera de ellas, fue porque al pueblo lo representó continuamente en todas 

sus obras. La segunda, porque Azuela siempre tuvo el interés de que su literatura fuera 

leída por amplios sectores de la población. 29 

Sin embargo, su tarea como literato también se alimentó de objetivos de gran 

significado personal. Como fue el de expresar sus estados anímicos como resentimientos, 

descontentos, pesimismos que le produjeron la revolución y sus consecuencias. 

Con esta obrita [Las tribulaciones de una familia decente] quedó 
cerrado el ciclo de mis novelas de la revolución. Las que 
posteriormente he escrito casi siempre han pretendido reflejar el 
estado social posterior al movimiento renovador, pero ya con un 
espíritu diferente, por cuanto me sentí totalmente curado de mi 
resentimiento personal y de la hiperestesia en que me dejó aquel 
desastre. 3o 

Dicho sea de paso, será necesario tener en cuenta todos estos aspectos del escritor 

para los siguientes párrafos. Por otro lado, los intereses por los que escribió Azuela, en 

efecto, fueron varios; sin embargo nos importa subrayar que buscó con Los de abajo 

dejarnos un testimonio apegado a la "verdad histórica", de un período caótico y 

convulsionado de nuestra historia moderna. 

26/bidem, pp. 1104-1105. 
27 fbidem. 

28 Mariano Azuela, Autobiografia del otro en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1If, p. 1193. 
29 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [lf] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo IlI, p. 
1118. 
JO Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [J] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 11I, p. 
1099. 
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3.4. La causalidad del movimiento armado de 1910 

Son muchas las causas que originaron la revolución mexicana, entre otras, están: El 

dominio de la tierra por la aristocracia terrateniente frente al campesinado, sin tierras y en 

condiciones difíciles para su sobrevivencia como jornalero o peón. El abuso del poder por 

la elite política como las sucesivas reelecciones de Díaz; la explotación del proletariado y 

su pauperización alarmante en las ciudades; la injusticia social provocada por las grandes 

desigualdades entre las clases, etc. 

Azuela sintetiza toda la problemática social, arriba mencionada, en el caciquismo. 

Es decir "la presión despótica,,31 de las autoridades locales que están en contacto con la 

población, y que Azuela observa de cerca en Lagos de Moreno, cuando regresa de sus 

estudios de medicina de Guadalajara. En relación a esto, la historiadora Alejandra Lajous 

describe el ambiente político autoritario durante el porfiriato, y la relación de los caciques 

con Díaz y de su participación dentro de la estructura de poder. 

La eficacia del gobierno de Díaz se cimentó en su capacidad para 
controlar a los jefes políticos y caciques y en la de éstos para 
dominar la población. La novedad impuesta consistió en que los 
cacicazgos pasaron a conformar redes que concurrieron al más alto 
nivel. El punto de convergencia fue el general Díaz, quien se 
presentó como "el cacique de los caciques", esto es, el caudillo. En 
estas circunstancias el Estado sólo fue una entidad nominal. 32 

Azuela nos dejó innumerables citas escritas describiéndonos el ambiente caciquil, 

así como las características de este grupo social en distintas de sus novelas como: Andrés 

Pérez, maderista, Los caciques, Los de abajo, Mala hierba, Esa sangre, en trabajos como: 

El novelista y su ambiente [I}, y El novelista y su ambiente [fI}, etc. 

Así por ejemplo, en Andrés Pérez, maderista, Azuela tomó como tema a los 

caciques, que con "audacia" y "cinismo" "chaquetearon", o cambiaron de bando, 

.11 Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana. Laformación del nuevo régimen, México, Ed. 
Era (Colee. Problemas de México), 1991, pp. 138-139. 
32 Alejandra Lajous, Manual de hislona del México contemporáneo (/917-/940), México, Ed. UNAM, 1988, 
p. 11. 
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convirtiéndose en Lo que en un profundo 

resentimiento por 33 

Como se a continuación, para Azuela los caciques son 

enemigos de la revolución y no a referirse a ellos con 

En los momentos en que vemos, asombrados, cómo se desmorona 
la administración porfíriana, enorme como un almiar de 

como un ejército de palmípedos, podrida como una casa 
un enjambre de negros y moscones 

de ese antro donde nunca pudieron ser sino y 
moscones, ahora viene hambrienta a echarse sobre 

de la revolución en triunfo. La canalla que no conoció 
otras armas que las del incensario ni luvo más que los del 

endereza vacilante, se cruza cartucheras sobre el y 
cintas tricolores. Y son ellos los residuos excremencios 

la de lacayos sin ni conciencia.,. son 
el los eternos judas de todos los de todos los credos 
de todas las J4 

en la novela de Los de abajo la trama da 

Demetrio Macías por los federales, a partir de las acusaciones 

con la búsqueda de 

del cacique don 

se vale de este último Mónico. 

para dej ar ver 

ande 

)] Mariano 
1071 
34 Mariano 
35 Mariano 
348. 

aquí 

la 

tienen Demetrio y 

causa principal que motiva la revolución en el "Mentira que usted 

don Mónica, el cacique, usted se ha contra el caciquismo que 

se ve que producto de este ".35 Efectivamente, a lo la 

son la explotación, la marginación y pueblo. Incluso el 

egoísta por una por un momento su 

en de la 

La injusticia gravísíma habría de dar frutos venenosos. Luis 
Cervantes cambia de desde aunque sólo in mente 
por el instante. Los dolores y las miserias de los desheredados 
alcanzan a conmoverlo; su causa es la causa sublime del pueblo 
subyugado que clama justicia, sólo Intima con el humilde 

El novelista y su ambiente [1] cn Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1lI, p. 

Andrés Pérez, maderista en Obras México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 11, p. 799. 
Los de abajo en Obras Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, r cap. XIII, p. 



soldado y, iqué más', una acémila muerta de fatiga en una 
tomentosa jornada le hace derramar lágrimas de compasión 36 

Así pues, Azuela encuentra en Los de ahajo, y en sus demás novelas de la 

revolución, al caciquismo como la causa fundamental que la origina. En efecto, esta 

observación también es compartida por algunos investigadores como Alejandra Lajous. 

3.5. La revolución en Los de abajo según Azuela 

Las apreciaciones que hace Azuela sobre la revolución son pesimistas, no solo en 

toda su obra novelística, sino también en sus artículos y sus conferencias que escribió 

después de la revolución. En El Universal Ilustrado del 16 de septiembre de 1927, Azuela 

habla sin censura, a propósito de Los de ahajo, del traumatismo que trae consigo el 

movimiento armado. 

La imagen de la Revolución, para muchos millares de 
revolucionarios. tenía que salir roja de dolor, negra de odio. 
Salíamos con los jirones del alma que nos dejaron los asesinos. ¿Y 
cómo habríamos de curar nuestro gran desencanto, ya viejos y 
mutilados del espíritu? Fuimos muchos millares y para estos 
millares Los de abaJo, novela de la Revolución, será obra de 
verdad, puesto que ésa fue nuestra verdad. 37 

Como ya se dijo en otro apartado, en Los de abajo, capítulo XIII, Cervantes hace 

hincapié a Demetrio de la necesidad de medrar con la revolución a su favor. Azuela retoma 

a Cervantes para expresar su sentir en contra del movimiento armado, en el que mueren 

muchos seres humanos. 

-Como decía ~prosiguió Luis Cervantes-o se acaba la 
revolución, y se acabó todo. i Lástima de tanta vida segada, de 
tantas viudas y huérfanos, de tanta sangre vel1ida l Todo, ¿para qué':> 
Para qué unos cuantos bribones se enriquezcan y todo quede igual 
o peor que antes. Usted es desprendido, y dice: "yo no ambiciono 

36 Ibidem, 1 parte, cap. VI, p. 333. 
37 El Universal Ilustrado, México, 16 de Septiembre de 1927 en Jorge Ruffinelli, Mariano Azuela, Los de 
bajo, México, Ed. SEP (colee. Archivos), 1988, p. 279. 
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más que volver a mi tierra." Pero ¿es de justicia privar a su mujer y 
a sus hijos de la fortuna que la Divina providencia le pone ahora en 
sus manos?.38 

Sin embargo, más adelante en el mismo capítulo, Azuela cambia su sentir pesimista 

e invoca a la revolución sin crudeza, más bien idealizándola. Es seguro que el apuesta por 

una revolución diametralmente distinta de la que ve. LUlS Cervantes dice a Demetrio: 

Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que 
concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos 
instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados 
derechos del pueblo. No peleamos por derrocar a un asesino 
miserable, sino contra la tiranía misma. Eso es lo que se llama 
luchar por principios tener ideales. Por ellos luchan Villa, Natera, 
Carranza, por ellos estamos luchando n050tros39 

Cabe mencIOnar que encontramos en el escritor el empleo del simbolismo con el 

que también busca definir y asimilar el proceso revolucIOnario. Alberto Solís, personaje 

desilusionado por la revolución, a la vez diferente del resto de los soldados por su 

capacidad sintética de los hechos, dice a Cervantes: "-Me preguntará por qué sigo entonces 

en la revolución. La revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella no es ya el 

hombre es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. .. ".40 Así pues, la revolución 

es una fuerza voraz e incontrolable para todos los que intervienen en ella. 

Llama la atención, por otro lado, que Azuela compare la impetuosidad de la 

naturaleza con la revolución, lo cual termina por darnos imágenes claras sobre esta última, 

así como una visión más completa de su pensamiento. En el capítulo II de la tercera parte 

de Los de abajo, el "loco" Valderrama, quien es José Becerra, amigo entrañable del 

escritor, habla de lo que es la revolución. 

-¿Villa? .. ¿Obregón? .. ¿Carranza? .. ¡X ... Y. z .. ! 
Qué se me da a mí? .. ¡Amó la Revolución como amo al 
volcán que irrumpe! ¡Al volcán porque es volcán; a la 
Revolución porque es Revolución' ... Pero las piedras que 

38 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, 1 parte, cap. XIII, p. 
348. 
W Ibídem. 
40 Ibídem, I parte, cap. XVIII, p. 362. 
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quedan arriba o abajo, después 
. ,?41 Importan a mI. 

¿Qué me 

3.6. Las consecuencias de la revolución 

Si bien es cierto, que en la tercera 

desilusión las consecuencias del 

incertidumbre por los posibles resultados. 

cerro de la Bufa, Zacatecas, Azuela 

del ambiente social caótico que se 

caudillos que tomen el poder 

en 

hermosa es la aun en su misma barbaríe! 
pronunció Solís conmovido. Luego, en voz y con vaga 
melancolía: 

-Lástima que lo que falta no sea Hay que esperar un 
poco. A que no haya a que no se más 
que los de las turbas a las delicias del saqueo; a que 
resplandezca diáfana, como una gota de agua, la de 
nuestra raza, condensada en dos matar! ... ique 
chasco, amigo mío, si los que venimos a orrecer todo nuestro 
entusiasmo, nuestra misma vida por derribar a un miserable 
asesino, resultásemos los obreros de un enorme donde 
pudieran levantarse cien o doscientos mil monstruos de la misma 
especie! ... i Pueblo sin ideales, pueblo de tiranos! ... i Lástima de 
sangre l42 

principales 

con 

en el 

dudas por los 

43 Para Azuela quedó claro que 

trajeron consigo la lucha de las " ... Villa derrotado en 

Cetaya por Obregón. Carranza triunfando por todas 

fue doloroso para Azuela porque con la muerte 

ejércitos de Villa, que ahora finalmente 

Carranza para el novelista no hubo nada por 

41 Ibídem, ([] parte, cap. Ir, p. 410. 
42 Ibídem, 1 parte, cap. XXI, p. 368. 
43 Ibidem, 111 parte, cap. TI, p. 409. 
44 Ibídem. 

44 

a los 

la 

este momento 



sus personajes reflejaron su estado de ánimo apesadumbrado que lo hizo retirarse de la 

revolución. 

Se reanudó la marcha, y la desazón se tradujo en un si lencio 
lúgubre. La otra catástrofe venía realizándose callada, pero 
indefectiblemente. Villa derrotado era un dios caído. Y los 
dioses caídos ni son dioses ni son nada.45 

En esas condiciones los hombres de Demetrio no desean continuar en combate, sin 

embargo, siguen haciéndolo. 46 Los habitantes de los pueblos serranos de Juchipila ya no los 

reciben con la misma hospitalidad como es en un principio. Sino que al contrario, después 

de un tiempo, les muestran actitudes de desconfianza y desprecio. Por otro lado, las 

consecuencias de la lucha armada como el hambre, la destrucción de casas y caminos, la 

falta de alimentos, etc., están presentes en toda la tercera y última parte de Los de abajo. 

Los soldados recorren en vano las calles en busca de comida y 
se muerden la lengua ardiendo de rabia. Un solo fonducho está 
abierto y en seguida se aprieta [sic]. No hay frijoles, no hay 
tortillas: puro chi le picado y sal corriente. En vano los jefes 
muestran sus bolsillos reventando de billetes o quieren ponerse 
amenazadores. 

-¡Papeles, SÍ' ... ¡Eso nos han traído ustedes l ... ¡POS eso 
coman l ... -d ice la fondera, una viejota insolente, con una enorme 
cicatriz en la cara, quien cuenta que "ya durmió en el petate del 
muerto para no morirse de un susto,,47 

En el último recorrido que hacen Demetrio y sus hombres rumbo al poblado de 

Juchipila, Val derrama, que es el personaje más sensible, se percata inmediatamente de las 

cruces regadas por todos lados. Sin duda, la consecuencia más trágica en todo el proceso 

revolucionario es la perdida de vidas. Es enorme la cifra de muertes que los historiadores 

dan, aproximadamente un millón en el período comprendido de 1910-1917.48 Todo esto es 

interpretado artísticamente por Azuela mediante el símbolo religioso de la cruz. 

15 Ibidem, p. 410. 

Valderrama ... había venido contando las cruces diseminados por 
caminos y veredas, en las escarpaduras de las rocas, madera negra 
recién barnizada, cruces forjadas con dos leñas, cruces de piedra en 

,6 Ibidem, 111 parte, cap. Il, pp. 408-409. 
47 Ibidem, 111 parte, cap. V, pp. 414-415. 
J8 Héctor Agudar Camín y Lorenzo Meyer, A la sombra de la Revolución Mexicana. Un ensayo de historia 
contemporánea de México, 5ª. ed., México, Ed. Cal y Arena, 1991, p. 87. 
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montón, cruces pintadas con cal en las paredes derruidas, 
humildísimas cruces trazadas con carbón sobre el canto de las 
peñas. El rostro de sangre de los primeros revolucionarios de 1910, 
asesinados por el Gobierno ... 
Valderrama, sin oír a nadie, reza su oración solemnemente: 
-¡Juchipila cuna de la revolución de 1910, tierra bendita, tierra 
regada con sangre de mártires, con sangre de soñadores ... de los 
únicos buenos,49 

En conclusión, algunas de las consecuenCIas del movimiento armado de 1910 

encontradas en Los de abajo hacen referencia al panorama político del momento como la 

caída de Francisco Villa y el triunfo del ejército constitucionalista al mando de Venustiano 

Carranza. Asimismo, otras consecuencias tienen que ver con los padecimientos del pueblo 

como: el hambre, la miseria, la muerte, la desconfianza, etc. 

3.7. La espacialidad y la temporalidad en Los de abajo 

Las escenas que componen la novela Los de abajo de Mariano Azuela están 

caracterizadas por la constante presencia de la geografía en la narración. La mayor parte del 

tiempo, sus personajes se desenvuelven en el Estado de Jalisco y en las senanías de 

Zacatecas. Todos los sitios mencionados en la obra son conocidos por Azuela al 

incorporarse a las tropas vil listas de Julián Medina, con las que recone las zonas 

mencionadas. 

A continuación los principales lugares del trayecto que siguieron Demetrio y sus 

hombres según en la novela. 

1) Limón, ranchito senano ubicado" ... muy cerca de Moyahua del puro cañón de 

Juchipila.".5o 2) Moyahua, municipio montañoso de clima seco estepario; 3) El cañón de 

Juchipila, depresión de 300 metros de profundidad aproximadamente, de clima templado a 

caluroso con abundante vegetación, en cuyo interior se desarrollan poblaciones humanas. 51 

-19 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, II! parte, cap. IV, p. 
412. 
50 Ibidem, 1 parte, cap. XIII, p. 346. 
51 Guillermina González de Lemoine et.al. Geografla e historia de México, Madrid, Ed. Cultural, 1993, pp. 
33-44. 
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Tanto en Moyahua como en la depresión de Juchipila que están localizadas al sur del 

Estado de Zacatecas, predominan la población indígena. Cabe decir, por otro lado, que la 

región de Juchipila es importante en Los de abajo porque es el escenario de varios 

encuentros entre los rebeldes -Demetrio y sus hombres- y los federales. Dicho sea de paso, 

la novela inicia y termina precisamente en Juchipila, lo que permite pensar a muchos en la 

circularidad del trayecto que traza Azuela para sus personajes. 52 Azuela nos describe 

artísticamente el cañón de Juchipila con gran maestría, por demás extraordinaria. 

Todo era sombra todavía cuando Demetrio comenzó a bajar al 
fondo del barranco. El angosto talud de una escarpa era vereda, 
entre el peñascal veteado de enormes resquebrajaduras y la 
ve!1iente de centenares de metros, cortada corno de un solo tajo. 

y llegó [Demetrio] al fondo del barranco cuando comenzaba a 
clarear el alba. Se tiró entre las piedras y se quedó dormido. 

El río se arrastraba contando en diminutas cascadas; los 
pajarillos piaban escondidos en los pitahayos, y las chicharras 
monorrítmicas llenaban de misterio la soledad de la montaña. 

Demetrio despertó sobresaltado, vadeó el río y tomó la 
vertiente opuesta del cañón. Como hormiga arriera ascendió la 
crestería, crispadas las manos en las peñas y ramazones, crispadas 
las plantas sobre las guijas de la vereda. 

Cuando escaló la cumbre, el sol bañaba la altiplanicie en un 
lago de oro. Hacia la barranca se veían rocas enormes rebanadas; 
prominencias erizadas como fantásticas cabezas africanas; los 
pitahayas como dedos anquilosados de coloso; árboles tendidos 
hacia el fondo del abismo. Y en la aridez de las peñas y de las 
ramas secas, albeaban las frescas rosas de San Juan como una 
blanca ofTenda al astro que comenzaba a deslizar sus hilos de oro 
de roca en roca 53 

4) Los pueblos de la meseta jalisciense como San Miguel el Alto, que se encuentra 

al noreste del Estado; en donde Demetrio y su tropa tienen combates difíciles contra los 

federales, capítulos XVI y XVII de la primera parte de la novela. 54 5) Fresnillo, ciudad 

zacatecana que esta a 200 kilómetros de la capital del Estado,55 es importante durante la 

revolución porque es sede de los preparativos militares de los ejércitos villistas para la toma 

52 Mónica Mansour, "Cúspides inaccesibles" en Jorge Ruffinelli, Mariano Azuela, Los de abajo, México, Ed. 
SEP, (Colee. Archivos), 1988, p. 255. 
53 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, [d. F.C.E., 1958, tomo 1, 1 parte, cap. Il, p. 
323. 
54 Stanley L. Robe, "La génesis de Los de abajo" en Jorge Ruffinelli, /v!ariano Azuela, Los de abajo, México, 
Ed. SEP, (Colee. Archivos), 1988, p. 163. 
55 Raúl Sampado el al. Al/as Mundial y de México, 3a. ed., México, Ed. Salvat, 1990, pp. 82-86. 
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de la ciudad de Zacatecas. 56 6) Zacatecas, centro mmero y ciudad de escasa extensión 

territorial,57 en cuyo interior se encuentra: El cerro de la Bufa (7), que cuenta con una 

altura aproximada de mil metros; para acceder a su cúspide en ese tiempo era necesario 

ascender a pie. 58 Es importante decir, que en el cerro de la Bufa se libra una de las batallas 

más importantes de nuestra historia nacional. 59 

Demetrio Macías, que para ese momento es general, regresa a Moyahua y a Limón. 

Después de un tiempo regresa a Jalisco (8), donde según en la novela, Demetrio va a pelear 

contra los orozquistas; conoce Tepatitlán (9) la "Guadalajara chiquita", Cuquío (10) Y 

Lagos de Moreno (11), donde nace Azuela. Estos lugares están ubicados en el noreste del 

Estado, en la región conocida como Los Altos de Jalisco.60 

El general Demetrio participa en la Convención de Aguascalientes (12), ciudad 

caracterizada por estar en una planicie de clima seco desértico. 61 Sin embargo, la 

Convención no significa otra cosa para Demetrio y su tropa, que seguir en la contienda 

bélica. Regresa, pues, el general a donde inicia su aventura, al cañón de Juchipila, a seguir 

en combate hasta su muerte. 

Para la ubicación geográfica de los sitios arriba mencionados ver mapa de la 

República Mexicana en el anexo número l. 

En cuanto a la temporalidad, la primera parte de Los de abajo transcurre dentro de 

un contexto de contrarrevolución, en donde Madero pierde el poder y la vida tras el golpe 

de Estado que lleva a cabo Huerta, en el mes de febrero de 1913. Este episodio de la 

historia de nuestro país es conocido como la "Decena trágica". En este sentido, Demetrio 

cuenta a Luis Cervantes lo que sabe de oídas sobre los difíciles acontecimientos políticos 

56 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, I parte, cap. XVIII, p. 
360. 
57 Raúl Sampado, Op. cil., pp. 82-86. 
58 GuilJermina González de Lemoine, Op cit., pp. 33-44. 
59 Jesús Silva Herzog, Breve historia de la Revolución Mexicana, 2a. ed., México, Ed. F.C.E., (Colee. 
Popular), 1990, tomo 2, pp. 95-96. 
60 Peter B. Norton el. al. Britannica atlas, Chicago, Ed. Británica, 1991, pp. 230-235. 
61 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, 11 parte, cap, XI, pp. 
394-395. 
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del momento: "usté ha de saber del chisme ese de México, donde mataron al señor Madero 

y a otro, a un tal Félix o Felipe Días, ¡qué sé yo!. .. ".62 

Sin embargo, surgieron movimientos de descontento contra Huerta, encabezados 

por Venustiano Carranza y Francisco Villa. Fue principalmente la División del Norte de 

Villa la que derrotó a Huerta. Según en palabras del personaje Alberto Solís Villa fue "el 

águila azteca, que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano 

Huerta.".6J La derrota del ejército federal tuvo lugar en el cerro de la Bufa en junio de 1914. 

De lo alto del cerro se veía un costado de la Bufa, con su 
crestón, como testa empenachada de altivo rey azteca. La 
vertiente de seiscientos metros, estaba cubierta de muertos, 
con los cabellos enmarañados, manchadas las ropas de tierra 
y de sangre, y en aquel hacinamiento de cadáveres calientes, 
mujeres haraposas iban y venían como famélicos coyotes 
esculcando y despojando.64 

La segunda parte de la novela esta determinada por el triunfo de los revolucionarios 

sobre los "federales"; los personajes que aparecen en Los de abajo tienen interminables 

pláticas de sus experiencias violentas, sino es que sangrientas, en la lucha armada.65 

También en esta parte, se hace referencia a la Convención de Aguascalientes de octubre de 

1914 y del desacuerdo entre las distintas facciones que asisten y la inminente lucha por el 

poder entre Villa y Carranza. 

Demetrio también asiste a la Convención por la recomendación de Luis Cervantes, 

quien le advierte de lo que se pone en juego: 

(Demetrio] -¿Oiga, curro, ahora que lo estoy pensando, yo 
qué pitos voy a tocar a Aguascalielltes? 
[Luis Cervantes] -A dar su voto, mi general, para Presidente 
Provisional de la República. 

62 Ibídem, I parte, cap. XIII, p. 347. 
63 Ibidem, I parte, cap. XX, p. 365. 
64 Ibidem, 1 parte, cap. XXI, p. 368. 
65 Ibidem, 11 parte, cap. 1, pp. 370-373. 
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[Demetrio] -¿Presidente provisional? .. Pos entonces, ¿qué tal 
es, pues, Carranza? .. La verdad, yo no entiendo estas 
políticas ... 66 

La segunda parte de Los de abajo termina con las preguntas y señalamientos que 

hace el general Pánfilo Natera a Demetrio, sobre la Convención y el desconocimiento a 

Venustiano Carranza como Jefe del Ejército Constitucionalista. Una vez más Demetrio 

muestra su poco entendimiento que tiene del panorama político del país. A la pregunta de 

Natera: "¿Y de parte de quién se va a poner?",67 responde Demetrio: "-Mire, a mí no me 

haga preguntas, que no soy escuelante ... Bueno, pos ya sabe que no más me dice: 

"Demetrio, haces esto y esto ... iY se acabó el cuento!".68 

En la tercera parte de la novela se habla de las batallas de Celaya, del mes de abril 

de 1915, que sostienen Villa y Álvaro Obregón. En donde el primero es derrotado, 

produciéndose la desbandada de sus ejércitos. Así cuando Demetrio pegunta a los hombres 

que encuentra en su camino rumbo a Juchipila: "¿Quiénes son?" Responden: 

-La verdad,... somos desertores ... ; nos le cortamos a mi 
general Villa de este lado de Celaya, después de la cuereada 
que nos dieron. 
-¿Derrotado el general Villa? ... ¡Ja!, ¡Ja l , ¡Ja!. .. 
Los soldados rieron a carcajadas. Pero Demetrio se le 
contrajo la frente como si algo muy negro hubiera pasado por 

. 69 
sus oJos. 

Después de las batallas de Celaya es el triunfo definitivo de Carranza sobre las 

demás facciones. En efecto, tiempo después, en el año de 1917, al terminar el período 

armado de la Revolución Mexicana, el caudillo se convierte en el hombre más fuerte del 

país. Villa, por su parte, se repliega y va a refugiarse al norte, a la ciudad de Chihuahua. 

Así pues, es explicable que en este estado de cosas los hombres de Demetrio anden 

de un lugar a otro, en las serranías de Zacatecas, peleando sin ilusión. 7o 

66 Ibidem, 11 parte, cap. X!I1, p. 400. 
67 Ibídem, 11 parte, cap. XIV, pp. 404-405. 
6R Ibídem. 

69 Ibídem, 111 parte, cap. 11, pp. 408-409. 
70 Ibídem, pp. 407-410. 
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Se elaboró I temporalidad histórica consulta rápida, ver 

anexo número 2. 

Cabe por último, que las partes que de abajo transcurren en 

tiempos de duración 

sugieren que la 

Algunos estudiosos tema como Mónica Mansour, 

parte abarca alrededor de un que la segunda 

transcurre en cuatro meses, y la tercera es de tan sólo unos días. 7l Por ende, el tiempo 

también es capítulos, algunos de ellos a durar solo horas; otros días y 

semanas; unos meses, según sea el caso. el período en el 

transcurre su casa peleando es 72 

decir que la o el ambiente y 

temporalidad o el histórico-social, entre sí y nos 

ubicar e i la revolución mexicana, bajo la nuestro novelista que es actor 

y testigo de una 

conocer a 

inestimable 

las tropas 

el 

sombrío 

7" Ibídem. 
Mariano 

1080. 

del proceso histórico. 

principales personajes "ficticios" 

del movimiento con Madero, Azuela tiene el 

de "como 

l 'b " 73 componer un 1 ro .... de 

villista Julián Medina, como el medrar de los 

generado por éstos, terminan formar en el novelista un 

fue un mundillo de amistades fingidas, envidias, adulación, 
espionaje, intrigas, chismes y perfidia. Nadie pensaba ya sino en la 
mejor tajada del pastel a la vista. Naturalmente no había bicho que 
no se sintiera con méritos y derechos suficientes para aspirar a lo 
máximo. Quién alegaba su de quién sus 

inaccesibles" en 
1988, pp. 254-255. 

Mariano 

El novelista y su ambiente en Obras completas, México, Ed. 

y 

jVHCi\I\..V, Ed, 

tom, 111, p, 



encuentran 

M. 

superior a la 

por 

revolucionaria. 

desilusión por 

74 

7S 
p.l081. 
p.1082. 

hechos de armas; uno se lamentaba de haber abandonado a su 
familia en la otro un trabajo que lo estaba enriqueciendo y 
los menos hacían valer su amistad o parentesco con los más altos 

.. Había división entre los jefes, los subalternos no se creían 
menos que 74 

y su [1] Azuela nos refiere del de sus 

son tomados de y se 

revolucionaria. 

. . . 
es un personaje lmagmano; sm es 

que se cuentan en contra del coronel Francisco 

Medina. 75 El curro, como es también llamado 

y sus hombres, pertenece a la ciudad y es de un nivel social 

~ .. avuÁ"'u. individualista (médico y periodista) que 

que medra aún en situaciones delicadas como la 

Alberto Solís, quien honesta y reflexivamente habla 

refleja su sentir anímico a través de este personaje. 

su 

Cervantes y Solís se encuentran por casualidad en una 

se produce un diálogo, por demás interesante: 

Cervantes? ... 
señor Solís? 

-Desde que entraron ustedes creí conocerlo ...... Y, ¡Vamos!, 
ahora lo veo y aún me parece mentira, 

-y no lo es ... 
modo que .. ? Pero vamos a tomar una copa; venga 

usted .. 
Solís ofreciendo asiento a Luis Cervantes-o 

desde cuándo se ha vuelto usted revolucionario? 
-Dos meses corridos. 

con razón habla todavía con ese entusiasmo y esa fe con 
que todos venimos al 

los ha 

73 



-... Pero, francamente, necesito ante todo que usted me 
No comprendo como el de El país en 

de Madero, el que escribía furibundos artículos en El 
el que usaba con tanta el epíteto de 

bandidos para nosotros, milite en nuestras filas ahora. 
verdad de la me han convencido! -repuso 

enfático Cervantes. 
-¿Convencido? ... 
Solís dejo escapar un suspiro; llenó los vasos y bebieron. 

ha cansado, pues, de la revolución') Luis 
Cervantes esquivo. 

Tengo veinticinco años y, usted lo ve, me sobra 
salud ... ¿Desilusionado? Puede ser. 

-Debe tener sus razones ... 
-"Yo una florida al remate de un camino ... Y 

me encontré un pantano." Amigo mío: hechos y hay hombres 
que no son sino pura hiel... Y esa hiel va a gota en el 

y todo lo amarga, todo lo envenena. esperanzas, 
.. , inada! Luego no le queda más: O se convierte 

usted en un bandido igual a ellos, o de la escena, 
escondiéndose tras las murallas de un impenetrable y 
feroz. 76 

haber obtenido recursos, del robo, terminó 

irse a los I..JJ'U'-'''Jv su profesión 

Camila, 

contempla, en un 

expresión, sus carrillos 

una piel blanca y 

Cervantes contrasta 

Azuela es inventada para darle forma a la trama,78 

enchomitado 

es "desagradable" 

enamorada de Luis 

y rosados como los de un 

[y] el rubio tierno de sus 

y moralmente con Camila, a la 

de 

es un que sobresale su 

glaucos de 

porcelana, la tersura de 

ligeramente.".79 Luis 

como 

" 80 Aunque su físico 

"amabilidad 

76 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras mnl17I1J< México, Ed. F.C.L 1958, tomo 1, I cap. XVIII, p. 
361. 
77 Ibídem, 111 parte, cap. 1, p. 406. 
78 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente en Obras completas, Ed. tomo 111, p. 
1086. 
79 Mariano Azuela, Los de en Obras ('(}J'F!f},WUH Ed. tomo 1,1 cap. p. 
344. 
80 1 parte, cap. VIII, p. 337. 
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,81 la serrana con el tiempo le va 

en su mujer. 

elabora a Demetrio a partir 

Medina, que es tipo genuino 

"""Y'A"',"" y fanfarrón.".83 Azuela toma de Medina 

a 

valiente, 

como 

la faz bermeja, la cara lampiña y el lento. Al menos 

la apariencia de Demetrío en el capítulo 1, de la primera 

el Azuela nos dice que "Demetrio se sentía rej 

su metálico peculiar, y en sus mejillas cobrizas de 

nuevo roja caliente.".85 Lo que nos permite pensar que el 

a su figura principal con el coronel Manuel Caloca, 

conoce en la revolución: 

84 

... el más joven de una familia de revolucionario del Teúl, del 
Estado de Zacatecas, muchacho de menos de 
alto, olivado, tipo un tanto 
intrépido, de valor temerario en la pelea .. 
con valentía y él mismo se concedió el de ",\t'An,,1 

Medina le confirmó al recibirlo e incorporarlo con su 
sus fuerzas 86 

Pedro Montes, hombre de treinta años, y 

y 

encontramos 

81 Ibídem. 
82 II 
83 Mariano 
1079. 

carácter simpático y consentido 

fiel a Demetrio Macías. En 

humorismo, así cuando consulta la hora 

le gusta comer hasta y 

cap. VIII, p. 389. 
Elnovelísta y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. F 

en 

recuperaban 

raza corre de 

termina de 

real que 

crea a 

ver 

como un 

tomo 111, p. 

84 Mariano Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F 1958, 10m. 1, 1 parte, cap. 1. p. 320. 
85 Ibídem, [ parte, cap. XV, p. 352. 
86 Mariano El novelista y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. tomo 111, p. 
1080. 
87 p. 1083. 
88 Mariano Los de ahajo en Obras completas, México, Ed. F.c.E., 1958, tomo 1, 11 parte, cap. 1, p 
373. 
89 1 parte, cap. p.328. 
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trombón;90 después de un a 1 d ,. 91 E d se ap au e a SI mIsmo. n to a 

novela sus compañeros no dejan autoridad. 

Por otro lado, es un hombre religioso que reza y pide a Malia 

S 
,. 9) 

antlslma, - aunque no por eso 

rechazo de Camila a 

los 

le 

carnales y mundanos. Así ante el 

" ... hay que amansarlas primero ... 

¡Hum, pa las me en el cuerpo las mujeres!. .. yo tengo 

experencJa en eso " 

Azuela encarnó la y la revolución en 

ideales: El güero Margarito y la lo conoció, según nos dice 

acostumbraba desayunar durante su en el restaurante 

Ciudad .Iuárez. 

No 

a un mesero profundamente antipático: chaparro, 
y encendido, sus ojos inyectados a 

verter sangre. Era sumamente activo, presumía tutearse con 
los cabeci y a los civiles nos trataba con 

con insolencia. De estc tipo odioso nació el 
94 

completó el carácter del güero Margarito con el 

en 

Galván, ebrio gustaba disparar con su pistola a los concurrentes a 

bil 

es la Pintada, inspirado en la compañera 

Maximino conoce en su recorrido por la 

coronel 
. . 

es un Joven seno, y 

nos con detalle a su acompañante: 

90 I parte, cap. IX, p. 340. 
11 cap. p.377. ?l 

1 parte, cap. Il, p. 324. 
Ibidem, I parte, cap. Vlr, p. 335. 

')4 Mariano El novelista y su ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. tomo 111, p. 
1083. 
95 lbidem. 
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Tenía de a una chica muy pintada de la boca, 
y carrillos. Vestía falda corta de color vivo y abrillantado, 

sombrero y una blusa cruzada por cartucheras repletas 
de tiros. Sentada sobre una mesa de las piernas colgando, 
lucía unas horribles medias de azul con ligas solferinas 

de la rodilla. Tenía forma de lúbrica y se contaba que había 
muchos lances sangrientos. Era la única mujer entre 

soldados. En Los de lleva el nombre de "La 
Pintada,,96 

V cnando era el de la en su pueblo se dedicaba a barbero y sacaba 

muelas. y episodios de El judio 98 
PYY'nn,p 

provocándole la a Luis Cervantes.99 Venancío 

en la batalla aUS:Clense de San Miguel el Alto. IOO No se le 

la segunda parte, cuando galanteó a la 

101 En cambio apareció de manera importante 

carta que le envió Luis Cervantes negándole la posibilidad 

vuelvió a 

Pintada con versos 

en la tercera 

conseguir el título 

establecer un restaurante 

en Estados Unidos, pero le ofreció la oportunidad de 

. " 102 meXIcano. 

con Venancio al médico de las fuerzas militares de 

en Hostotipaquillo, lo sigue en toda su campaña. Medina, a su 

p.I084. 
'J7 Mariano Los de 
328. 
98 Ibídem, 
99 I parte, cap. p.342. 

menudito y acicalado, se expresaba con 
y lucir el uniforme muy limpio y 

. Le complacía escuchar la conversación de 
político o militar. No faltaba 

a un lado del general. Rara 
correcto en todo sentido. Entró en mi novela 

de Venancio, 103 

en Obras rnl:l1nlPl México, Ed, tom. 1, 1 

1 parte, cap. XVI, p. 355. 
11 cap. p. 381 
111 cap. 1, p. 406. 

103 Mariano El novelista y su ambiente en Obras completas, "'''Al\/V. Ed. 
1084. 
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Del que acompañó a Pancracio fue el antipático, no 

por su físico, nada "agüerado, sólo por su manera de actuar, sino 

pecoso, su cara lampiña, su barba roma y oblicua, "",n,"""""'" orejas al 

lampiña, cráneo y un bestial.".104 la novela Azuela en su 
105 

otro lado, fue Pancracio quien hirió a Luis Cervantes, 1 
06 después desear 

capítulos XVI y 

dio informes a 

matarlo. distinguió en la carnicería pueblo de San Miguel el 

XVII de la parte; asesinando tanto al hermano del 

Demetrio cómo introducirse a la custodiada por los 

la defendía, arrojándolo la azotea de la iglesia. 107 

tuvieron 

la 

murió apuñalado 

de los naipes,lOS 

Codorniz es otro los 

el Manteca después 

que acompaña a 

Azuela solo difine a la Codorniz por sus 

y 

entró en la 

109 además hurtó 

una descripción clara 

porque se 

revolucionarios, para convertirlas en sudaderos para su 110 

relojes y los de oro" de la casa III su vez, propuso el 

104 Mariano en Obras 

106 

107 

108 

109 

110 

1II 

I parte, cap. IV, p, 327. 
1 parte, cap. V, p, 330. 
1 parte, cap, XVII, pp, 358-360, 
III parte, cap. 1, p. 406. 
1 parte, cap. X. p. 341 
Il parte, cap. !l. p. 375 
JI cap. IX, p. 390. 
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la 

como al capitán 

discusión 

en la revuelta. Llama 

psicológicas, es 

y unos 

que asaltaron los 

último se robó 

de despedida en el 

tomo 1, 1 parte, cap. p. 



pueblo,1I2 Y al recibir la orden de perseguir a los orozquistas, gritó: "- i Aprevénganse, 

tapatías de mi alma, que allá voy!".113 

Sin embargo, destaca la Codorniz por su comicidad: torea las balas de los federales 

con sus calzones; 114 se disfraza de cura para confesar a Luis Cervantes; 115 paga veinticinco 

centavos por la máquina de escribir y el gusto de romperla;"6 se burla de la Pintada por su 

vestido y del Manteca por su "resplandor" que no es de plata sino de hoja de lata. 117 

Cabe decir, que cuando se torna difícil, sin rumbo claro del porqué siguen peleando 

Demetrio y su tropa, la Codorniz es el primero en decir: "-!Pos hora sí, muchachos ... cada 

araña por su hebra! ... ", 118 en clara alusión a su descontento y deseo de separarse. 

Sobre la Codorniz y sus amIgos el Manteca y el Meco Azuela nos cuenta lo 

siguiente: 

... entraron en ella [la novela] con los mismos rasgos y 
apodos con que los conocí. Soldados anónimos, carne de 
cañón, pobre gente que no fue dueña ni siquiera del nombre 
con que la bautizaron. Su paso por el mundo fue como el de 
las hojas secas arrebatadas por el ventarrón. 1 

19 

El Manteca es también aseS1l10, pero S1l1 tener un papel tan importante como 

Pancracio. Se identifica por sus "ojos escondidos, mirada torva, cabellos muy lacios 

cayéndole a la nuca, sobre la frente y las orejas, sus labios de escrofuloso entreabiertos 

eternamente.".120 Mientras que el Meco "sólo en los ojos y en los dientes tenía algo de 

blanco;".121 

11"lbidem, I parte, cap. XIV, p. 349. 
113 Ibidem, II parte, cap. VIII, p. 389. 
114 Ibídem, I parte, cap. IlI, p. 326. 
115 Ibídem, I parte, cap. VII, p. 335. 
116 Ibídem, I parte, cap. XIX, p. 363. 
117 Ibidem, I [ parte, cap. IX, p. 390. 
118lbidem, \JI parte, cap. Il, p. 410. 
119 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [IJ en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 111, p. 
1085. 
120 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, I parte, cap. VI, p. 
334. 
121 Ibidem, I parte, cap. 111, p. 326. ESTf ' . <~~3 
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Valderrama es el último personaje "ficticio" importante, aparece propiamente en la 

tercera parte de Los de abajo. Es el poeta y "loco" del grupo; vagabundo de los caminos, 

llega y se va, sin saberse cuando. 122 Valderrama recita y canta El enterrador a petición de 

Demetrio; habla sin "coherencia" que sus compañeros no lo entienden, sin embargo, goza 

de la simpatía de todos ellos. 123 

Val derrama es José Becerra, gran amigo de Azuela en Lagos; los ideales maderistas 

unen a los dos hombres. Azuela habla de él como el tipo: "más pintoresco, de más saber y 

colorido, que hubiera encontrado en mi vida ... por su vida aventurera y por sus maneras 

extravagantes, fue el hombre que más material humano me dio, ... ".124 

3.9. Los personajes históricos en Los de abajo 

Al lado de los personajes ficticios creados por Azuela, aparecen los personajes 

históricos como: 

Francisco 1. Madero, su mención en Los de abajo, por un lado, da inicio a la trama, 

es decir, Demetrio Macías es perseguido por los federales por considerársele maderista: 

"Bueno: pues el dicho don Mónico fue en persona a Zacatecas a traer escolta para que 

agarraran. Que dizque yo era maderista y que me iba a levantar.".125 Por el otro, 

contextualiza históricamente la primera parte de la novela con la "Decena trágica", la 

muerte precisamente de Madero y la Contrarrevolución. Demetrio comenta a Luis 

122lbidem, III parte, cap. IV, p. 413. 
1" 

_J Ibidem, III parte, cap. 111, pp. 410-411. 
124 Mariano Azuela, El novelislaysu ambiente [1] en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 111, p. 
1084. 
125 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, 1 parte, cap. XIII, p. 
347. 
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Cervantes: "usté ha de saber del 

otro, a un tal Félix o Felipe Díaz, 

ese de México, donde mataron al 
126 

como 

anC~ls(:n Villa el pueblo ya lo vVllléJIUv' 

Azuela en su 

Pero los y vividos no valían nada. 
que sus proezas portentosas, 
renglón seguido un acto sorprendente magnanimidad, 
venía la hazaña más Villa es el indomable señor de la 
sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos, que lo 
persiguen como una Villa es la reencarnación de la 
vieja leyenda: el bandido-providencia, que pasa por el mundo 
con la antorcha una ideal: ¡robar a los para 

a 

Madero ya 

una leyenda, 

las batallas de hombres de Demetrio no OJ .... ,~u .... u creer que Villa 

es 

entre 

-¿Derrotado el Villa ... ¡Ja!, ¡Ja!, ¡JaL .. 
-¡No nace todavía el hijo de la ... que tenga que 

. I V'II 1 1'8 a mi genera la .... -

Natera y 

personaje 

en la ciudad 

U rbina son generales 

;.JV;uvl.VlI política en la lucha de ja.,",\~HJj en ese momento: 

de se va a poner?",129 Demetrio no que contestar. 

de ellos 

Val"V"'''v un diálogo 

su 

¿y parte 

Sin embargo, el segundo 

derrotados, que 

sólo es mencionado por los soldados 

militares anteriores, como la toma de Torreón 

en participó el general Urbina.]Jo 

126 Ibidem. 

1 parte, cap. XX, p. 365. 
111 cap. 11, p. 409. 
11 parte, cap. XIV, p. 405. 
I1I parte, cap. 11, p. 409. 
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Julián Mcdina y Robles son históricas regionales del centro del 

país. 

federales en 

con admiración por haberse levantado en contra de los 

noreste Jalisco, cercano al Estado de Nayarit. 

Por su 

cercano a la 

poblado que se encuentra al sur de Zacatecas, 

tornar los métodos de Robles para hacerse 

vamos a hacerlo de otro modo. He oído decir 

armas y caballos encuentra, echa 

la a yen tres sobra.". 131 

Victoriano y Venustiano Carranza son personajes 

y 

la 

por el 

al 

su 

y 

en no encontrarnos ningún epíteto en contra 

ha clavado su pico de acero la ....,a..j\JL"U 

"',132 no es querido por Demetrio y sus hombres, 

del usurpador en toda la primera 

en la tercera parte, donde Azuela reproduce su mayor 

del caudillo constitucionalista. Carranza es la cabeza de un 

por 10 Demetrio al interrogar a los hombres desconocidos que encuentra en 

a Juchipila, trata indagar si son "carranclanes",133 sin embargo, 

" ? M' I ,,114 nosotros .... i eJor puercos ..... -

este estado cosas es cuando los desertores villistas mención 
135 en ese 

momento es la mano 

"Centauro del Norte" por Álvaro Obregón, 136 

de Carranza. 

131 

132 

133 

134 Ibídem. 
135 Ibídem. 
136 Ibídem. 

también son mencionados el 

Orozco. es maderista y se contra 

1 
1 
10 

cap. XIV, p. 349. 
cap. XX, p. 365. 

cap. 11, p. 409. 

Alberto Torres y 

lo 



hace con el plan 

alusión del respeto 

i Ah, ir a batir a 

Se 

personajes I 

personajes 

coexistencia 

10. 

A lo 

de Los de 

didáctica que 

historia. 

quinto 

del 

alumnos 

Sin 

didáctica 

únicamente se 

en marzo de 1913. 137 De Orozco y sus hombres 

tienen Demetrio y la tropa a la hora de combatirlos en 

... ¡Habérselas al fin con hombres verasL .. ".138 

que Azuela busca en Los de abajo la 

, aunque como se ha dicho los toma 

se 

entre los 

con los 

importantes de esa etapa de la Revolución Mexicana. La 

de figuras también logra darle a la una mayor 

abajo en la enseñanza del movimiento 19 

este capítulo hablamos en distintos apartados importantes 

más importante de ellos, ver con la ,,",,""'<:>1'''"01 ~ 

es decir, la utilización de esta en de la 

curso Historia de México Il, nuestros de 

elaboran múltiples actividades y contenidos 

estas actividades están: Los mapas 

de información, la 

vez en cuando visita a museos, entre otras. lo los 

y habilidades. 

actividades que se mencionan, una estrategia 

ver la historia de manera más el alumno no 

a información en alguna de aludidas. 

m Ibidem, I parte, cap, XV, p, 354. 
138 Ibidem, 11 parte, cap. VIII, pp. 388-389. 
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Buscamos, pues, desarrollar varias actividades a partir de esta propuesta didáctica: 

La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la enseñanza de la historia del 

movimiento armado. La estrategia didáctica así como las actividades son descritas en el 

último de los capítulos de este trabajo. 139 

Sin embargo, entre los objetivos que nos planteamos con esta estrategia están: Que 

nuestros alumnos comprendan la temporalidad y la espacialidad históricas, junto con la 

causalidad. Que puedan concatenar el presente con el pasado; así también desarrollen la 

expresión oral y escrita. Lo anterior es en cuento al aspecto cognoscitivo. En relación 

desarrollo psicomotor, pretendemos que realicen ciertas destrezas como la lectura, la 

interpretación y la elaboración de dibujos, etc., con el objetivo de promoverlas. 140 Sin 

olvidar el área afectiva de los estudiantes a través de su trabajo en equipo. 

Para llevar a cabo una gran parte de nuestra estrategia didáctica partimos de la 

recreación del ambiente social revolucionario, a través de la novela de Los de abajo de 

Mariano Azuela, considerada como una fuente histórica. 14
! Dicho sea de paso, por 

ambiente social nos referimos, no sólo a las esferas política y económica, sino también a la 

de la vida cotidiana de los hombres y las mujeres que lucharon en el movimiento armado de 

1910 a 1920. 

En efecto, en este sentido, al ocuparse la historia de lo cotidiano recobra su aspecto 

humano, además la convierte en un campo de conocimiento más accesible para los 

estudiantes. 142 

1.,9 Ver capítulo 6: "Una estrategia didáctica: La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la 
enseñanza de la historia del movimiento armado". pp. I 17-130. 
140 Rosalía Velázquez Estrada el.al. Guía y avance programático historia ler. 20. y 3er. C1irsos. Un nuevo 
enfoque para enseFíar historia, 2a. ed., México, Ed. Patria Cultural, 2003, pp. 7-1 S. 
141 John Rutherford, La sociedad mexicana durante la Revolución, (trad. Josefina Castro), México, Ed. El 
Caballito, 1971, pp. 10-26. 
142 La experiencia de trece años de trabajo en la docencia me hace decir, que a los adolescentes les es difícil la 
asimilación del conocimiento histórico y el desarrollo de un pensamiento abstracto y conceptual. Por lo que es 
necesario echar mano de varios recursos didácticos con el fin de lograr los objetivos del programa de Historia 
de México II. 
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Así planteadas 

"ficticios", que Azuela toma 

psique, los 

vestido, la vivienda, la 

nos interesa, entonces, observar de los 

revolucionaria de aquéllos años, el lenguaje, 

los valores éticos y religiosos, los 

escritas, las fiestas, etc. 

el 

este capítulo nos 

permitan, por un lado, 

a los asuntos arriba mencionados, que nos 

la novela en la enseñanza dc la historia y, por el 

otro, la 

conocimiento 

En un paisaje 

efecto, buscamos la transmisión 

fundamentalmente los maestros. 143 

cordilleras como "monstruos 

angulosa vertebradura",144 y cerros "testas de colosales ídolos <.U..'.""""A'" caras 

gigantes, muecas 

algo como 

campesino que vive en 

Sin 

batalla de LJ""~U""''''''' . .:>, 

ora hacen sonreír, ora dejan un 

145 Azuela nos describe la típica vivienda 

Juchipila, como es el caso de Demetri6 Macías. 

se alumbraba por una mecha de sebo. En un 
un yugo, un arado, un otate y otros 
Del techo pend ían cuerdas sosteniendo 
adobes, que servía de cama, y sobre 

hilachas dormía un niño. 146 

esto contrasta cuando Demetrio y sus hombres, 

al 

la 

citadino; en donde después de los 

de una residencia para asaltarla y pasar por el 

noche. encuentran son U"".)'-'VHV"''''V para los nuevos inquilinos. 

143 Andrea Sánchez 
pp. 5-6. 

. se mantuvieron atónicos, contemplando los 
montones de libros sobre la meses y sillas, los 

con sus vidrios rotos, marcos de estampas y 
aes,trozaalos. muebles y bibelots hechos pedazos ... 

Hacia una teoría de la enseñanza de la historia, México, Ed. UNAM, I 

la 

144 Mariano Azuela, Los de 
381. 

en Obras ,-"UfflU'''' México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, II cap. V, p. 

145 Ibídem. 
146 Ibidem, I parte, cap. 1. p. 320. 



Afuera, en un ángulo del patio y entre el humo sofocante, el 
Manteca cocía elotes, atizando las brasas con libros y papeles que 
alzaban vivas llamaradas. 147 

Antes de hablar de los valores éticos durante la revolución conViene retomar 

algunas palabras de Azuela, que nos permitan saber de dónde toma las anécdotas y 

experiencias relatadas en Los de ahajo. 

La mayor pal1c de los sucesos narrados los compuse con el material 
que recogí en conversaciones con revolucionarios de distintas 
clases y matices, sobre todo de las pláticas entre ellos mismos de 
interés insuperable por su autenticidad y significado ... Mi cosecha 
la levanté en los cuarteles, hospitales, restaurantes, fandangos, 

. d f' '1 d 148 cammos carreteros, vere as, errocam es y en lo as partes. 

Toda una gama de conductas y valores de los hombres y mujeres que están en la 

lucha armada, es mostrada por Azuela, sin buscar explicarla. Así pues, observamos la 

descripción de los personajes neuróticos y violentos, como el güero Margarito, que explica 

a Demetrio porque no le queda ni un solo pelo en la cara: "-Pues porque soy corajudo, y 

cuando no tengo en quén descansar, me arranco los pelos hasta que se baja el coraje. 

¡Palabra de honor mi general; si no lo hiciera así, me moriría del puro berrinche!".\49 Un 

desconocido interviene al oír al güero Margarito y comenta: "-Es muy malo eso de comerse 

uno solo sus corajes ... Yo, en Torreón, maté a una vieja que no quiso venderme un plato de 

enchiladas. Estaban de pleito. No cumplí mi antojo, pero siquiera descansé.". 150 Otro más 

dice haber matado a un hombre parque "me lo topaba siempre en la mesma mesa y a la 

mesma hora, cuando yo iba a almorzar ... ¡me chocaba mucho!".15\ 

En este mismo sentido, cuando Azuela narra en la segunda parte de su novela, los 

excesos y arbitrariedades de los revolucionanos, deja ver que el "avance" o robo es una 

actividad bastante común entre todos ellos. En efecto, un coronel reflexiona y advierte a 

todos los que van con él en el carro del tren: "-La purita verdá es que yo he robao ... y si 

147 Ibidem, JI parte, cap. 11, p. 374. 
148 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [IJ, en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo JI!, p. 
1086. 
149 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, 11 parte, cap. 1, p. 
372. 
150lbidem. 
151 Ibidem, p. 373. 
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digo 

y OJOS 

ironía y 

que venemos aquí hemos hecho lo mesmo, se me no 
" 152 

avances básicamente en objetos y como: (pantalones, 

(anillos, relojes, "resplandores", armas, 

escribir), estampas milagrosas como la 

chivas y dinero. Aunque y 

candelabros de latón, finas .. ,154 etc. 

posibilidad de que los avances podían ser o 

ejemplo, cuando Luis en la 

tomada, a su una joven de catorce 

la Pintada se ofrece ayudarlo y le que le la 

la joven, sin embargo, se niega a hacerlo, provoca en ella cierta 

[Luis Cervantes]-No tengo qué contar. .. Es mi novia y ya. 
Pintada] -¡la, ja, ja l ... ¡SU novia y .. no l Mire, curro, a 

donde usté va yo ya vengo. Tengo el colmillo duro. A esa la 
sacaron de su casa entre el Manteca y el Meco; eso ya lo sabía,.,. 
pero usté les ha de haber dado por ella... mancuernillas 

.. alguna estampita milagrosa del Señor de la Villita ... 
curro? ... ¡Que los hay, los hay!. .. i El es dar con 

ellos! ... ¿Verdad?':í5 

federal, a su vez, cometió sus el 

marginados . 

. . , tenía huevos, gallinas y 

,"",.,,, ... .-,,, me limpiaron.".IS6 Sin 

pocas 

de 

pero estos 

H","vU"ü , como 

robaban a 

soldados del ejército 

los poblados. Otro 

que igualmente 

serranos no dejaba de dar 

151 

153 

154 

cap. XIV, p. 403. 
11 parte, cap. IV, p, 380, 
1 cap. XIX, p. 363. 

155 Ibídem, 11 cap. I p. 380. 
156 Ibídem, I cap, IV, p. 329. 
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bendiciones al ver a la tropa de Demetrio a la vez que les expresó su descontento por el 

gobierno y el ejército federales porque: "nos roban nuestros puercos, nuestras gallinitas y 

hasta el maicito que tenemos para comer, que queman nuestras casas y se llevan nuestras 

mujeres, y que, por fin, donde dan con uno, allí lo acaban como si fuera perro del mal.".157 

Por otro lado, los ideales políticos de quienes participan en el movimiento que en su 

mayoría son de clase baja, son nulos. Cuando Demetrio confiesa a Luis Cervantes sus 

anhelos más inmediatos, dice: "pues yo, con que no me falte el trago y con traer una 

chamaquita que me cuadre, soy el hombre más feliz del mundo.".158 Camila, por su parte, 

se incorpora a la tropa porque los hombres de Demetrio la traen a su lado. A la pregunta de 

la Pintada de si desea volver a su casa, contesta: "-¡Me mataría mi mama a palos!".159 

El "curro" Luis Cervantes, que pertenece a una clase social más alta y, por ende, con 

estudios, piensa tan solo por un instante, sin proponérselo jamás en serio, que "su causa es 

la causa sublime del pueblo subyugado que clama justicia, solo justicia.".160 En cambio, 

más adelante le dice a Demetrio de la necesidad de aprovechar la suerte que da la 

revolución "Hoy nos está dando de cara; pero ¿Mañana? ... Hay que ver siempre adelante. 

Una bala, el reparo de un caballo; hasta un ridículo resfrío ... ¡y una viuda y unos huérfanos 

en la miseria!".161 Luis Cervantes es de los que más obtiene "avances" a partir de las joyas 

que logra robar. 

Anastasio Montañés se integra a la lucha por seguir a su compadre Demetrio, 

'1 1 . l 1" . d ' ,,162 aunque como e o expresa vanas veces en a nove a: yo no tengo necesl a ... , porque 

"-¡Tengo mis diez yuntas de bueyes! ... ".163 Venancio tiene que salir de su pueblo porque 

envenena a su novia, y la Codorniz porque roba un reloj y unos anillos de brillantes. 

Pancracio, el güero Margarito, el Manteca, y el Meco tampoco muestran alguna 

157 Ibidem, p. 328. 
158 Ibidem, II parte, cap. VI, p. 386. 
159 Ibidem, II parte, cap. VII, p. 387. 
160 Ibidem, I parte, cap. VI, p. 333. 
11>1 lbidem, 11 parte, cap. VI, p. 385. 
1ó? lbidem, 1 parte, cap. XX, p. 366. 
163 lbidem. 
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lGlí3aCIOn de carácter social o popular. Alberto Solís, que es crítico 

la se encuentra desilusionado de la revolución. 

entonces, decir que en Los de abajo 

empujada, más bien, por circunstancias o 

o ideología. La Pintada, nos 

anda peleando, cuando por la noche y tener 

sus 

ver cuando 

asalta con otros una residencia, justificándose acto: 

-¡Qué brutos! -exclamó la Pintada riendo a de 
dónde son ustedes? Si eso de que los soldados vayan a parar a los 
mesones es cosa que ya no se usa. ¿De dónde vienen? uno a 
cualquier parte y no tiene más que escoger la casa que le cuadre y 
ésa agarra sin pedirle licencia a nadie. Entonces ¿pa la 
revolución? ¿Pa los catrines? Si ahora nosotros vamos a ser los 
meros catrines... A ver, Pancracio, presta acá tu marrazo .. 
j Ricos ... tales! ... Todo lo han de guardar debajo de siete lIaves.

164 

duda uno de los aspectos más valiosos de novela de 

que usan los habitantes serranos de Juchipila. 

idiosincráticamente las formas de expresión 

sobresalientes de Camila es su curiosidad y 

a Luis Cervantes acerca de sus 

¿y quién lo insiñó a curar? ... ¿Y pa qué jirvíó el 
los trapos, pa qué los coció? ... i cuánta curiosídá pa 
todo! ... ¿Yeso que se echó en las manos? ... 
de veras? .... ¡Ande, pos si yo creiba que el no más 
cólico esta ... ¡Ah!. .. ¿De moo es que usté iba a ser dotor? .. 

de morirse uno de risa!... por no le 
agua fría? .. Mi' qué cuentos! ... ¡Quesque animales 

F h 'l P d' . d' !úS i uc L. .. i os cuan o III yo mlro na a .... 

rural que emplea Camila difiere con el 

es 

urbano 

a 

demagógico. Igualmente Cervantes recurre a palabras y 

por Demetrio: 

164 11 cap. Il, p. 373. 
165 Ibidem, 1 parte, cap. VII, p. 337. 
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-Yo he procurado hacerme entender, convencerlos de que soy 
un verdadero correligionario .. 

-inquirió Demetrío, tendiendo una 
mi jefe ... , es que los mismos 

ideales y defiendo la misma causa que ustedes defienden. 166 

Más obtiene una dentro de la al 

convertirse en 

entiende bien 

ero Demetrio. Porque: 

" 167 . . I cosas., sostiene mc uso 

como sabe leer y 

Montañés. 

es a través del lenguaje busca mostrarnos dos 

distintos, el es el que predomina en la novela con personajes 

geográficos urbano, que es principalmente por 

media con y y El Regional. 

en Los de abajo se mencionan obras literarias 

pnnClplOS 

errante,168 novela 

XX; por ejemplo, Venancio es afecto declamar 

por el francés 

del folletinesco; y de 

Sué, uno de los más 

169 novela del escritor 

y 

a 

E/judío 

cultivadores 

A. 

Mateos, del siglo XIX. 

recitándole 

la manera, Venancio galantea a la Pintada "con 

versos desesperados de Antonio 

(1833-1882) di 

aparecen canciones, una ellas solo se 
171 

PrT'"rlAr' , que la canta constantemente loco" Valderrama a la 

capítulo XIII de la segunda parte 

1('9/bidem. 

cap. V, p. 331. 
cap. XIV, p. 349. 

I parte, cap. IV, p. 328. 

170 Ibidem, 11 cap. p. 381. 
171 111 parte, cap. /[1, p. 41 1. 

con los tristes versos la 

En la medianía del cuerpo 
una me metió, 
sin saber por qué 
nI por sé yo .. 
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El sí sabía, 
Pero yo no ... 

y de aquella herida mortal 
mucha sangre me salió, 
sin saber por qué 
ni por qué sé yo .. 
Él sí lo sabía, 
Pero yo no ... 172 

otro en la revolución continua el consumo 

e 

su 

nuestro país como el maíz, el fríjol, el 

compasiva y una 

"señá" Remigia solo 

Montañés: 

nunca 

Demetrio: 

"chile y tortillas".174 Aunque después del triunfo de 6al.,a",-,...,«0, en honor a 

de champaña". 175 Casi al su valentía, vemos que el general 

la novela, la tropa recorre las calles del pueblo 

que no encuentran "no hay frijoles, no hay tortillas: 

en de comida, 

..... l\., .... u.v y sal corriente.". 176 

Igualmente, Azuela hace referencia los tratamientos médicos a que recurren los 

serranos, y que probablemente siguen empleándolos. 

importante en las zonas rurales; precisamente vemos que 

Refugio "unas hojitas de laurel" 177 para a María 

la herbolaria es parte 

pide a "señá" 

un "cocimiento" porque 

"A . , , l' " 178 C d maneclO con ca ICO.... uan o se encuentra mal herido, provocan cierta 

curiosidad, los auxilios que recibe como 

para bajarle la 

con un pichón que 

los dos IJ'-"'-'(U"V.:> 

172 Ibídem, " parte, cap. XIII, p. 399. 
m Ibídem, 1 parte, cap. IV, p. 328. 
174 Ibídem, p. 329. 
175 Ibídem, II parte, cap. 111, p. 377. 
176 Ibídem, 111 pal1e, cap. VI, p. 415. 
17? Ibídem, I parte, cap. p. 338. 
178 Ibídem. 

179 Ibídem, I parte, cap. IX, p. 340. 
180 Ibídem. 

mojado en aguardiente"] 79 en el 

trata de aliviarlo de su 

con rapidez, aplicó calientes y 

el " 180 
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En cuanto la vestimenta y apariencia de los personajes que se encuentran en Los 

de ahajo éstas son variadas. Por ejemplo los habitantes serranos como "señá" Remigia es 

mostrada con humildes atuendos: "una vieja enchomitada, descalza y con una garra de 

manta al pecho a modo de camisa.".181 A Camila se le describe como "mono 

enchomitado", 182 el adjetivo enchomitado (a) viene de chomite que es una especie de falda 

de lana sin costura, de tejido burdo, fabricado en telares a mano, usado por la población de 

escasos recursos de las primeras décadas del siglo XX. Al parecer ya no se fabrican. 

La vestimenta de Demetlio también es pobre: "vestía camisa y calzón de manta, 

ancho sombrero de soyate y guaraches.".183 Aunque después de que es nombrado general 

viste de gala con: "sombrero galoneado, pantalón de gamuza con botonadura de plata y 

chamarra bordada de hilo de oro.". J84 Mientras que su tropa esta compuesta por hombres 

"de pechos y piernas desnudas, oscuros y repulidos como viejos bronces.".185 Más adelante 

encontramos una descripción un poco más detallada de cómo visten los soldados de 

Demetrio: "sus sombrerazos de soyate podrido por el sol y la humedad y de las garras de 

calzones y camisetas que medio cubrían sus cuerpos sucios y empiojados.". 186 

Sin embargo, los hombres de Demetrio cambian su apariencia después de la victoria 

de Zacatecas, como ocurre con Demetrio en la segunda parte de la novela. En efecto, el 

güero Margarito viste muy bien "de sombrero galoneado, cotona de gamuza y mascada 

solferina al cuello.". 187 Sin embargo, en este segmento, no dejan de hallarse los hombres 

"manchados de tierra, de humo y de sudor; de barbas crespas y alborotadas cabelleras, 

cubiertos de andrajos mugrientos,". 188 

No obstante contrasta con la vestimenta y apariencia del ejército de Villa, quesegún 

los hombres de Natera platican a los de Demetrio: "¡Ah, las tropas de villa! Puros norteños, 

181 Ibidem, I parte, cap. IV, p. 329. 
182 Ibidem, 1 parte, cap. VIII, p. 337. 
183 Ibídem, 1 parte, cap. 1, p. 320. 
184 Ibídem, 1I parte, cap. V, p.381. 
185 Ibídem, 1 parte, cap. ll, p. 324. 
186 Ibídem, 1 parte, cap. XX, p. 369. 
187 Ibídem, II parte, cap. 1, p. 370. 
188 Ibídem. 
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muy bien puestos, de sobrero tejano, traje de kaki nuevecito y calzado de los Estados 

Unidos de a cuatro dólares.".189 Sin embargo, también es sabido que la élite de la División 

del Norte es vistosa por "las estrellas y las barras en sombreros de todas formas y matices; 

grandes pañuelos de seda al cuello, anillos de gruesos brillantes y pesadas leopoldinas de 

01'0.".190 

A excepción de Camila y la Pintada, llama la atención que en la novela casi no 

encontremos descripción de mujeres que participan en la revolución al lado de sus 

compañeros. Azuela se refiere a éstas escasamente como las "hembras de tropa". 191 En la 

escena narrada por el novelista en la que toma la tropa el tren de Irapuato para dirigirse a 

Guadalajara, las mujeres, dice Azuela en Los de abajo: "ocupaban dos o tres asientos cada 

una con maletas, perros, gatos y cotorras.". 192 

El tren jugó un papel importante durante la revolución. El pueblo y el ejército 

pudieron viajar en ellos. ASÍ, ante el inminente desastre en Zacatecas familias enteras 

"salían con precipitación rumbo al Sur; los trenes iban colmados de gente;".193 El tren 

representó para los viUistas, entre otras cosas, riqueza y poder. Los hombres de Natera 

comentan a la tropa de Demetrio: "Traen sus carros apretados de bueyes, carneros, vacas. 

Furgones de ropa; trenes enteros de parque y armamentos, y comestibles para que reviente 

el que quiera.".\94 

Aún en la guerra los revolucionarios se divierten de distintas maneras, como con el 

juego de los naipes. Anastasio Montañés invita a Luis Cervantes para que participe en el 

Juego: "-¡Cómo cree que a mí nadita que me cuadra el juego curro!. .. ¿Quiere usté 

? lA' di' 'b . d d '1 ,,\95 El f apostar. ... . n e e, mire, esta VI onta e cuero suena to aVla. ... . pasa lempo 

provoca constantes riñas entre Pancracio y el Manteca: "En estas corrió Pancracio la baraja, 

189 Ibidem, 1 parte, cap. XX, p. 365. 
190 Ibidem, 1I parte, cap. 1, p. 373. 
191 Ibidem, 11 parte, cap. XIV, p. 402. 
1921bidem. 
193 Ibidem, J parte, cap. XII, p. 346. 
19-1 Ibídem, 1 parte, cap. XX, p. 366. 
195 Ibídem, 1 parte, cap. Xli, p. 345. 

93 



vino la sota y se armó un altercado. Jácara, gritos, luego injurias. Pancracio enfrentaba su 

rostro de piedra ante el del Manteca .. . De un momento a otro llegaban a las manos.". 196 

Las fiestas también formaban parte de los entretenimientos que recurrían cuando no 

estaban en batalla, así la Codorniz propuso "traer música del pueblito inmediato y 

despedirse con un baile. Y su idea fue acogida con frenesí.".197 La pelea de gallos fue una 

diversión más de la tropa de Demetrio. La Codorniz y el Meco prepararon los gallos con 

navajas y los soltaron en la arena para pelear. Azuela narró la pelea con detalle: 

La lucha fue brevísima y de una ferocidad casi humana. Como 
movidos por un resorte, los gallos se lanzaron al encuentro. Sus 
cuellos crespos y encorvados, los ojos como corales, erectas las 
cretas, crispadas las patas, un instante se mantuvieron sin tocar el 
suelo siquiera, confundidos sus plumajes, picos y garras en uno 
solo; el retinto se desprendió y fue lanzado patas arriba más allá de 
la raya . Sus ojos de cinabrio se apagaron, cerráronse lentamente sus 
párpados coriáceos, y sus plumas esponjadas se estremecieron 
convu Isas en un charco de sangre. 198 

El canto de la misma manera es otro de los pasatiempos para los revolucionarios. El 

Meco afligido dice no ver a su esposa desde "tiempos" de Madero y canta estos versos: 

Yo le daba un centavo 
y ella me dijo que no ... 

Yo le daba med io 
y no lo quiso agarrar. 

Tanto me estuvo rogando 
hasta que me sacó un rial. 

iAy, qué mujeres in~ratas, 
no saben considerar! 1 9 

Demetrio después de saber la derrota de Villa reanuda la marcha ya no con la 

euforia de un principio, sino más bien con el fracaso a cuestas. En ese estado de ánimo pide 

a Valderrama que le cante "El enterrador". La letra de la canción no la escribe Azuela, pero 

por el contexto, probablemente es de contenido triste.2oo 

1961bidem. 

1'>7 /bidem, t parte, cap. XIV, p. 349. 
198 

Ibidem, tU parte, cap. 111, p. 41 l. 
1~9 . 

/btdem, I parte, cap. XV, p. 353. 
200 /bidem, III parte, cap. 111, p. 411. 
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En un ambiente de guerra, de caos político, de lucha de facciones y de 

incertidumbre, la población recurre más a la compra de imágenes del Santo Señor de la 

Villita,201 de Oraciones a Cristo Crucificado o de cualquier tipo de amuleto que la libere de 

las enfermedades o de las malas acciones. Un hombre de camisa y calzón blancos repite a 

cada momento: "Todos los buenos católicos que recen con devoción esta oración a Cristo 

Crucificado se verán libres de tempestades, de pestes, de guerras y de hambres ... ".202 

Después desaparece para volver de nuevo con: "Un colmillo de víbora, una estrella de mar, 

un esqueleto de pescado. Y con el mismo acento rezandero, ponderaba las propiedades 

medicinales y raras virtudes de cada cosa.".203 

Así las cosas, la Codorniz pide al vendedor que le saque una muela, por no tenerle 

fe a Venancio. Por su parte, el güero Margarito compra una semilla negra de cierto fruto 

que tiene la propiedad de librarlo de un rayo o de cualquier "malhora". Por el contrario, 

Anastasia Montañés adquiere una oración a Cristo Crucificado, que la dobla con mucho 

cuidado, guardándola cerca del pecho. 204 

En conclusión, estos son algunos de los ejemplos de cómo la novela de Los de abajo 

nos permite recrear la historia del movimiento revolucionario de 1910,205 con el fin de 

poderlo estudiar para los alumnos de quinto año de bachillerato. 

201 Ibídem, 11 parte, cap. IV, p. 380. 
202 Ibidem, 11 parte, cap. XIV, p. 404 
203lbidem. 
204 Ibídem. 
205 Según los estudiantes del grupo SOS entre los aportes que les deja Los de abajo esta el aspecto recreativo 
del proceso revolucionario. Ver anexo núm. 21 

95 



4.- Descripción del programa de Historia de México 11 en la Escuela Nacional 
Prepa ra to ria 

4.1. Ubicación de la asignatura dentro del plan de estudios 

Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México existe la Educación Media 

Básica en la que se imparte la asignatura de Historia de México I. De ahí que dentro del 

Bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria, es decir la Educación Media Superior, se 

imparta Historia de México II, I la cual tengo a bien enseñar, a lo largo de trece años, y que 

ahora constituye nuestro objeto de estudio en este trabajo de titulación, según la opción de 

Memoria de Desempeño profesional. 

La asignatura de Historia de México II es obligatoria enseñándose a todos los 

grupos de Quinto año, durante tres horas a la semana; así también, es considerada como una 

materia de carácter teórico, con un valor de doce créditos? 

4.2. Exposición de los objetivos generales del curso 

El programa de Historia de México II busca cumplir con una de las finalidades 

fundamentales desde los inicios de la Escuela Nacional Preparatoria, que es brindar una 

formación integral donde las ciencias junto con las humanidades tengan cabida en la 

preparación de los jóvenes alumnos.3 

I Ver anexo núm. 3. 
2 Ver anexo núm. 3. 
3 Escuela Nacional Preparatoria, Plan de estudios, 1996, México, Ed. UNAM, 1996, tomo V, p. 29. 



Asimismo, la asignatura de Historia de México II busca también crear en los 

alumnos una conciencia de su realidad histórica y social que les tocó vivir, permitiendo 

sentar las bases para su integración como sujetos históricos. Además de que alcancen un 

conocimiento necesario sobre la historia de su país, independientemente de lo que en un 

futuro tomen como carrera.4 

Así pues, se señalan como propósitos centrales del curso los siguientes: a) Que el 

alumno comprenda que el valor pragmático de la historia radica en la comprensión del 

presente, a partir del estudio del pasado, para una mejor actuación dentro de la comunidad. 

b) Que el alumno desarrolle sus capacidades de reflexión y de análisis, también hábitos de 

estudios y de trabajo, sin olvidar actitudes de responsabilidad como universitario y como 

ciudadano. 5 

Para alcanzar tales propósitos se sugiere que durante el año escolar haya actividades 

que pelmitan progresivamente el autoaprendizaje en donde el maestro participe como 

orientador y motivador. 

En cuanto al material bibliográfico se establece de dos tipos. Un material 

bibliográfico básico y otro complementario: El primero esta dirigido a los alumnos, y el 

4 lbidem, p. 38. 
5 Ibidem, pp. 17-19. 
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segundo al profesor, quien lo utilizará con el fin de iniciar al alumno en la investigación 

documental y en la interpretación histórica. 6 

4.3. Características del curso o enfoque disciplinario 

El curso de Historia de México II se ocupa de analizar los procesos históricos 

sociales que abarcan desde la Época Colonial hasta el México Contemporáneo. En él se 

hace énfasis en el siglo XIX porque se considera fundamental para el entendimiento de la 

sociedad actual. De hecho el criterio que se utiliza para la selección de los contenidos de 

este programa es el de analizar los temas básicos para la comprensión de los procesos 

históricos de la realidad social del México de hoy.7 

Para llevar a cabo los diversos contenidos del programa se sugieren las siguientes 

estrategias metodológicas,8 a saber son: 

~ Hacer hincapié específicamente en la consolidación y desarrollo del Estado 

Nacional para integrar los demás procesos de la realidad histórico-social. 

~ Establecer generalizaciones sobre los acontecimientos históricos que 

conduzcan a los grandes procesos sociales. 

6 Ver anexo núm. 4. 
7 Ver anexo núm . 4 . 
8 Escuela Nacional Preparatoria , Op. cit. p.36. 
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~ Asociar las experiencias cotidianas del alumno con el conocimiento del 

pasado, es decir la comprensión del presente a partir del estudio del pasado. 

~ Vincular los contenidos de cada unidad y las actividades didácticas con la 

realidad actual. 

~ Manejar los métodos deductivo e inductivo. 

En el Programa de Historia de México II el método de trabajo, que se sugiere debe 

de orientarse para que los alumnos realicen tareas de indagación sobre acontecimientos o 

interpretaciones históricas y que asimilen la información, además de que planteen y 

resuelvan problemas. 

Así también se pretende que elaboren mapas conceptuales para que los estudiantes 

organicen y jerarquicen conceptos; diseñen esquemas y cuadros comparativos que les 

permitan establecer estructuras o andamiajes cognitivos, así como la elaboración de lecturas 

comentadas para una mejor comprensión de las ideas y la resolución de dudas.9 

9 Ver anexo número 4. 
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4.4. Principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y consecuentes 

Por otro lado, se subraya que la asignatura de Historia de México II tiene como 

antecedentes importantes las materias de Lógica, Geografía General e Historia Universal 

I1l. IO 

Así, la lógica proporciona elementos que apoyan al análisis de los procesos sociales 

que se estudian durante el curso. La geografía por su parte permite ubicar y conocer las 

características de regiones asociadas al desarrollo humano. La historia Universal III 

constituye el conjunto de antecedentes necesarios que permiten entender la Historia de 

México de un modo más completo, en relación con la situación internacional. 11 

Paralelamente, Historia de México II se relaciona con Etimologías Grecolatinas del 

Español,1 2 cuyo estudio le confiere al alumno una mejor comprensión de conceptos, y con 

la Ética disciplina que apoya a la formación de una conciencia y que permite al estudiante 

reflexionar sobre el papel que juego en el desarrollo de su país. 

Entre las asignaturas consecuentes de sexto año la materia de Historia de México II 

tiene relación con las áreas de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, y ciencias 

biológicas y de la Salud. El acercamiento a la Historia que proporciona el programa permite 

el análisis de las ciencias y tecnologías mexicanas, su situación y desarrollo en el tiempo. 

10 Ver anexo núm. 3. 
11 Escuela Nacional Preparatoria, Op. cit., pp. 55-58. 
12 Ver anexo núm. 3. 
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Así también, la historia contribuye a definir la problemática y las necesidades de nuestro 

país que los profesionistas de estas áreas pueden solucionar. 

También se subraya la relación directa entre la asignatura de Historia de México II 

con las materias del área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. 13 En efecto, la 

Historia de las Doctrina Filosóficas en donde se ven los distintos sistemas de pensamiento 

filosófico en la historia de nuestro país. La Historia de la Cultura y la Sociología que nos 

permiten estudiar el desarrollo de la cultura y la sociedad dentro y fuera de México. De 

igual manera se relaciona con Historia del Arte, determinando los procesos histórico

sociales que ocurrieron en el arte mexicano. 

Para las asignaturas: Pensamiento Filosófico de México y Derecho, la historia de 

México II es un curso previo importante para entender en un contexto histórico el 

desarrollo de las ideas y la vida constitucional de nuestro país. En Revolución Mexicana y 

en Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México la historia proporciona un marco 

de referencia que aborda el pasado para entender a la sociedad mexicana en el presente. 

13 Ver anexo núm. 3. 
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4.5. Estructuración listada del programa 

Unidad: Título: 

PRIMERA LA NUEVA ESPAÑA DEL SIGLO XVI AL XVIII 

SEGUNDA EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 1810-1821 

TERCERA MÉXICO INDEPENDIENTE 1821-1855 

CUARTA LA SEGUNDA REPÚBLICA FEDERAL Y EL SEGUNDO IMPERIO 

MEXICANO 1857-1867 

QUINTA MÉXICO DURANTE EL RÉGIMEN DE PORFIRIO DÍAZ 1876-1911 

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARÍO DE 1910-1920: . 

SEPTIMA LA RECONSTRUCCiÓN NACIONAL 1920 A 1940 

OCTAVA MÉXICO CONTEMPORÁNEO (A PARTIR DE 1940) 
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Para conocer los contenidos programáticos de cada una de las ocho unidades 

del curso de Historia de México 1I es necesario consultar el anexo 4. 

4.6. Propuestas de acreditación según el programa 

En el programa de Historia de México 11 se sugiere que para evaluar el aprendizaje 

de los alumnos se lleven a cabo actividades como: trabajos de investigación monográfica, 

exámenes, informes de exposiciones, conferencias y museos, así como la participación en 

clase. 14 

Las actividades que se hagan dentro del curso tendrán como objetivos la formación 

de hábitos, de habilidades y de valores como la responsabilidad. 

La acreditación para cada alumno se expresará con número, además se sugiere en el 

programa que la evaluación debe de estar claramente definida por el profesor. 15 

4.7. Perfil del alumno egresado de la asignatura 

Con la asignatura se busca que los alumnos fomenten su participación en el proceso 

histórico del país, y desarrollen el análisis y el pensamiento crítico para la solución de 

problemas en los ámbitos: económico, político y social. 

14 Ver anexo núm. 4. 
15 Escuela Nacional Preparatoria, Op. cit. p. 69 . 
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El programa brinda al alumno la posibilidad de alcanzar una formación humanística, 

con la que adquiere la capacidad comprender la sociedad actual mediante el estudio del 

pasado. 16 

4.8. Perfil del docente en la escuela nacional preparatoria 

Las características profesionales y académicas que debe de reunir el profesor para 

impartir la asignatura son las siguientes: Cumplir con los requisitos del Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM, y con lo que establece el Sistema del Personal 

Académico de la Escuela Nacional Preparatoria (SIDEPA). 17 

Además ser egresado de la propia UNAM en la carrera de Historia, y mostrar la 

capacidad para manejar los contenidos programáticos, así como la actualización de los 

conocimientos de la asignatura y la utilización de distintas técnicas didáctica. 

Así pues, se requIere que el profesor sea: dinámico, creativo, responsable y 

comprometido con el trabajo docente. 

16 Ibidem , p. 61. 
17 Ibidem, p. 65 . 
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4.9. La enseñanza de la historia en la educación media superior como 

experiencia profesional 

Para quienes tenemos la experiencia en la actividad docente sabemos que no es una 

labor fácil , desde cualquier aspecto que se le vea. En lo que se refiere a la enseñanza de la 

historia no es la excepción, sin embargo partimos de ocho supuestos básicos de carácter 

ontológico para transmitirla, lo más adecuadamente que podamos, a estudiantes de quinto 

año de bachillerato. 

1) Dentro de nuestro curso de Historia de México II nos interesa dar una definición 

cIara y sencilla de lo que consideramos es la historia. Precisamente, decimos que la 

historia constituye el análisis, la interpretación y la explicación objetiva y racional de 

los hechos pasados de una comunidad, pueblo o nación. En este sentido, la historia 

cobra su legitimidad como saber. 18 

2) Asimismo, en un curso de Historia nunca contamos con el tiempo suficiente en el 

que podamos discutir los contenidos programáticos más a fondo ; dejamos pues, que cada 

alumno tome su posición si la historia es ciencia, o si es solamente una disciplina. 

3) Sin duda la historia es la interacción humana. 19 Son los hombres y las mujeres 

de una sociedad los que hacen la historia, por lo que el objeto de estudio de la misma es el 

18 Carlos Pereyra el. al. Historia ¿ Para qué?, 9ª. ed., México, Ed. Siglo XXI, 1987, pp. 11-18. 
19 Andrea Sánchez Quintanar, Hacia una teoría de la enseñanza de la historia, México, Ed.UNAM , 1993, p. 
23. 
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género humano. Aunque, sin olvidar, que dentro de la sociedad desempeñan un papel 

importante los líderes, que representan aspiraciones e ideales. 

4) Consideramos, por otro lado, que la historia tiene como valor pragmático más 

importante, la comprensión del presente a partir del estudio del pasado, para una 

mejor actuación del individuo dentro de su comunidad.2o 

5) Probablemente, como ningún otro saber, la historia es la más utilizada 

ideológicamente por las distintas clases que conforman la sociedad. Así por ejemplo, la 

élite en el poder justifica su permanencia y sus intereses de grupo a partir de la 

interpretación del pasado y la mitificación de personajes históricos. Por lo que podemos 

decir, que el historiador no es neutral.21 

6) En relación con lo anterior, la historia no tiene verdades únicas y absolutas, ni 

mucho menos acabadas; siempre hay reinterpretaciones de lo sucedido. Cada generación 

desde su presente (incierto y complejo) pregunta al pasado sus preocupaciones.22 

7) No obstante, la historia nos permite percibir las transformaciones y las 

continuidades: económicas, políticas, y culturales de la sociedad. 23 

20 lbidem, pp. 17-2 1. 
21 Carlos Pereyra, Op. cit. , p.18-24. 
22 lbidem, pp.25-28. 
23 Ángel Díaz Barriga, Aprendizaje de las ciencias histórico-sociales, 2ª. ed., México, Ed. UNAM, 1979, 
pp.12. 
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8) Finalmente podemos decir, que todos los hechos históricos tienen siempre dos 

referencias intrínsecas: La temporalidad (fechas, épocas, edades, etc.), por un lado y por 

el otro, la espacialidad (superficie geográfica).24 

Es importante definir algunos de los conceptos y aspectos que tienen que ver con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, por ende, con nuestro desempeño profesional. 

Sin duda, aprender es todo un proceso complejo y laborioso que lleva a cabo un 

sujeto, y en el que se observan cambios en su conducta; principalmente en áreas como: la 

cognoscitiva, la psicomotriz y la afectiva. También significa el crecimiento de la persona 

hacia metas superiores, la apertura a nuevas realizaciones, el compromiso consigo mismo y 

hacia los demás, entre otras cosas. 25 

En el aprendizaje intervienen varios factores internos (psíquicos, motivacionales, 

culturales, y hasta emocionales) y externos (institucionales, administrativos, planes y 

programas, televisión, radio, prensa, etc.). 

Por su parte, la enseñanza consiste en propiciar el aprendizaje de nuestros alumnos a 

partir de: Objetivos de aprendizaje claros; proporcionar al grupo condiciones favorables; la 

utilización de procedimientos adecuados para alcanzar las metas propuestas; la guía y la 

orientación del profesor. 26 

24 Andrea Sánchez Quintanar, Op. cit ., p. 28. 
25 Ibidem, p. 19. 
26 Escuela Nacional Preparatoria, Op. cit. , p. 27-30 . 
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Dicho sea de paso, el papel del profesor en la enseñanza de la historia es el de 

ayudar a cobrar conciencia sobre el pasado. Sin embargo, la enseñanza de la historia 

también hace posible adquirir conciencias: nacional, de clase, política, social, y personal. 

La historia es la conciencia de los hombres en su actuar, y es esta conciencia la que 

finalmente motiva a integrarse en el medio social y actuar con los demás. Todo esto debe 

de ser estimulado a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia. 27 

Tanto la aptitud y la actitud del maestro al enseñar promueven la motivación entre 

los alumnos; ya que influye en ellos si es positiva y propositiva, como si es negativa e 

intolerante. Sin duda, exige un gran esfuerzo y compromiso del profesor en su ardua y 

diaria tarea. 

Los objetivos en la enseñanza de la historia constituyen la columna vertebral en 

nuestra labor, con ellos buscamos la formación de estudiantes responsables y conscientes. 

Los objetivos tienen siempre que ver con el desarrollo mental o intelectual (área 

cognoscitiva); el dominio de habilidades o destrezas (área psicomotriz); y las actitudes y 

sentimientos (área afectiva). 28 

Así por ejemplo, los objetivos medulares de este trabajo son: La comprensión de las 

causas y consecuencias de la revolución mexicana, así como las condiciones sociales en 

que se lleva a cabo y los beneficios obtenidos después de la contienda. En efecto, son los 

propósitos de la sexta unidad: El movimiento revolucionario de 1910 a 1920, del programa 

27 Ángel Díaz Barriga, Op. cit. , pp. 13-17 . 
28 Rosalía Velázquez Estrada et.al. Guía y avance programático historia ler JO. y 3er. cursos. Un nuevo 
enfoque para enseñar historia. 2ª. ed., México, Ed. Patria Cultural , 2003 , pp. 10-15. 
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de Historia de México 11, que buscamos cumplir con la utilización de la novela Los de 

abajo de Mariano Azuela.29 

Los procedimientos para propiciar los objetivos, arriba descritos, son muchos. Sobre 

el particular decidimos llevar a cabo una propuesta didáctica que titulamos: "Una estrategia 

didáctica: La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la enseñanza de la historia 

del movimiento armado". Recurrimos a varios de estos procedimientos del aprendizaje 

como por ejemplo: La lectura de Los de abajo de Mariano Azuela; la ubicación de la 

espacialidad, la temporalidad y la causalidad de la novela; la empatía histórica a través de 

los personajes ficticios e históricos; la elaboración de mapas y dibujos; la búsqueda de 

diálogos y discursos que hablaran de las causas de la revolución; las biografías de los 

personajes de la revolución y su identificación en fotografías o imágenes; la representación 

teatral de los diálogos seleccionados por los estudiantes, entre otros.30 

La evaluación, que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, consiste en 

verificar en que medida se pudieron alcanzar los objetivos propuestos en la unidad o curso, 

en este caso, la sexta del programa de Historia de México II. Igualmente nos interesa 

evaluar en los alumnos el conocimiento y la información; ciertas destrezas y habilidades; y 

la madurez en sus actitudes.JI 

29 Ver anexo núm. 2. 
30 Ver capítulo 6: "Una estrategia didáctica: La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la 
enseñanza de la historia del movimiento armado", pp. 117-130. 
3\ Rosalía Velázquez Estrada, Op. cil., p. 14-15. 
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En conclusión, al ejercer nuestra profesión hay la posibilidad de que nos 

dediquemos a enseñar nuestro campo de conocimientos, estudiados por largo tiempo en la 

universidad. Si tal situación ocurre, como es la nuestra, debemos de empezar con la 

aceptación de nuestras responsabilidades como profesor, es decir, obrar con interés por 

aquéllos a quiénes servimos, nuestros estudiantes, y ayudarlos a desarrollarse. Es necesario 

dedicarnos en la docencia con el cuidado, la inteligencia y responsabilidad como lo 

haríamos en cualquier otra circunstancia de nuestro desempeño profesional. 

Por otro lado, así como en la historia encontramos una relación dialéctica entre el 

pasado y el presente, en la enseñanza también es importante aprovechar nuestra experiencia 

pasada para emplearla en el presente. 
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5.- La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel 
"Justo Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD" 

En el mapa curricular de la Escuela Nacional Preparatoria se encuentra el programa 

de Historia de México I1, que como ya se dijo en otro capítulo, es obligatorio para todos 

los quintos años. I En el programa se hayan ocho unidades, una de las cuales, la sexta se 

titula: El movimiento revolucionario de 1910 a 1920, en donde se estudia la revolución 

mexicana.2 Por otro lado, existe la materia optativa de Revolución Mexicana impartida solo 

a los alumnos de sexto año, que pertenecen al área IV de Humanidades y Artes. 3 Dicho sea 

de paso, nunca hemos tenido la experiencia de impartirla. 

Sin embargo, para los fines que a nosotros nos interesan y por la expenenCIa 

profesional de trece años, abordaremos El movimiento revolucionario de 1910 a 1920, con 

el objetivo de proponer y aplicar "Una estrategia didáctica: La novela de la revolución 

mexicana, Los de debajo, en la enseñanza de la historia del movimiento armado.".4 

Así pues, aunque la sexta unidad todavía no es estudiada por los alumnos que me 

corresponden, no dejamos de plantearnos las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

conocimiento histórico alcanzado por los estudiantes de quinto año de bachillerato, del 

Plantel "Justo Sierra" (3), sobre la revolución mexicana, que por otro lado, ha sido tratada 

en otros años escolares? ¿Qué tanto identifican el espacio geográfico de las principales 

facciones del movimiento revolucionario? ¿Reconocen a sus principales protagonistas? En 

cuanto a la temporalidad de la revolución según los alumnos, ¿Cuáles son los tiempos en 

que la ubican? Y por último: ¿Reconocen las causas y consecuencias más importantes de 

esta lucha armada? 

I Ver anexo núm. 3. 
2 Ver anexo núm. 4. 
3 Ver anexo núm. 3. 
4 Ver capítulo 6: "Una estrategia didáctica: La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la 
enseñanza de la historia del movimiento armado", pp.117- 130. 



Así pues, para contestar a estas preguntas recurrimos a las estrategias metodológicas 

propuestas por la Maestra Rosalía Velázquez Estrada en su trabajo: "La revolución 

mexicana: espacialidad, iconografía, temporalidad y causalidad. Un ejercicio de didáctica 

de la historia.".5 

Con la aplicación de un pequeño eJercIcIo podremos acercarnos someramente a 

conocer, cuál es el estado del conocimiento fáctico que existe entre los alumnos de la 

Escuela Nacional Preparatoria sobre la revolución mexicana y observar el desarrollo de 

algunas de las habilidades relacionadas en la construcción del pensamiento histórico. Todo 

esto nos permitirá aproximarnos al imaginario colectivo preparatoriano en torno a la 

revolución. 6 

Para lo cual se elaboró un protocolo que tomó la forma de un cuestionario con el 

nombre de: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD", el cual se aplicó a los grupos de quinto año: 505,510 Y 512, los cuales 

tengo a mi cargo desde que empecé a laborar en el Plantel "Justo sierra" (3) de la Escuela 

N acional Preparatoria. 7 

Dicho sea de paso, los grupos 505, 510 Y 512 están compuestos por 54, 36 Y 23 

alumnos regulares respectivamente. Asimismo, todos los resultados de la muestra fueron 

puestos en cuadros de porcentajes8 y tablas de respuestas9 que nos permitieran tenerlos a la 

vista para su debida interpretación. 

5 Rosalía Velázquez Estrada, "La revolución mexicana: espacialidad, iconografía, temporalidad y causalidad. 
Un ejercicio de didáctica de la historia" en Históricas 60. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, 
México, UNAM, Enero-Abril, 2001, pp. 1-15. 
6 Existen trabajos serios en los que algunos investigadores buscan acercarse al problema del pensar histórico, 
en especial puede citarse la tesis de doctorado de Andrea Sánchez Quintanar, Reencuentro con la historia: 
Teoría y praxis de su enseñanza en México. La doctora por medio de una propuesta basada en la aplicación de 
un cuestionario, a un público generalizado del Distrito Federal, pretende abordar las apreciaciones que se 
tienen de la historia. En este caso, el ejercicio que se propone tiene sólo como referente a los alumnos de 
quinto año de Bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 3 "Justo Sierra", que están a mí cargo 
como profesor de Historia de México 11. Con lo cual intento acercarme al conocimiento histórico que tienen 
de la revolución, para la aplicación de una estrategia didáctica. 

7 Ver anexo núm. 5. 
8 Ver anexo núm. 6. 
9 Ver anexo núm. 7. 
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El cuestionario estuvo compuesto de la siguiente manera 10
: 

1.- Espacialidad de la Revolución Mexicana. En un mapa de la República Mexicana 

se pidió a los alumnos que señalaran la zona villista y la zapatista. 

2.- Reconocimiento iconográfico (imagen) de personajes relacionados con la 

revolución mexicana en el siguiente orden: Ricardo Flores Magón, general Porfirio Díaz, 

Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Francisco Villa (dibujo), coronel Porfirio Díaz, 

Francisco 1. Madero, Francisco Villa (Fotografía en donde se ve montado en su caballo y 

encabezando a su ejército), Venustiano Carranza y Victoriano Huerta. 

3.- Temporalidad de la revolución mexicana. En este punto del cuestionario se les 

solicitó a los estudiantes que indicaran el inicio y el final de la revolución. 

4.- Causalidad que consiste en la identificación de causas y consecuencias del 

movimiento revolucionario. Se les requirió que mencionaran tres causas y tres 

consecuencias que consideraran las más importantes. 

A continuación, según lo planteado arriba, la muestra, en estos cuatro aspectos del 

conocimiento histórico, nos revela lo siguiente: 

1.- Espacialidad. Los alumnos de quinto año de bachillerato, presentan, en términos 

generales, un porcentaje alto en cuanto a la identificación de la zona villista. El grupo 505 

llegó a tener el 72%, el 510 el 67%, sin embargo no es el caso del 512 que sólo obtuvo un 

39%." 

En lo que se refiere a la zona de influencia zapatista y su ubicación geográfica los 

porcentajes fueron altos en cuanto al desconocimiento de la región. Así encontramos 56%, 

69% Y 74% de estudiantes del 510 y 512 respectivamente que no identificó 

, fi l ' 12 geogra lcamente a zapatlsmo. 

10 Ver anexo núm. 5. 
II Ver anexo núm. 6. 
12 Ver anexo núm. 6. 
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Nos llamó la atención que seis alumnos (cuatro del 505 y 2 del 512) identificaron 

como zona zapatista al Estado de Chiapas. Tal vez, en gran medida por los acontecimientos 

ocurridos en enero de 1994 en el que un grupo de campesinos de la Selva Lacandona se 

autodenominara EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), cuyo principal objetivo 

era la reivindicación de su derecho a la tierra. 13 

En efecto, lo anterior fue relacionado por estos dos alumnos con el movimiento de 

Emiliano zapata de 1910. 

2.- Iconografía. En cuanto al reconocimiento de la imagen de algunos de nuestros 

próceres de la revolución mexicana, encontramos que los más reconocidos son el general 

Porfirio Díaz con un 93%,92% Y 61% junto con Emiliano Zapata entre un 87%, 92% Y 

83% Y Francisco Villa con el 93%, 83% Y 70%.14 

Los personajes históricos que casi no se identificaron fueron Álvaro Obregón, sólo 

un alumno del 505, dos alumnos del 510 Y del 512 lo reconocieron, y Ricardo Flores 

Magón que fue identificado por un 7%, 9% Y 4%, confundido principalmente con el 

presidente Plutarco Elías Calles y José Vasconcelos, entre otros. 15 

3.-Temporalidad. Una gran proporción de alumnos determinó que la revolución 

tuvo su inicio en 1910, es decir 98%, 83% Y 96% de los grupos 505, 510 Y 512 

respectivamente. Sin embargo, hubo quienes dijeron que la revolución mexicana da inicio 

en los años de: 1810, 1811, 1909 Y hubo también quién no definió ninguna fecha. 16 

En lo que se refiere a las respuestas de cuándo finalizó la revolución mexicana 

fueron muy variadas. Los alumnos establecieron distintos años como los siguientes: 1811, 

1821,1910,1911 a 1915, 1917,1918,1920,1921 , 1922,1924,1927,1936 y 1938 aunque 

J3 Ver anexo núm. 7. 
14 Ver anexo núm. 6. 
15 Ver anexo núm. 6. 
16 Ver anexo núm. 7. 
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los más frecuentes fueron el de 1921 con un 30%, en el 505, 31 % en el 510 y el de 1920 

con un 30% del 512. 17 

Cabe decir por estos resultados que los estudiantes del bachillerato público 

relacionan y confunden las fechas de nuestra revolución de independencia, esto es 1810-

1821 , con los de la revolución mexicana del siglo XX. 18 

Asimismo, hubo quiénes definitivamente no determinaron ningún año en que 

finalizó de la revolución mexicana. 

4.-Causalidad. Las respuestas a las causas de la revolución mexicana giraron en 

torno a lo social y a la actuación de Díaz en el poder. Así por ejemplo, mencionaron que la 

revolución mexicana se llevó a cabo por: "las injusticias sociales", "la desigualdad social", 

"la represión del pueblo", "la inconformidad con lo ocurrido", también se dijo que: "el mal 

gobierno", "el abuso del poder de Porfirio Díaz" y "la reelección de Díaz", originaron el 

proceso revolucionario en nuestro país. 19 

Un buen número de alumnos del 51 O (diecinueve) determinó las tres causas que se 

le pidieron; no así en los grupos 505 donde solo quince y en el 512 seis desarrollaron las 

tres. Por otro lado, en cuanto a las consecuencias de la contienda en el 505 un 15%, es decir 

ocho estudiantes, determinó las tres consecuencias, mientras que en el 510 fueron siete un 

19%, Y en el 512 seis un 26%. Sin embargo, encontramos porcentajes altos de estudiantes 

que no determinaron ninguna: En el 505 el 41 %, en el 510 el 17% y en el 512 el 48%.20 

La mayor parte del contenido de las consecuencias fue, a saber: "la no reelección y 

el sufragio efectivo", "la constitución de 1917", "Sacar a Porfirio Díaz del Poder", "la 

democracia", "la mejoría de los pobres", "la expropiación petrolera".2l 

17 Ver anexo núm. 7. 
18 Ver anexo núm. 7. 
19 Ver anexo núm. 8. 
20 Ver anexo núm. 6. 
11 Ver anexo núm. 8. 
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Sin embargo, pese a que en un principio de este capítulo nos hicimos preguntas 

sobre el conocimiento histórico que nuestros alumnos de quinto año tienen de la 

Revolución Mexicana, solo podemos decir que nos acercamos con respuestas poco 

profundas, y que al contrario falta mucho por responder. 

A manera de conclusión, observamos, pues, que entre los estudiantes del 

bachillerato hay porcentajes altos en la ubicación espacial de las zonas villista y zapatista. 

Asimismo, nos dimos cuenta del reconocimiento que hacen sólo de algunos personajes 

históricos de este movimiento, como de Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, y Francisco Villa. 

Por otro lado, principalmente la temporalidad de la revolución fue definida en su 

inicio, es decir, en 1910; sin embargo, encontramos muchas respuestas cuando finalizó. 

En torno a la causalidad encontramos que los alumnos mencionaron algunas de las 

causas que motivaron el movimiento armado, sobre todo, las de índole social. Sin embargo, 

las consecuencias no son desarrolladas en dos de los grupos, 505 y 512, en casi un 50%. En 

términos generales se observó un desconocimiento del aspecto causal, sobre todo, de las 

consecuencias que motivaron el estallido social. No obstante, lo más valioso a reconocer de 

esto es que las consecuencias que escribieron los alumnos, en una mayoría importante, no 

son confundidas con las causas. 

Así pues, con la información obtenida estamos interesados, como señalamos en un 

principio, en llevar a cabo una estrategia didáctica, la cual nos permita mejorar el 

aprovechamiento de nuestros alumnos en los aspectos como la espacialidad, la 

temporalidad y la causalidad, entre otros, de la revolución mexicana. 
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6.- Una estrategia didáctica: La novela de la revolución mexicana, Los de bajo, en la 
enseñanza de la historia del movimiento armado 

En este año escolar 2003-2004 en la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 3 "Justo 

Sierra", llevamos a cabo varias actividades que tuvieron como objetivo principal poner en 

práctica "Una estrategia didáctica: La novela de la revolución mexicana, Los de abajo, en la 

enseñanza de la historia del movimiento armado". Precisamente, en el programa de Historia 

de México Il, en su sexta unidad: El movimiento revolucionario de 1910 a 1920, se sugiere 

la lectura de Los de abajo de Mariano Azuela, como una actividad de aprendizaje. I 

En este sentido, es importante señalar que los objetivos principales de la sexta 

unidad son: La comprensión de las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana, así 

como las condiciones sociales en que se lleva a cabo, las posiciones de los principales 

dirigentes y los beneficios obtenidos después de la contienda.2 

Dentro de los grupos de quinto año a mi cargo, como profesor de Historia, están el 

505, el 510 Y el 512. Sin embargo, selecciono al 505, para la realización de esta estrategia 

didáctica, entre otras cosas, por estar compuesto por estudiantes que asisten regularmente a 

clases, mientras que los grupos 510 Y 512 solo nos sirven para compararlos con el primero, 

en cuanto al avance que se logra obtener. 

En el año escolar, al acercarnos a la sexta unidad para tratar sus contenidos 

programáticos, pedimos al grupo 505, integrado por 54 alumnos, que comience a preparar 

su lectura de la novela de Mariano Azuela Los de abajo. 

Cabe decir, que en los dos bimestres pasados de nuestro curso de Historia de 

México II, procuramos emplear distintos recursos didácticos como: Material fotocopiado , 

videos, periódicos, programas de televisión o radio, visitas a museos, etc. A partir de esto, 

los alumnos elaboraron ejercicios como cuestionarios, comentarios escritos, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, cuadros y tablas en los que sintetizaron información, entre 

1 Ver anexo núm. 4. 
1 Ver anexo núm. 4. 



otros. Así, en este tercer bimestre la aplicación de una nueva estrategia didáctica el grupo la 

recibió con agrado por el grupo. 

Es a través de esta estrategia, que también estamos interesados en desarrollar, entre 

nuestros alumnos, distintos objetivos relacionados con áreas de la enseñanza-aprendizaje de 

la historia. En efecto, en el área cognoscitiva3 buscamos alcanzar en ellos el razonamiento, 

la interpretación y el análisis de la lectura de Los de abajo; la comprensión del tiempo y el 

espacio histórico; la comparación entre un período relevante del pasado y del presente; y las 

habilidades en la expresión oral y escrita. 

En el área pSicomotriz4 de la enseñanza-aprendizaje de la historia deseamos que 

los estudiantes desarrollen destrezas como la lectura, la elaboración de mapas, rutas, 

dibujos, etc.; así como, la puntualidad y el orden en la entrega de los trabajos. En el área 

afectivaS, sin duda nos importan actividades les que permitan la participación grupal; la 

tolerancia al pasado histórico y a otras culturas; la madurez en las actitudes y el 

compartimiento de intereses comunes dentro de un grupo. 

Una vez hecha la lectura de Los de abajo , los alumnos pueden presentar varios 

trabajos de manera individual. Sin embargo, porque la enseñanza no es un proceso aislado, 

sino más bien interactivo, es indudable que en la preparación de las actividades de los 

estudiantes, la participación grupal y la del profesor ejercen su influencia respectiva en cada 

uno de ellos.6 

El pnmero de los trabajos que se realizan en el grupo 505 corresponde a la 

espacialidad 7 de los hechos. Se pide, entonces, buscar los lugares que son importantes en 

3 Rosalía Velázquez Estrada el. al. Guía y avance programático historia 1 ero 20. y 3er. cursos. Un nuevo 
enfoque para enseñar historia, 2ª. ed. , México, Ed. Patria Cultural , 2003, pp. 7-15. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 

6 Ángel Díaz Barriga, Aprendizaje de las ciencias histórico-sociales, 2ª. ed ., México, Ed. UNAM, 1979, p.IO. 
7 Victoria Lemer Sigal, "Hacia una didáctica de la historia. Propuesta para mejorar la enseñanza de Clío", en 
Perfiles educativos, núm. 45, México, 1989, pp. 48-50 
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el desenvolvimiento bélico de los personajes, para su ubicación en un mapa de la República 

Mexicana.8 

Al respecto, este ejercicio no ofreció ninguna dificultad para los alumnos; en efecto, 

el 100% seleccionó el mapa adecuado y coloreó una ruta extensa en la que los personajes 

de Los de abajo transitaron durante la revolución. Los trabajos presentaron homogeneidad 

en la selección de los lugares y en el mapa que emplearon.9 Apropósito el 31 % hizo breves 

comentarios sobre la geografía y la ruta que siguieron Demetrio. Todos consideraron lo 

"desorganizado" 1 o que fue el itinerario, sin un "plan establecido" 11 que "iba [Demetrio] de 

lugar en lugar así como el quería,". 12 

Sin embargo, los estudiantes reconocen el papel de la geografía en el desarrollo de 

los hechos. Así por ejemplo, les queda claro que muchos de los lugares son montañosos 

permitiéndoles a los revolucionarios esconderse de los federales, a la vez que los atacan, 

como en una "guerra de guerrillas". 13 Su "conocimiento,,14 de la geografía, dice un alumno 

refiriéndose a los personajes, les permite ser "hábiles peleadores". 15 Otro estudiante señala 

al cañón de Juchipila como un sitio de batallas, que por su descripción en la novela permite 

"imaginar las circunstancias,,16 físicas en que se desenvuelven los protagonistas. 

En este sentido, llama la atención el siguiente comentario sobre la importancia que 

desempeña la espacialidad o la geografía en la historia, la interpretación es, por demás, 

clara y sintética: 

En esta novela existe un común denominador consistente en la 
mención perenne del espacio geográfico en que se desarrolla la historia; las 
serranías representan una ayuda notable en cuento a la estrategia, 

8 Ver anexo núm. 9 . 
9 La mayoría de los estudiantes usó el mapa de la República Mexicana de Peter B. Norton et.al. Britannica 
atlas, Chicago, Ed. Británica, 1991, p. 234. Dicho sea de paso, erróneamente no acostumbran a citar 
bibliográficamente. Ver anexo núm . 9. 
10 Ver anexo núm . 10. 
11 Ver anexo núm. 10. 
12 Ver anexo núm. 10. 
13 Ver anexo núm. lO. 
14 Ver anexo núm . lO. 
15 Ver anexo núm. 10. 
16 Ver anexo núm. 10. 

119 



improvisada de los rebeldes, ya que permite divisar los cuarteles de los 
federales y atacar esporádicamente. 

En el mapa se muestra que su lucha es acérrima; sorpresiva y 
carente dc una organización que no sea la intuición y el impulso. Se 
ex pone sobremanera que son resguardados por el cielo nocturno y las 
protuberancias poderosas, que son astutos y conocedores del terreno. 

Por lo tanto tenerlos ubicados en un mapa favorece visualmente 
los lugares principales por donde anduvo Demetrio: 1) Limón, 2) Moyahua, 
3) El cañón de Juchipila, 4) San Miguel el Alto, 5) Fresnillo, 6) Plaza de 
Zacatecas, 7) Cerro de la Bufa, 8) Tepatitl án, 9) Cuquío, 10) Lagos, 11) 
Aguascali entes. 17 

En cuanto la temporalidad 18 o el contexto histórico de la revolución que se nos 

describe en la novela de Mariano Azuela, conviene advertir que con anterioridad 

abordamos los antecedentes históricos del estallido social, precisamente en la quinta 

unidad: México durante el Régimen de Porfirio Díaz, 1876 a 1911,19 cuando hablamos de la 

problemática social, política y económica, generada con el porfiriato, que más tarde da 

como resultado la lucha social de 1910. Para ello, nos auxiliamos de un texto actualizado 

para nivel de bachillerato,20 del que resumimos y comentamos las ideas principales del 

gobierno de Díaz. 21 

La novela de Los de abajo esta compuesta en tres partes; desmenuzándolas cada una 

de ellas nos aporta referencias históricas suficientes. La actividad a desarrollar consiste 

justamente en que los alumnos establezcan la temporalidad de cada una de las partes. 

Según los estudiantes, en su totalidad, dijeron que uno de los "acontecimientos más 

importantes,,22 mencionados en la primera parte de Los de abajo es: El golpe de Estado del 

general Victoriano Huerta contra Madero, episodio conocido como la "Decena Trágica".23 

Por cierto en torno a la figura de Madero encontramos interpretaciones interesantes, 

por ejemplo un alumno infiere que la muerte de Madero es uno de los "puntos 

17 Ver anexo núm. 10 . 

18 Victoria Lerner Sigal, " Hacia una didáctica de la historia. Propuesta para mejorar la enseñanza de CHo", en 
Perfiles educativos, núm . 45 , México, 1989, pp.45-48 . 
19 Ver anexo núm. 4. 
20 Josefina Vázquez Zoraida y Lorenzo Meyer, Historia de México, 2ª. ed. , México, Ed. Santillana, 2003, pp. 
127- 166. 
2 1 Ver anexo núm . II. 
22 Ver anexo núm. 12 . 
23 Ver anexo núm . 12. 
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importantes,,24 para entender la trama; otro deduce, que ser "maderista" en aquel entonces 

significaba "una traición a la nación",25 de ahí la persecución a Demetrio por considerársele 

seguidor del maderismo. Asimismo, hay quienes opinan, que Madero deja intacta la 

"maquinaria porfirista",26 y, por ende, los acontecimientos en su contra. Algunos más 

comentan que todo lo sucedido se debe definitivamente a "contradicciones políticas que se 

están viviendo.,,27 Sin embargo, un estudiante concluye que "la revolución es un 

movimiento popular".28 

Para los alumnos es claro, que en ese ambiente de contrarrevolución y de hostilidad, 

los revolucionarios se imponen sobre Huerta, derrotándolo en la batalla del cerro de la 

Bufa, en Zacatecas. Uno de ellos apunta que "los de Victoriano Huerta tuvieron un 

enfrentamiento, quizá, dice la historia, uno de los más grandes, ... esto ocurrió en junio de 

1914. ". 29 Por otro lado, llama nuestra atención que estos enfrentamientos bélicos, narrados 

en Los de abajo, no sean vistos por los estudiantes de manera maniquea, es decir una lucha 

de buenos contra malos, sino solo como una lucha de facciones: "Demetrio era parte de los 

villistas y ganaron sobre los federales.".3o 

Después de la victoria de los revolucionarios, en la segunda parte de Los de abajo la 

temporalidad gira en torno, según lo subrayan los estudiantes, a los abusos y arbitrariedades 

de los mismos que triunfaron o, según palabras textuales: "La transformación del proceso, 

la bestialidad y los malos instintos del ser humano en los personajes.".31 Síndrome de que 

esto es entendido como un episodio diferente de la revolución mexicana, conforme el cual 

"Se tornan de revolucionarios a bandidos que toman las viviendas para alojarse y hacer 

destrozos, tomando sus 'avances' como algo que es bien merecido.,,;32 y que su lucha, 

además, "no se presenta como un ideal patriótico sino personal.".33 

24 Ver anexo núm. 12. 
25 Ver anexo núm. 12. 
26 Ver anexo núm. 12. 
27 Ver anexo núm. 12. 
28 Ver anexo núm. 12. 
29 Ver anexo núm. 12. 
30 Ver anexo núm. 12. 
31 Ver anexo núm. 12. 
32 Ver anexo núm. 12. 
33 Ver anexo núm. 12. 
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Los alumnos destacan también, como hecho histórico importante, la Convención de 

Aguascalientes, a la que asisten Demetrio y sus hombres junto con el general Pánfilo 

Natera en octubre de 1914.34 En relación a esto último, las citas que encuentran los alumnos 

les permiten entender, por un lado, lo que se pone en juego en la Convención y, por el otro, 

se observa que tienen presente la temporalidad en que se desenvuelven los personajes 

ficticios e históricos.35 En efecto, un claro ejemplo de esto son las siguientes citas que 

selecciona la mayor parte del grupo: 

-¿No sería bueno mi general -observa a su oído Luis Cervantes
llegar primero a Aguascalientes? 

[Demetrio Macías] - ¿Oiga, curro, ahora que lo estoy pensando, yo 
qué pitos voy a tocar a Aguascalientes') 

[Lui s Cervantes] -A dar su voto, mi general, para Presidente 
Provisional de la República. 

-Es decir, insistió Natera-, que la Convención desconoce a Carranza 
como Primer Jefe y va a elegir un presidente provisional de la República ... 
entiende, compañero? .36 

De acuerdo con el grupo, la tercera parte de la obra esta caracterizada por la 

"desbandada" de los ejércitos villistas debido al triunfo de Álvaro Obregón en las batallas 

de Celaya. Luego de éstas es evidente que Carranza se impone al Centauro del Norte.37 En 

el siguiente fragmento se habla claramente por un estudiante de la temporalidad histórica; 

además observamos como son retomadas la desilusión y la tristeza que azuela trasmite. 

En esta última parte de la novela de Mariano Azuela, se encuentra 
narrándonos una desbandada, cómo el general Villa se ve opacado por 
Carranza, oponiéndose a él de una manera cruda; hablan también sobre las 
batallas de Celaya donde participan villa y Álvaro Obregón. 

Por último se menciona como villa pierde las batallas de de Celaya, 
pero Demetrio Macías sigue peleando pero de una manera fría y desolada 
por que Villa ha sido derrotado 3S 

En cambio uno de sus compañeros hace una paráfrasis a partir de Los de abajo: 

34 Ver anexo núm. 12. 
35 Ver anexo núm. 12. 
36 Ver anexo núm. 12. 
37 Ver anexo núm. 12. 
38 Ver anexo núm. 12. 
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En esta etapa suceden cosas ¡muy serias! ¡un desastre! Villa 
derrotado en Celaya por Obregón. Carranza triunfando por todas partes. 

Ahora esto era lo que acontecía, Carranza se pone sobre Villa.39 

Con el fin de que los estudiantes se involucren con los sentimientos, los valores e 

ideales de los personajes que pertenecieron a una época pasada, abordamos la empatía 

histórica. 

En primer lugar, para la representación de los personajes de Los de abajo a través de 

dibujos,40 se sugiere la consulta del trabajo fotográfico de Gustavo Casasola, Historia 

gráfica de la Revolución Mexicana 1900-1960,41 con el objetivo de que los alumnos 

observen el ambiente, rostros, atuendos y uniformes de la revolución. 

La figura que más se dibujó, según qUISieron personificarla, fue a Demetrio 

Macías.
42 

Aunque en la novela físicamente era: Alto, robusto, de faz bermeja, sin barba, la 

mayor parte lo representó con bigote; incluso hubo quienes lo dibujaron con barba de 

candado. Sin embargo, coinciden en vestirlo con camisa y pantalones de manta, con 

sombrero de soyate y con huaraches.43 Sólo un alumno, de un conjunto de 54, representó a 

Demetrio con su traje de gala: Sombrero galoneado, pantalón de gamuza y chamarra 

bordada de hilo de oro.44 

También dibujaron a personajes como: La Pintada, con el carácter fuerte y 

provocativo propio del personaje, diferenciándose de Camila, que no fue representada 

físicamente como en la novela, es decir "mono enchomitado de tez broncínea, dientes de 

marfil, pies anchos y chatos",45 sino con otros rasgos; se le personifica con expresiones de 

39 Ver anexo núm. 12. 
40 Ver anexo núm . 13. 
41 Gustavo Casasola, Historia gráfica de la Revolución Mexicana 1900-1960, México, Ed. Trillas, 1967,5 
vols. 
42 Ver anexo núm. 13. 
43 Ver anexo núm. 13 . 
44 Ver anexo núm. 13. 
45 Mariano Azuela, Los de abajo en Obras completas, México, Ed. F.C.E., 1958, tomo 1, I parte, cap. VIII, 
p.337. 
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serenidad y bondad.46 Probablemente entre los estudiantes se produjo cierto afecto a este 

personaje. 

Anastasio Montañés es personificado con su barba inconfundible como figura del 

Viejo Testamento.47 Pancracio y la Codorniz, que igualmente son de la tropa de Demetrio, 

son, en menor medida, del interés de los alumnos, representándolos no con la fiereza ni con 

los rasgos que se mencionan en Los de abajo ; sino con ropas humildes a la usanza 

campesina y con grandes sombreros; Pancracio aunque porta un machete, su rostro no es el 

de un asesino.48 Es de nuestra atención que en un dibujo sobre Pancracio y Camila, se 

recurra a una pintura de Diego Rivera.49 

Aparecen además, el güero Margarita y Luis Cervantes, ambos personajes disímiles 

tanto en la vestimenta como físicamente. A propósito, Cervantes es representado siempre 

con ropas de ciudad; sin embargo, hay quien, para darle un aspecto de revolucionario, le 

agrega a su atuendo cananas al pecho.50 La tuerta María Antonia, que ejerce la prostitución 

en un pueblo serrano, es dibujada solo una vez, en la que se subraya su rostro marcado por 

la viruela. 51 No obstante de los trabajos elaborados, destaca por su técnica y plasticidad el 

dibujo con el título "Esposa de Demetrio".52 

Por último, son representados los personajes históricos de Pánfilo Natera, con el 

que convive Demetrio, y el admirado Francisco Villa. 53 

En segundo lugar, entorno a la empatía histórica, también se llevó a cabo la 

representación teatral de Los de abajo . Los alumnos conformaron seis equipos de nueve 

integrantes cada uno,54 que seleccionaron los diálogos a representar. Todos los equipos, a 

excepción de uno, mostraron interés en dramatizar capítulos de la Segunda parte, 

46 Ver anexo núm. 13. 
47 Ver anexo núm. 13. 
48 Ver anexo núm. 13 . 
49 Ver anexo núm. 13 . 
50 Ver anexo núm. 13. 
51 Ver anexo núm. 13 . 
52 Ver anexo núm. 13 . 
53 Ver anexo núm. 13. 
54 Ver anexo núm. 14. 
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precisamente donde predominan los excesos de los revolucionarios, luego de su triunfo 

sobre Victoriano Huerta. 55 Así por ejemplo, personificaron la toma de una residencia por 

los rebeldes; su llegada a Cuquío; las interminables pláticas en las cantinas; el encuentro de 

Demetrio con la Pintada; o la muerte de Camila. 56 

La dramatización de fragmentos de la novela permitió en lo afectivo la cooperación 

y el trabajo en equipo, la integración y aceptación entre ellos mismos; la identificación con 

sus personajes y el compromiso de representarlos. Por otro lado, dentro de lo cognoscitivo, 

la habilidad de hablar en público. 57 

Por otro lado, buscamos que los estudiantes investigaran los datos biográficos más 

importantes de las figuras relevantes de la Revolución Mexicana como: Ricardo Flores 

Magón, Porfirio Díaz, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco 1. 

Madero, Venustiano Carranza y Victoriano Huerta. Con la finalidad de que los 

reconocieran iconográficamente a través de su imagen o fotografía en cada una de sus 

biografías. 58 

Más adelante veremos que el objetivo en esta actividad, como en las demás, se 

cumple. Sin embargo, conviene hacer ciertos comentarios con respecto a las biografías 

entregadas. Como es costumbre del alumnado, un 56%, no cita la fuente de donde 

obtuvieron la información para sus trabajos. Sólo el 44% hace mención de su uso, de este 

porcentaje, la mayor parte de los que la citaron, el 28%, consulta la Microsoft Encarta; 

mientras que un 17% busca en Internet. El porcentaje más bajo, de 2% ó 3%, recurre a la 

síntesis de las estampas biográficas que se compran en cualquier papelería. No obstante, 

que se sugiere la consulta de material bibliográfico, nadie lo consulta. 59 

55 Ver anexo núm. 15. 
56 Ver disco compacto: Representación de Los de abajo. 
57 Ver disco compacto: Representación de Los de abajo. 
58 Ver anexo núm. 16. 
59 Ver anexo núm. 16. 
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En otra actividad, con el fin de que el grupo 505 logre comprender la causalidad60 

de la revolución de 1910, solicitamos la investigación aquellos discursos, diálogos o 

descripciones en Los de abajo que les permitan hallar las causas y las consecuencias de la 

misma. Este ejercicio, por consiguiente, también nos ayuda a involucrarlos con el valor 

pragmático de la historia, es decir, el estudio del pasado para entender el presente. 

En la mayor parte de los trabajos, es decir el 69%, observamos que los alumnos, a 

través de citas y comentarios, establecen entre otras causas, al caciquismo como una de las 

principales que dan origen a la revolución mexicana; tal como lo advierte Azuela en su 

novela Los de abajo; sin embargo, el 31 % no lo señala. 61 

Tanto en el primero y segundo de los porcentajes se hablan de causas como: El 

"abuso de los federales",62 la perdida de "tierras",63 la "injusticia",64 la "desigualdad entre 

ricos y pobres",65 etc. 

Entre las consecuencias de la revolución mexicana que se señalan unánimemente, 

aunque en diferente orden, están: La "desilusión",66 la "pobreza del pueblo",67 el "triunfo 

de Cananza",68 las "arbitrariedades de los revolucionarios,,69 y, por ende, la "desconfianza 

de la población,,7o hacia ellos; sin olvidar, las "muertes", 71 entre las principales. En la 

tercera parte de su novela, Azuela hace referencia a todo esto; observamos pues, que los 

alumnos logran deducir, del contenido de la misma, las consecuencias del movimiento 

armado. Aunque el 9%, es decir, cinco escolares del 505 no obtienen las citas adecuadas 

que definan las causas y las consecuencias. 

60 Victoria Lerner Sigal, Op. cit ., p.41. 
6 1 Ver anexo núm. ) 7. 
62 Ver anexo núm. ) 7. 
63 Ver anexo núm. 17. 
64 Ver anexo núm. 17. 
65 Ver anexo núm. 17. 
66 Ver anexo núm. 17. 
67 Ver anexo núm. 17. 
68 Ver anexo núm. 17. 
69 Ver anexo núm. 17. 
70 Ver anexo núm. 17. 
71 Ver anexo núm. 17. 
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En cuanto a la segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD", a estudiantes de quinto 

año de bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3)72, se calificó con mayor cuidado que el 

primero, debido a que se impartió el tema de la revolución mexicana, con o sin estrategia 

didáctica, a todos los grupos de quinto año que están a mi cargo. 73 

Así pues, según los cuadros de porcentajes de la segunda aplicación, al grupo 505, 

en el que se llevó a cabo la estrategia didáctica, encontramos que el 100% de los alumnos: 

identificó las zonas villista y zapatista; reconoció a los principales personajes históricos de 

la revolución mexicana; estableció que la revolución inició en 1910 y, fue el grupo más 

homogéneo, al decir en un 80%, que terminó en 1917; determinó las tres causas que 

originan el estallido social , así como las tres consecuencias del mismo. 74 

Como se puede observar no ocurre lo mismo con los grupos 510 y 512, en los que 

no se lleva a cabo ninguna estrategia didáctica, sino que se imparten las clases como en 

años anteriores. Sin embargo, los porcentajes en el reconocimiento iconográfico, temporal y 

de causalidad del segundo cuestionario, son buenos en el 510, no así en el espacial. 75 

En el 512 los resultados de los estudiantes son definitivamente bajos, creemos que, 

entre otros motivos, están su poca asistencia a las clases y su situación irregular en varias 

materias. En efecto, elaboran el primer cuestionario mejor que el segundo, pues notamos un 

retroceso en muchos de ellos.76 

Es importante comentar que con qmnes trabajamos la estrategia se les hizo la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la aportación, que en términos generales, te deja Los de 

abajo de Mariano Azuela? Las respuestas a esta pregunta fueron, desde luego, distintas. 

72 Ver anexo núm. 18. 
73 Ver anexo núm. 19. 
74 Ver anexo núm. 20. 
75 Ver anexo núm. 20. 
76 Ver anexo núm. 20. 

127 



Sin embargo, fue claro y evidente que reivindicaron el papel del pueblo en la historia; en 

este sentido, la novela ayudó mucho. 

Por otro lado, el 100% señalan la recreación de la revolución y las condiciones 

sociales en que se lleva como aportaciones principales de la lectura, así por ejemplo: las 

"vivencias" ; el "pensamiento"; las "actitudes y personalidades"; el "lenguaje"; como se 

"vivía"; el "paisaje"; los "sentimientos"; la "vida cotidiana"; las "costumbres"; la 

"vestimenta"; etc. 77 

Asimismo, los estudiantes comparan constantemente el pasado con su presente al 

comentarnos: 

Cuando aparecen [en 1 las escenas las borracheras, gritos, 
mujeres, risas dejan ver un México semejante al de hoy día. 
También sabemos que el vino y las mujeres de mal vivir no han 
dejado de protagonizar en la noche de México. Un grupo de 
revolucionarios parecería que son obreros mexicanos de nuestros 
días. 78 

Otros sienten una empatía con personajes como Luis Cervantes, Camila o Demetrio; 

o desagrado por el güero Margarito y la Pintada. De la misma manera, la representación 

teatral de Los de abajo, les permite sentirse "como parte de la novela, como si fuéramos los 

verdaderos personajes.". 79 

Consideran que la novela "Jamás expone leyendas sólo nuestra realidad y 

decepción",SO en efecto, los alumnos encuentran en ella las "carencias e injusticias"Sl que 

llevaron a la revolución. Al respecto un comentario más completo dice: "Explica las causas 

y consecuencias que tenía la sociedad en ese tiempo para hacer este movimiento y en 

cuanto a las consecuencias observamos todo lo que tuvieron que sufrir por eso .".S2 

77 Ver anexo núm . 21 . 
78 Ver anexo núm. 21. 
79 Ver anexo núm . 21 . 
80 Ver anexo núm. 21 . 
81 Ver anexo núm. 21. 
82 Ver anexo núm. 21 . 
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La novela fue, pues, "una manera divertida y distinta,,83 de aprender la historia; tal 

como lo había sugerido Azuela a los historiadores, escribirla "como la novela más 

divertida".84 

Al finalizar el año lectivo 2003-2004, en el que preparamos esta memo na de 

desempeño profesional, nos hace pensar que en la elaboración de cualquier estrategia 

didáctica, para estudiantes adolescentes, es fundamental la presencia, la coordinación y la 

asesoría del maestro, de lo contrario se corre el riego de no cumplirse con los objetivos. 

En la evaluación y la acreditación del curso de Historia de México II fueron 

revisados todos los trabajos y actividades, descritos en este capítulo, con los cuales los 

alumnos aprobaron su tercer bimestre; podemos ver que obtuvieron excelentes 

calificaciones.85 

También, a partir de nuestra estrategia didáctica, evaluamos ciertas destrezas de los 

alumnos, así por ejemplo, en el área cognoscitiva la habilidad de análisis e interpretación, 

la capacidad de comparación entre un período relevante de nuestra historia como la 

Revolución Mexicana con el presente. 

En el área psicomotriz fueron vanas las actividades que valoramos para su 

desarrollo como la lectura de Los de abajo, la elaboración de mapas, donde trazaron una 

ruta, la realización de dibujos sobre figuras de la novela; sin olvidar que la entrega de todos 

los trabajos fue con orden, limpieza y puntualidad. 

En lo referente al área afectiva los estudiantes trabajaron en grupo, sintiéndose parte 

de él, al representar teatralmente la novela; quien no representó alguno de los personajes, 

participó en la escenografía, la utilería o el vestuario; o lo que hiciera falta en la función. En 

83 Ver anexo núm. 21 . 
84 Mariano Azuela, El novelista y su ambiente [1I] en Obras completas, México , Ed . F.C. E., 1958, tomo I1I, p. 
1136. 
85 Ver anexo núm. 22. 
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efecto, logramos entre otras cosas, que se identificaran con el periodo y los personajes que 

personificaron, la tolerancia, y la aceptación de quienes trabajaron en equipo. 

Como conclusión: el proceso de enseñanza-aprendizaje es enriquecedor para los que 

formamos parte de él, principalmente los estudiantes y profesores. La estrategia didáctica 

planteada en este capítulo es tan sólo una, de muchas propuestas, para enseñar historia en el 

bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con el desarrollo de esta 

estrategia, buscamos cumplir con los objetivos que establece el programa de Historia de 

México II y con los relacionados en las áreas arriba mencionadas. 86 

86 Ver capítulo 4: "Descripción del programa de Historia de México 11 en la Escuela Nacional Preparatoria", 
pp. 96-110. 
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A manera de conclusiones 

1) En la semblanza de Mariano Azuela llama la atención su descontento contra el 

régimen de Porfirio Díaz, su apoyo a Madero y su participación en la revolución de lado de 

la tropa villista de Julián Medina. Los resultados de esta contienda bélica, es decir, los 

triunfos de Álvaro Obregón y de Venustiano Carranza, le provocan al escritor descontento 

y resentimiento, disgustándole el rumbo que toman las cosas. Así lo refleja en todas sus 

novelas que hablan de la revolución. 

Azuela Vive una cotidianidad de agitación y turbulencia en la que conoce a 

revolucionarios de "carne y hueso"; sus andanzas con estos son representadas en su trabajo 

literario de Los de abajo. Azuela es el principal escritor de la revolución y es el primero en 

plasmarla a través de esta novela, que constituye una obra maestra de la literatura mexicana 

y uni versal. 

Así pues, no debemos de disociar la vida de Mariano Azuela con su obra, en 

particular con Los de abajo, sino que por el contrario están íntimamente relacionados. 

2) Consideramos que Los de abajo es una novela que podemos emplear como una 

fuente histórica, con características particulares porque nos revela cosas que en otras 

fuentes no podemos descubrir. En efecto, Azuela recrea a través de los personajes, las 

figuras históricas, los hechos, la geografía y el ambiente social, la realidad del México de 

aquel entonces. 

3) El análisis y la interpretación de Los de abajo en distintos aspectos como el 

estilo, la trama, las causas y las consecuencias planteadas en la novela; así como el estudio 

de la espacialidad y la temporalidad, nos permiten pensar que la obra es una veta 

extraordinaria a explotar para la enseñanza de la historia. 



4) Por otro lado, la materia de Historia de México II es obligatoria y en ella se 

estudian las diferentes etapas de la historia de nuestro país; esta dentro de la educación 

integral que propone la Escuela Nacional Preparatoria, vinculándose con otras asignaturas. 

La historia tiene las siguientes características ontológicas las cuales no deben de 

olvidarse a la hora de enseñarla: Constituye el análisis, la interpretación y la explicación 

objetiva y racional de los hechos pasados de una comunidad, pueblo o nación. 

La historia es la interacción humana y su objetivo de estudio es el género humano; 

su valor pragmático principal es la comprensión del presente a partir del estudio del pasado 

para una mejor actuación dentro de la comunidad. 

El conocimiento histórico es utilizado ideológicamente por las distintas clases que 

conforman a la sociedad; el historiador no es neutral y no elabora verdades únicas y 

acabadas, siempre reinterpreta lo sucedido. 

Todos los hechos históricos tienen dos referencias intrínsecas: La temporalidad y la 

espacialidad. 

5) Al examinar a nuestros alumnos en el tema de la Revolución Mexicana y del 

nivel de conocimiento alcanzado, producto de años escolares anteriores, nos damos cuenta 

de la necesidad de subrayar en contenidos como: La ubicación geográfica del hecho; su 

temporalidad en que transcurre; las causas que lo originan, así también en las consecuencias 

que produce. De ahí que al proponer una estrategia didáctica tome en consideración estos 

elementos: Espacialidad, temporalidad y causalidad en la enseñanza-aprendizaje de la 

historia, entre otros. 

6) La propuesta llevada a cabo tuvo como objetivos principales: Mostrar una parte 

de nuestro trabajo docente; la utilización de Los de abajo en la enseñanza de la historia; el 

estudio y la recreación de la revolución mexicana con los alumnos de quinto año de 
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bachillerato; el cumplimiento de los objetivos del programa de Historia de México II y el 

desarrollo de las áreas: cognoscitiva, psicomotriz y afectiva. 

7) En el pasado año escolar 2003-2004 se pudo observar que en los alumnos donde 

se empleó la estrategia didáctica diseñada, para el estudio de la revolución mexicana, se 

cumplieron los objetivos arriba mencionados. Sin embargo, en los grupos en que la 

enseñanza del tema fue con un sistema tradicional, es decir, la exposición del profesor con 

la ayuda de un texto, a manera de manual, el proceso de aprendizaje rindió menos frutos , 

como se vió en la segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

8) Finalmente, consideramos que el uso de la novela histórica de la Revolución 

Mexicana, en forma planeada y sistematizada, puede ser un recurso excelente con 

resultados también óptimos. 
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A n x o s: Enumeración y contenidos: 



Anexo núnlero 1: Ruta de Demetrio Macías y tropa, la 
novela de Los abajo. 
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Anexo número 2: tiempo de Los de abajo. 



ANEXO NÚM. 2 

Los de abajo de Mariano Azuela 

Línea de temporalidad 

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE 

CAPÍTULOS I-XXI CAPÍTULOS I-XlV CAPÍTULOS I-VII 

----------~~----------- ~--------~~----------- ~----------~~----------
( \( \( '\ 

Febrero de 19/3 Junio de 1914 Octubre de 1914 Abril de 1915-Mayo de 1917 

Golpe de Estado en contra Los revolucionarios Triunfo de los revolucionarios. Ba/al/as de Ce/aya (A bril de /9/5): ViLLa es 

de Madero. 

Decena Trágica. 

Huerta usurpa el poder. 

Madero pierde la vida 

derrotan a Huerta en la Las facciones asisten a la Convellción de derrotado por Á/varo Obregón. 

batalla del Cerro de La Aguascalientes. Venustiano Carranza triunfa sobre las demás 

facciones, convirtiéndose en el hombre más fuerte 

Es evidente la irreconciabilidad de planes y del país. 

Bufa (Zaca/ecas). 

proyectos entre Villa y Carranza. Pesimismo y desilusión en/re los vi/lis/as. 

Carranza es nombrado Presidente Constitucional de 

México (Mayo de /9/7). 
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Anexo número 3: Mapa curricular de Escuela Nacional 



ANEXO 3 

CONTINÚA MAPA CUlUUCULAJt 
ETAPA DI ORIENTACIÓN BÁSICo, FORMATIVO-CULTURAL 
tío. ~O ÁREA I rJ.S..MAT. Y DE LAS INGENIERÍAS Y ÁREA D e.BIOLÓGICAS y DE LA SALUD 

:ro 
12 
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~ 12 ÁRIAI 

AF1N A LA UC. 6 ]G·31 
DESl!AJ)A) 12 

1 12 
ror AL DE lIOIlAS Y 11.4 6 ·14 
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CONTINÚA MAPA CURRICULAR 
ETAPA DE ORIENTACIÓN (NÚCLEO: BÁSICO, FORMATIVO-CUL TURAL Y PROPEDtUTICO) 
60. AFIo ÁREA m CIENCIAS SOCIALES Y ÁREA IV HUMANIDADES Y ARTES 

ASIGNA IURAS HJtS. CRFL. CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 

NUClID MATEMATICAS VI- , 20 }dA TEMA TICAS 
l\A!UCY Uf. WEX. mEROAM. 3 12 L.e. YC. 

1111 J( ':pr DI?RBCHO 2 a HlST-SOC 
PORMAnvO PSICOLOOIA • ,. C. NAT. 
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TOTAL 17 
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9 36 

OEST. ADM. 3 12 
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(ELEGlRDOS 0E0GJtAFtA POI.. 3 12 ROllAS 
~ SOCIOl.OOlA 3 12 ÁltEAm 

AFlNALAUC. 
DESEADA) 

32 

TOTAL DE HORAS y 6 2-4 

.1NFORMA TlCA APUCADA A LA CIENClA y LA INDUSTIU.A (pARA cÁLCUW DE C1tÉI>ITOS, UNA HORA TEÓRICA y UNA PRÁCTICA) 
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Anexo número 4: Contenidos del programa de Historia de México 
Il. 



ANEXO NÚM. 4 
Contenidos del Programa 

1) PRlMERA UNIDAD: La Nueva España de los siglos XVI al XVIII. 

1.1) PROPÓSITOS: El alumno comprenderá la importancia del período colonial de México como un proceso histórico fundamental que defInió los rasgos culturales y 

la estructura social, política y económica de nuestro país. 

1.2) Contenidos programáticos. 

HORAS 

12 

CONTENIDO 

1.- Antecedentes: El 
México Prehispánico 
del siglo XVI y la 
Conquista. 

2.- Estructura 
política de la Colonia. 

3.- La economía 
novohispana. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Se describirá brevemente la estructura económica de Mesoamérica al 
momento de la conquista, las áreas culturales en que se dividía el 
actual territorio mexIcano así como su proceso de conquista y 
colonización por los es pafio les. Estos antecedentes permitirán 
entender la formación de la Nueva España. 

Se conocerán las primeras formas de organización política colonial 
que desembocaron en la implantación de un virreinato. 
Posteriormente, se describirán las características de las instituciones 
de gobierno que rigieron a la Nueva España y se analizará la 
estructura política en su conjunto, destacando los problemas y 
consecuencias que trajo para el desarrollo de nuestro país, 
destacando la herencia poi [tica del México Prehispánico. 

Se conocerá el origen y evolución que tuvieron las actividades 
económicas, así como la presencia de la herencia indígena en este 
aspecto, describiendo las características de cada una de ellas: 
agricultura (hacienda, propiedad comunal, encomienda), ganadería, 
minería, comercio, manufactura, política fiscal y estancos. 
Finalmente se analizará el funcionamiento de la economía colonial, 
destacando sus defIciencias, las restricciones impuestas por la corona 
y las consecuencias que ocasionó para el desarrollo económico de 
México y los elementos económicos que fueron heredados del 
México Prehispánico. 

4.- La 
colonial. 

sociedad Se comprenderá la organización de la sociedad colonial, 
describiendo la situación económica y los problemas de cada grupo 
social. A través de este acercamiento, se podrá conocer el origen de 
algunos rezagos sociales en nuestro país, sin perder de vista la 
herencia de los usos y costumbres indígenas. En cuanto a las 
instituciones, se analizará el papel fundamental que desempeño la 
Iglesia en la sociedad colonial (educación, cultura, ideología, política 

138 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 0..-. 

Explicación introductoria del profesor sobre las 
características de la unidad destacando las relaciones con 
las circunstancias actuales y se sugiere que los alumnos: 

Visiten el Museo de Antropología, y elaboren un resumen 
sobre las características más significativas de las 
sociedades mesoamericanas, destacando su trascendencia 
e influencia en el presente. 

Elaboren por parejas un cuadro sinóptico acerca del 
funcionamiento y la estructura económica, social y 
política colonial para entender mejor algunos problemas 
actuales. 

Elabore, por equipos, trabajos monográficos sobre las 
principales actividades económicas de la Nueva Españ.a, 
y su impacto en la estructura y los conflictos sociales. 

Realicen, bajo la guía del profesor, una serie de 
resúmenes sobre las lecturas "La economía colonial 
1650-1750" en Historia Mínima de México, México, 
COLMEX, 1983, PP 62-69; Y "La economía de la Nueva 
Espafta en la última fase colonial" en México en el siglo 
XIX (/82/-/9/0), México, Nueva lmagen, 1987, pp. 28-
31. En seguida, que los comenten en grupo. 

Visiten, con la guía del profesor, el Centro Histórico con 
la finalidad de ejemplificar, reforzar y ampliar los temas 
vistos en clase, identificando algunas manifestaciones del 
pasado que subsisten en la sociedad actual. 

Los alumnos harán exposiciones sobre las ideas centrales 



HORAS CONTENIDO. DESCRIPciÓN DEL CONTENIDO ESTRA TEGIAS DIDÁCTICAS 

y economía). Para ello será necesario describir brevemente de los trabajos monográficos realizados por ellos. 
su organización y estructura, mencionando los aspectos 

5.- Las Reformas 
Borbónicas. 

1.3) Bibliografía: 
1.3.1) Básica: 

sociales que se heredaron de la Época prehispánica. 

Se conocerá el conjunto se reformas aprobadas por la 
Corona española en el siglo XVII1, analizando el impacto 
que tuvieron dichos cambios en la sociedad colonial. 

Los alumnos a través de lecturas irán elaborando fichas de trabajo 
como base para organizar información acumulativa y conformar 
exposiciones escritas y orales. 

1.- Cosía Villegas, Daniel, el. a/. Historia Mínima de México, México, Ed. El Colegio de México, 1981. 
2.- Delgado de Cantú, Gloria M. Historia de México, México, Ed. Alambra, 1995,2 vols. 
3.- González de Lemoine, Guillermina. et.al. Atlas de Historia de México, México, Ed. UNAM-ENP, 1985. 
4.- Semo, Enrique, México, un pueblo en la historia, México, Ed. Nueva Imagen, 1994, 8 vols. 
5.- Torre Villar, Ernesto de la. Historia de México, México, Ed. McGraw-Hill, 1995,2 vols. 

1.3.2) Complementaria: 
6.- Arcila Farías, Eduardo. Reformas económicas del siglo XVII en la Nueva España, México, Secretaria de Educación Pública, 1974,2 vols. 
7.- Brading, David, Mineros y comerciantes en el México borbónico /763-1810, México, F.C.E., 1975. 
8.- Cué Canovas, Agustín. Historia social y económica de México, 1521-1854, México, Ed. Trillas, 1963. 
9.- Miranda, José, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, primera parte, 1521-1820, 2ª. ed., México, Ed. UNAM, 1978. 
1O.-Torre Villar, Ernesto de la, Historia documental de México, México, Ed. UNAM, 1984,2 vols. 
ll.-León Portilla, Miguel, De Teotihuacan a los aztecas, México, Ed. UNAM, 1994. 
12.-0'Gorman, Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, México, Ed. Porrúa, 1970. 
13.-Semo, Enrique, El desarrollo del capitalismo en México. Los orígenes 1521-1763, México, Porrúa, 1994. 
14.-0ts Capdegui, lM., El Estado español en las Indias, México, Ed. F.C.E., 1975. 
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2) SEGUNDA UNIDAD: El Movimiento de Independencia 1810-1821. 
2.1) PROPOSITOS: Analizará el movimiento .de independencia para reconocer los diferentes intereses que se manifestaron en él, así como las consecuencias que 
impuso al desarrollo del país. 
2.2) Contenidos programáticos. 

HORAS 

12 

CONTENIDO 

1.- Causas internas y 
externas del proceso de 
independ encia. 

2.- La invasión de 
Napoleón a España y su 
impacto en la Colonia. 

3.- Insurgencia militar y 
política de 1811-1815. 

4.- La guerrilla insurgente. 

5.- La Consumación de la 
independencia 

. 

I¡ DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

En esta unidad se comprenderá que el descontento de la 
sociedad colonial es resultado de Jos cambios generados por 
las Reformas Borbónicas, así como de los problemas socio
económicos existentes entre la población indígena y otros 
grupos de escasos recursos . Posteriormente, se describirá 
brevemente el contexto político e ideológico de la época 
para entender el desarrollo que siguieron los 
acontecimientos en la Nueva España. 

Además, se comprenderá el vacío de poder que siguió a la 
invas ión de España y que dio lugar a la petición de realizar 
un congreso nacional, petición que desembocó en la 
rebelión encabezada por Gabriel de Yermo, en las tensiones 
entre criollos y peninsulares y en el surgimiento de 
conspiraciones en Valladolid, San Miguel y Querétaro. 

También se analizará el papel de los criollos como grupo 
dirigente del movimiento . 

Posteriormente se identificará la obra militar y política de 
Hidalgo así como los intentos de organización del 
movimiento que siguieron a su muerte . Consecuentemente, 
se conocerá la obra militar y política de López Rayón y 
Morelos y el intento de organización política de una nueva 
nación. 

Se entenderán también las condiciones en que lucharon los 
guerrilleros a la muerte de Morelos y el espíritu de 
solidaridad de Mina. 

Por último, se anali zará la revolución liberal de España en 
1820 y sus repercusiones en la consumación de la 
independencia de la Nueva España destacando la 
organización de la contrarrevolución y la transacción 
política con la insurgencia. 

140 

ESTRA TEGIAS DIDACTICAS 

El profesor realizará una explicación introductoria de la 
unidad y mencionará las características más importantes 
del período y su trascendencia actual y se sugiere que los 
alumnos: 

Lean, y comenten en clase los "Decretos de Hidalgo", 
"Sentimientos de la Nación", "Plan de Iguala" y los 
"Tratados de Córdoba" para que con base en estos 
documentos reconozcan las semejanzas y diferencias de 
intereses de los grupos que participaron en el movimiento 
de independencia. 

Realicen individualmente un ensayo acerca del desarrollo 
del movimiento , contrastando la etapa de Hidalgo y 
Morelos con los focos guerrilleros que existían en 1820 
para reconocer los cambios en las tácticas políticas, 
económicas y mil itares del movimiento de independencia. 

Elaboren mapas geográficos sobre las campañas militares 
de Hidalgo, Morelos, Mina y Guerrero, para visualizar la 
extensión que alcanzó el movimiento en sus diferentes 
etapas, destacando la importancia económica de las 
regiones insurgentes. 

Investiguen en equipo sobre el impacto de la Constitución 
de Cádiz en la Colonia y las consecuencias que tuvo la 
Revolución Liberal de 1820 en España para la 
independencia de México para entender la importancia de 
los hechos externos en los acontecimientos del país . 



2.3) Bibliografia: 

2.3.1) Básica: 
1.- CosÍo Vil legas, Daniel, el. al., Historia Mínima de México, México, Ed. El Colegio de México, 1981. 
2.- Delgado de Cantú, Gloria M., Historia de México, México, Ed. Alambra, 1995,2 vols. 
3.- González de Lemoine, Guillermina, el.al., Atlas de Historia de México, México, Ed. UNAM-ENP, 1985. 
4.- Semo, Enrique, México, un pueblo en la Historia, México, Ed. Nueva Imagen, 1994, 8 toms. 
5.- Torre Villar, Ernesto de la, Historia de México, México, Ed. McGraw-Hill, 1995,2 vols. 

2.3.2) Complementaria: 
6.- Atamán, Lucas, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia hasta la épocas presente, México, Ed. Instituto 
Cultural Helénico/F.C.E., 1985 (clásicos de la Historia de México), 4 vols. 
7.- Bustamante, Carlos María de, Cuadro histórico de la Revolución Mexicana y sus complementos, México, Ed. F.C.E., 1958, (Clásicos de la Historia de 
México), 8 vols. 
8.- CosÍo Villegas, Daniel, Historia General de México, México, Ed. El Colegio de México, 1976,4 vols. 
9.- González de Lemoine, GuilJermina, el. al., Atlas de Historia de México, México, Ed. UNAM/ENP, 1990. 
1 O.-Lemoine V, Ernesto, More/os, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, México, Ed. UNAM, 1965. 
11.-Mancisidor, José, Hidalgo, More los, Guerrero, México, Ed. Grijalbo, 1970. 
12.-Torre Villar, Ernesto de la y R. Navarro, Historia de México JI, México, Ed. McGraw-Hill, 1987. 
13.-Villoro, Luis, La Revolución de Independencia. Ensayo e interpretación histórica, México, Ed. UNAM, 1953. 
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3) TERCERA UNIDAD: México Independiente 1821-1855. 

3.1) PROPÓSITOS: Conocer el proceso de formación del Estado mexicano y las dificultades que enfrentó, para entender las características que, a consecuencia de 
dicho proceso, defmieron al sistema político y al desarrollo económico de nuestro país, la crisis económica, la lucha partidista del poder y las constantes amenazas de las 
políticas internas que caracterizaron este período. 

3.2) Contenidos programáticos. 

HORAS 

12 

CONTENIDO 

1.- Los primeros 
intentos de organización 
y el imperio de Iturbide: 
1821-1823. 

2.- Congreso y la 
Constitución de 1824. 

3.- Los conflictos entre 
federalistas y 
centralistas y la 
dictadura de Santa 
Anna (1824-1853). 

4.- Conflictos 
internacionales. 

3.3) Bibliografía: 

3.3.1) Básica: 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

El primer tema de esta unidad tratará, de manera general, 
las condiciones en las que se encontraba México al inicio 
de su vida independiente y las condiciones que hicieron 
posible el ascenso de Agustín de Iturbide al poder y su 
coronación como Emperador de México. Se revisarán los 
aspectos políticos, sociales y económicos, más 
importantes del Imperio Mexicano. 

Después, se identificarán los puntos más importantes de 
la Constitución de 1824, destacando la forma de 
organización política que proporcionó al país. 

En este tema se hablara del surgimiento de las logias 
masónicas y de su influencia en la vida política de 
México así como de la crisis económica, la lucha 
partidista y los intereses particulares de ciertos grupos 
sociales que generaron la inestabilidad política que 
caracteriza al período. Se comprenderá el conflicto 
existente entre las oligarquías regionales y el gobierno de 
la República. 

También se mencionarán los diferentes gobiernos de este 
período y sus características y se explicará la guerra de 
Texas, la intervención francesa y la guerra con EU. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

El profesor dará una breve explicación del tema a fin de 
introducir a los alumnos sobre los aspectos más importantes del 
mismo y se sugiere a los alumnos que: 

Relacionen sus conocimientos previos con los nuevos al 
realizar la lectura de los planes y leyes más relevantes de la 
época que se estudio, para precisar los diferentes intereses en la 
lucha por el poder. 

Elaborarán mapas que ilustren los desplazamientos y las zonas 
ocupadas por los ejércitos extranjeros durante las guerras de 
intervención, y las comparen con las ocupadas por el ejército 
mexicano. 

Diseñarán en clase un cuadro con los hombres que ocuparon la 
presidencia de la República y los partidos a los cuales 
pertenecían, para tener una idea de las tendencias que luchaban 
por el poder en México. 

Investigarán expondrán por equipo las causas, desarrollo y 
consecuencias de las distintas guerras de intervención que 
enfrentó el país, con el fin de intercambiar impresiones sobre la 
problemática de esta época. 

1.- Cosío Villegas, Daniel, e1.al., Historia Mínima de México, México, Ed. El Colegio de México, 1981. 
2.- Delgado de Cantú, Gloria M, Historia de México, México, Ed. Alambra, 1995,2 vols. 
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Guillermina, el. al., At/as de Historia 
un en la historia, Ed. Nueva 

5.- Torre Vil lar, Ernesto de la, Historia México, México, Ed. 

3.3.2) 

6.- Fuentes 
7.- García Cantú, 
8.- León Portilla, Miguel 
9.- Torre Villar, 
McGraw-Hill, 1987. 

Aurora y ocaso de un 
invasiones norteamericana en JI/UFrlf', 

Historia documental de México, México, 
la y Ramiro Navarro de Anda, Historia 

1 O.-Diccionario Porrúa historia, biografia y geografia de 
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Ed. UNAM-ENP, 1985. 
8 toms. 

lus, 1956. 
1974. 

UNAM, 1974,2 vols. 
México 11, de la independencia a 

Porrúa, 1976. 

México, Ed. 



4) CUARTA UNIDAD: La segunda República Federal y el Segundo Imperio Mexicano 1857-1867. 

4.1) PROPÓSITOS: Que el alumno comprende el proceso histórico de la Segunda República Federal y las Leyes de Reforma, así como la segunda intervención 
francesa y el Imperio de Maximiliano, destacando los esfuerzos del grupo liberal acaudillado por Juárez, para defender a la República y construir al país. 
4.2) Contenidos programáticos. 

HORAS 

12 

CONTENIDO 

1.- La Revolución De 
Ayutla, la Reforma y la 
Constitución de 1857. 

2.- El Convenio de 
Londres y la Alianza 
Tripartita. 

3.- La intervención 
francesa y el Segundo 
imperio mexicano. 

4.- Gobiernos civiles de 
Juárez y Lerdo. 

4.3) Bibliografía: 

4.3.1) Básica: 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Se iniciará la unidad explicando el surgimiento de la Revolución 
de Ayutla, la caída de la dictadura Santanista, y los gobiernos de 
los presidentes Álvarez y Comonfort. Se identificarán los puntos 
más destacados de la Constitución de 1857 y los motivos que 
dieron origen a la Guerra de Reforma. 

Posteriormente, se conocerá la importancia del conjunto de 
medidas adoptadas en las Leyes de Reforma y se comprenderá su 
impacto en la sociedad mexicana de la época. 

Se describirá la situación política económica y social que heredó 
el Lic. Benito Juárez al tomar el poder en 1861 Y las causas de la 
Intervención Tripartita. 

Se explicarán las causas que provocaron la segunda intervención 
francesa y la implantación del Imperio de Maximiliano. Se 
conocerá la política imperialista de Francia en época de Napoleón 
III así como la presión que ejercieron los grupos mexicanos de 
tendencias monarquistas para traer un príncipe extranjero. 

Se discutirán los tratados de Miramar y se conocerá el gobierno de 
Maximiliano en sus aspectos económicos culturales y religiosos 
así como los acontecimientos que generaron su caída. 

En este apartado, se conocerá la vida económica y social de la 
República Restaurada, y se explicará la política seguida por los 
presidentes Juárez y Lerdo, para reconstruir al país hasta la 
rebelión del general Porfirio Díaz con el Plan de Tuxtepec. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Se sugiere: 
Una exposición sintética del profesor acerca de los 
aspectos centrales de la unidad y la selección de 
algunas lecturas sobre el contenido de las Leyes de 
Reforma y de la Constitución de 1857 para que los 
alumnos comenten los cambios que se establecieron y 
los intereses que afectaron. 

Los alumnos elaborarán un mapa con la división 
política de México en este período, con la intención de 
identificar la división territorial impuesta por 
Maximiliano. 

Investigarán los beneficios, los alcances y los 
retrocesos que tuvo el país durante el Imperio de 
Maximiliano para valorar la importancia de su 
gobierno. 

Leerán por parejas fragmentos seleccionados por el 
profesor de los siguientes textos: Andrés Henestrosa, 
Los caminos de Juárez, Ignacio Manuel Altamirano, 
El Zarco; José Luis Blasio, Maximiliano íntimo y 
Fernando del Paso, Noticias del imperio. Las lecturas 
se comentarán en grupo para llegar a conclusiones 
generales y plasmar una imagen real, interesante y 
sugestiva de la época. 



1.- Cosío Vil legas, Daniel, el. al., Historia Mínima de México, México, Ed. El Colegio de México, 1981. 
2.- Delgado de Cantú, Gloria M. Historia de México, México, Ed. Alambra, 1995,2 vols. 
3.- González de Lemoine, Guillermina, el.al., Atlas de Historia de México, México, UNAM-ENP, 1985. 
4.- Semo, Enrique, México, un pueblo en la historia, México, Ed. Nueva Imagen, 1994,8 toms. 
5.- Torre Villar, Ernesto de la, Historia de México, México, Ed. McGraw-Hill, 1995,2 vols. 

4.3.2) Complementaria: 

6.- Conte Corti, César, Maximiliano y Carlota, Ed. F.e.E., 1971. 
7.- González Navarro, Moisés, La Reforma y e/Imperio, México, Ed. SEP, 1972. 
8.- Henestrosa, Andrés, Los caminos de Juárez, México, Ed. FCE., 1987. 
9.- López Cámara, Francisco, Génesis de la conciencia liberal en México, México, Ed. UNAM, 1969. 
I O.-López Cámara, Francisco, La estructura económica y social de México, México, Ed. Siglo XXI, 1967. 
¡l.-Torre Villar, Ernesto de la, La intervención francesa y el triunfo de la República, México, F.e.E., 1968. 
12.-QuiraI1e, Martín, Historiografía sobre el imperio mexicano, México, Ed. UNAM, 1970. 
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5) QUINTA UNIDAD: México durante el régimen de Porfirio Díaz, 1876 a 1911. 
5.1) PROPÓSITOS: El alumno conocerá la integracióri de México al desarrollo económico mundial y la estabÍlidad política que necesitaba el país para encaminarse al 
progreso, así mismo evaluará los resultados del régimen porfrrista y sus aspectos culturales. 
5.2) Contenidos programáticos. 

HORAS 

10 

CONTENIDO. 

1.- El primer gobierno 
de Porfirio Díaz. 

2.- El gobierno de 
Manuel González (1880-
1884). 

3.- El régimen porfirista 
(1884-1911 ). 

4.- Los movimientos de 
oposición al régimen 
porfirista. 

5.- La entrevista Díaz-
Creelman y el 
surgimiento de los 
partidos políticos. 

Se inicia el estudio de la unidad con la descripción de los 
aspectos políticos, económicos y sociales correspondientes al 
primer gobierno de Porfirio Díaz, destacando como tema 
central las características de la sociedad y las políticas de 
conciliación y centralización del poder. 

Se conocerán los acontecimientos más significativos del 
gobierno del General Manuel González. 

A continuación, se comprenderán los aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales más importantes del régimen 
porfirista entre 1884 Y 1911. Se destacarán las contradicciones 
derivadas de la economía dependiente, de la centralización del 
poder, de las condiciones de explotación de la clase obrera y 
campesina, y de una cultura afrancesada que respondía a los 
intereses de la clase en el poder. 

Posteriormente, será importante seguir la trayectoria de los 
grupos liberales a partir de los cuales surgieron los primeros 
movimientos de oposición política al porfirismo y que se 
organizaron en el Partido Liberal Mexicano (Camilo Arriaga, 
Flores Magón, Praxedis Guerrero y otros). Asimismo, se 
conocerán las huelgas, rebeliones y protestas que se suscitaron 
durante el porfiriato, destacando la participación estudiantil, 
campesina, obrera, intelectual y periodística en éstas, así 
como la situación económica, política y social que las generó. 

Se comprenderá el motivo que originó dicha entrevista y sus 
consecuencias inmediatas. Consecuentemente se describirán 
los programa políticos de los principales partidos que 
surgieron. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Se sugiere: 
La explicación del profesor sobre los aspectos más 
importantes del primer gobierno porfirista para que los 
alumnos conozcan los inicios de la etapa porfirista. 

Los alumnos harán lecturas complementarias sobre los 
temas de la unidad, previamente seleccionadas por el 
profesor, para discutirlas en clase. 

Investigación de los alumnos para que señalen los 
aspectos centrales de las políticas de conciliación y 
centralización utilizadas por Díaz para establecer la 
dictadura. 

Elaborarán, por parejas, mapas conceptuales sobre las 
principales ideas que caracterizaron a la oposición 
antiporfirista. 

Elaborarán mapas geográficos que ilustren las zonas o 
reglOnes que presentaron un gran incremento de la 
actividad industrial, bancaria, agrícola, portuaria y 
ferroviaria, con la intención de visualizar el desarrollo 
socioeconómico durante el porfiriato. 

Analizarán algunas gráficas sobre aspectos concretos del 
desarrollo económico y social de México para obtener 
una idea más amplia acerca de la sociedad porfirista. 

Investigarán y expondrán, por equipos, cuáles son los 
objetivos centrales de los liberales y de los anarquistas, 
con la finalidad de conocer las críticas que hacen al 
régimen y las propuestas de cambios que postulan. 

Localizarán en la hemeroteca tres periódicos de 
oposición elegirán los aspectos que les parezcan más 
relevantes y los comentarán en clase, explicando las ra- -



HORAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRA TEGIAS DIDÁCTICAS 

6.- Madero y el partido Finalmente, se conocerá el desarrollo de la campaña de zones de su selección. 
Antirreleccionista. Francisco 1. Madero y como gracias a su posición de 

terrateniente encontró ciertas condiciones para impulsar su Elaborarán en grupo un cuadro comparativo sobre los 
partido y realizar su campaña política. objetivos de los principales partidos políticos con el fin 

de contrastar las diferentes posiciones ante el régimen. 

Elaborarán un reporte de lectura sobre algún fragmento 
del libro La sucesión presidencial en 1910, para que los 

5.3) Bibliografía: 
5.3.1) Básica: 

alumnos amplíen su conocimiento sobre 
política al final del porfiriato. 

1.- Cosío Vil legas, Daniel, et.al., Historia Mínima de México, México, Ed. El Colegio de México, 1981. 
2.- Delgado de Cantú, Gloria M., Historia de México, México, Ed. Alambra, 1995,2 vols. 
3.- González de Lemoine, Guillermina, et.al., Atlas de Historia de México, México, Ed. UNAM-ENP, 1985. 
4.- Semo, Enrique, México, un pueblo en la historia, México, Ed. Nueva Imagen, 1994,8 toms. 
5.- Torre Villar, Ernesto de la, Historia de México, México, Ed. McGraw-Hill, 1995,2 vols. 

5.3.2) Complementaria: 

la situación 

6.- Calderón, Francisco R., "La vida económica" en CosÍo Villegas, Daniel, Historia moderna de México. La República Restaurada, México, Ed. 
Hermes, 1955. 
7.-Carbo, Margarita y Adolfo Gilly, "Oligarquía y revolución (1876-1920)" en Semo, Enrique, México, un pueblo en la historia, México, Alianza, 1988, 
tom.3. 
8.- Ceceña, José Luis, México en la órbita imperial, México, Ed. El caballito, 1974. 
9.- Colmeneros M., Ismael, Cien años de la lucha de clases en México (1876-1976), México, Ed. Quinto Sol, 1984, tomo l. 
I O.-González MaliÍnez, José Luis, "El liberalismo triunfante y México en busca de su expansión" en CosÍo Villegas, Daniel, Historia General de México, 
México, Ed. El Colegio de México, 1994, tomo 2. 
I 1.-Hansen, Roger, La política del desarrollo mexicano, México, Ed. Siglo XXI, 1984. 
12.-López Gallo, Manuel, Economía y política en la Historia de México, México, Ed. El caballito, 1974. 
13.-López Portillo y Rojas, José, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, Ed. Porrúa, 1975. 
14.-Raat, William D., El positivismo durante el porfiriato (1876-1910), México, Ed. Porrúa, 1987. 
15.-Scherman, Joseph, México, tierra de volcanes, de Hernán Cortés a Miguel de la Madrid, México, Ed. Porrúa, 1987. 
16.-Torre Villar, Ernesto de la y Ramiro Navarro, Historia de México 11, de la independencia a la época actual, México, Ed. McGraw-Hill, 1988. 
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17,-VaJadés, José e, El Porfirismo, historia 
1 Estañol, Jorge, Historia la 
19.-Bazan, lean, Breve Historia de 
20.-Kennet Turner, John, México bárbaro, 

un México, Ed. UNAM, 1987, toms. 
Mexicana, orígenes y resultados., 

a Cárdenas (/805-1940), México, 
Ed, Odesa, 1990. 

148 

1983. 
1. 



6) SEXTA UNIDAD: El movimiento revolucionario de 1910 a 1920. 
6.1) PROPÓSITOS: El alumno comprenderá las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana, las condiciones en que se llevó a cabo, las posiciones de los 
principales dirigentes y los beneficios obtenidos después de.la contienda. 

6.2) Contenidos programáticos. 

HORAS. 

12 

CONTENIDOS 

1.- La Revolución Maderista 
y los Tratados de Ciudad 
Juárez. 

2.- El gobierno de Madero y 
los movimientos de 
oposición. 

3.- La Decena Trágica, el 
gobierno Huertista y el Plan 
de Guadalupe. 

4.- El ConstitucionaJismo y 
el movimiento zapatista. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

En esta unidad se destacarán los aspectos relevantes del 
Plan de San Luis Potos í, el inicio y resultado de la 
revolución armada, incluyendo la acción de la familia 
Serdán y los motivos que llevaron a los campesinos del 
estado de Morelos y de la zona norte del país a un irse al 
movimiento armado de Francisco 1. Madero. 

Posteriormente, se anali zará el gobierno de Madero para 
evaluar los motivos que llevaron a los zapatistas a 
proclamar el Plan de Ayala y la importancia de las 
rebeliones orozquista y felicista. 

Consecuentemente, se evaluarán los hechos ocurridos en la 
decena trágica y la partícipación que tuvo en ellos el 
embajador de Estados Unidos, así como los aspectos 
positivos y negativos del gobierno de Victoriano Huerta. 

Además, se conocerán los motivos que provocaron el 
surgimiento del Plan de Guadalupe. Se estudiará la 
intervención armada de los Estados Unidos en el gobierno 
de Victoriano Huerta. 

También se comparará el papel de Carranza, Villa y Zapata 
como caudillos de la Revolución y los motivos que tuvieron 
para prolongar la lucha civil. 

5.- La Convención 
Aguascalientes. 

de Se identificará las posiciones ideológico-políticas en dicha 
Convención, su desarrollo y resultado. Destacará la 
posición de Venustiano Carranza y el gobierno de Estados 
Unidos . 

6.- El Congreso 
Constituyente y la 
Constitución de 1917. 

A continuación se destacarán las posiciones político
sociales de algunos representantes del Congreso 
Constitu yente y los artículos esenciales de la Constitución 
de 1917. 

149 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Se sugiere: 
Bajo la guía del profesor y previa una ex plicación por 
parte de éste sobre el lema los alumnos realizarán: 

Reportes sobre las siguientes lecturas: Martín Luis 
Guzmán, El águila y la serpiente, Mariano Azuela, 
Los de abajo, Francisco L. Urquizo, Tropa Vieja, 
Fernando Benítez, El rey viej o, Francisco L. Urquizo, 
De México a Tlaxca/anlongo; a fin de recrear una 
visión de la época. 

Con ayuda de un guión o cuestionario los alumnos 
identificarán en proyecciones de películas o 
documentales los problemas centrales de la 
Revolución Mexicana. 

Previa una explicación del profesor, visitarán el 
Museo Casa de Carranza y elaborarán un comentario 
de aquello que les fue más significativo y útil para 
reafirmar sus conocimientos . 

Elaborarán un cuadro comparativo sobre los planes 
políticos que surgieron durante la Revolución, a fin de 
contrastar la ideología y los intereses de los diferentes 
sectores que participan en el movimiento. 

Investigarán, por equipos, sobre los artículos más 
importantes de la Constitución de 1917 para analizar 
los cambios que se postulaban en ella. 

Los alumnos elaborarán una serie de preguntas acerca 
de los contenidos de esta unidad , con la intención de 
recapitular los temas vistos en clase. 



HORAS CONTENIDOS DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

7.- El gobierno de Carranza Finalmente, se identificarán los aspectos económicos, 
y la política exterior. políticos y sociales más importantes del gobierno de 

Carranza, destacando la política exterior en términos de 
reconocimiento y apoyos. También entender los objetivos 
del Plan de Guadalupe y sus resultados y el surgimiento de 
un grupo de políticos sonorenses. 

6.3) Bibliografía: 

6.3.1) Básica: 

1 .- CosÍo Vi llegas, Daniel, el. al., Historia Mínima de México, México, Ed. El Colegio de México, 1981. 
2.- Delgado de Cantú, Gloria M., Historia de México, México, Ed. Alambra, 1995,2 vols. 
3.- González de Lemoine, Guillermina, et.a!., Atlas de Historia de México, México, UNAM-ENP, 1985. 
4.- Semo, Enrique, México, un pueblo en la historia, México, Ed. Nueva Imagen, 1994,8 toms. 
5.- Torre Villar, Ernesto de la, Historia de México, México, Ed. McGraw-Hill, 1995,2 vols. 

6.3.2) Complementaria: 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

6.- Aguilar CamÍn, Héctor y Lorenzo Meyer, A la sombra de la Revolución Mexicana un ensayo de la historia contemporánea de México 1910-1987, 
México, Ed. Cal y Arena, 1993. 
7.-Carbó, Margarita y Adolfo Gilly, "Oligarquía y Revolución (1876-1920)" en Semo, Enrique, México, un pueblo en la historia, tomo 3, México, Ed. 
Alianza, 1988. 
8.-Castillo, Heberto, Historia de la Revolución Mexicana, 1906-1913, México, Ed. Posada, 1977. 
9.- Colmeneros M., Ismael, Cien años de la lucha de clases en México (1876-1976), México, Ed. Quinto Sol, 1984, tomo l. 
10.-Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución Mexicana, laformación del nuevo régimen, México, Ed. Era, 1974. 
11.-Gilly, Adolfo, La Revolución interrumpida a México, 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder, México, Ed. El caballito, 1971. 
12.-Meyer, Lorenzo, Su majestad británica contra la Revolución Mexicana 1890-1950, elfin de un imperio informal, México, Ed. El Colegio de México, 
1991. 
l3.-Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución Mexicana, los antecedentes y la etapa maderista, México, Ed. F.C.E., 1973, tomo l. 
14.-Villa, Bertha y Lorenzo Meyer, "La lucha armada, el primer tramo del camino y la encrucijada 1911-1920" en CosÍo Villegas, Daniel, Historia 
moderna de México, México, Ed. F.C.E., 1970. 
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7) SÉPTIMA UNIDAD: La Reconstrucción Nacional (1920-1940). 

7.1) PROPÓSITOS: El alumno conocerá las características del nuevo orden económico, social y político del México posrevolucionario y comprenderá los principales 
conflictos vividos por los regímenes: obregonista, callista, Maximato y cardenista. Además, se revisará la política y la cultura nacional. 

7.2) Contenidos programáticos. 

HORAS 

10 

CONTENIDO 

1.- Del caudillismo al 
presidencialismo, conflictos 
políticos, las instituciones 

2.- La reconstrucción 
económica, política, agraria, 
laboral y educativa. 

3.- Las relaciones 
internacionales. 

4.- El l\1aximato: gobiernos 
de Emilio Portes Gil, Pascual 
Ortiz Rubio y Abelardo L. 
Rodríguez. 

5.- El gobierno de Lázaro 
Cárdenas y el Plan Sexenal: 
política agraria, laboral, 
educativa e internacional 

DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

En esta unidad de abarcará el estudio del papel del gobierno 
provisional de Adolfo de la Huerta en la pacificación 
interna y la importancia que tuvo el caudillismo populista 
de Álvaro Obregón para lograr el equilibrio social y la 
reconstrucción del país. 

En este apartado, se revisarán los planes de reconstrucción 
económica y la política agraria de Obregón y Calles. 
También se conocerá la organización del movimiento 
obrero en la CROM, las medidas emprendidas para resolver 
los problemas financieros y la obra educativa y cultural. 

Además, se describirán las medidas tomadas por Álvaro 
Obregón para solucionar los conflictos en las relaciones 
internacionales y de inversión extranjera. 

Se comprenderán las relaciones entre México y Estados 
Unidos y la trascendencia de la rebelión cristera, en las 
relaciones con la iglesia en México así como las 
características políticas , sociales y económicas del 
Maximato. 

Como uno de los temas centrales de esta unidad se estudiará 
la creación del PNR como parte medular para el 
funcionamiento del estado mexicano. En este tema se 
estudiarán las características del gobierno de Cárdenas, 
destacando la situación agraria, la nacionalización del 
petróleo y la política internacional. 

Se conocerán las características de la educación primaria, 
secundaria, las escuelas rurales, agrícolas, las normales, la 
enseñanza técnica y la educación universitaria, así como las 
tendencias artísticas derivadas de la Revolución. 
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ESTRA TEGIAS DIDACTICAS , 

Se sugiere: 
Que bajo la guía del profesor, los alumnos: 
Hagan lecturas complementarias y las comente en 
grupo para apoyar los temas de la unidad. 

Comenten aquello que les parezca más interesante de 
las administraciones de los presidentes Álvaro 
Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, para 
identificar las soluciones que tenían para superar la 
crisis del Estado nacional. 

En compañía del profesor los alumnos visitarán el 
Palacio Nacional, Secretaría de Educación Pública, 
Antiguo Colegio de San lld efon so y Bellas Artes para 
conocer algunos rasgos de la Escuela Mexicana de 
Pintura a través de los murales de Diego Rivera, José 
Clemente Orozco y David Alfara Sequeiros . 



7.3) 

7.3.1) Básica: 

L-
2.-
3.-

7.3.2) Complementaria: 

Ed. Alambra, 1987. 
8.-Krauze, 
9.- Lajous, 
1 

Y{/r!'vn'JI de México, México, Ed. El 
M., Historia de México. Formación la independencia hasta 

México, 1981. 
México, 

1978. 
UNA, ¡ 



8) OCTAVO UNIDAD: México Contemporáneo (a partir de 1940). 
8.1) PROPÓSITOS: El alumno comprenderá el proceso histórico del México actual, los principales cambios en la polftica, la economía, la sociedad y la cultura. 
Conocerá los aspectos del sistema que se consideraron y los que entraron en crisis. 

8.2) Contenidos programáticos. 

HORAS 

12 

CONTENIDO 

1.- La política de 
la Unidad 
Nacional 1940-
1946). 

2.- El desalTollo 
estabilizador 
(1946-1970). 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Explicar el impacto de la Segunda Guerra Mundial, la actitud 
de México, la política de la "buena sociedad" y el fenómeno 
de los braceros. 

Analizar el programa de la Unidad Nacional de Ávila 
Camacho. 

Analizar el fortalecimiento de la burguesía y el programa de 
industrialización. También se estudiará el estancamiento de la 
reforma agraria y la represión de los movimientos 
campesinos. 
Explicar el régimen de Seguridad Social. 

Estudiar el papel del Partido Revolucionario Institucional en 
la estabilidad política. Desarrollo de los medios de difusión 
masiva. Auge de la industria cinematográfica. 

Analizar el modelo del "desarrollo estabilizador" aplicado 
desde el gobierno de Miguel Alemán hasta el de Gustavo Díaz 
Ordaz. 
Explicar la política laboral de la reforma agraria y los 
movimientos obrero y campesino. 

Analizar el movimiento magisterial (1958), el ferrocarrilero 
(1958-59) y el de los médicos (1964-65). Señalar la 
importancia del voto femenino. 

Estudiar la preponderancia de la economía estadounidense en 
México. Explicar la proyección de la Guerra Fría en México. 
Analizar el movimiento estudiantil del 68 y sus 
consecuencias. 

Reseñar el desarrollo de la educación de las diferentes formas 
artístico-I iterarias y musicales. 

153 

ESTRA TEGIAS DIDÁCTICAS 

Se sugiere que los alumnos con orientación del profesor, 
hagan: 

Investigación hemerográfica sobre la participacIón mexicana 
en el conflicto armado para establecer la relación de México en 
el contexto internacional y particularmente con Estados 
Unidos. 

Elaboración por los alumnos de un mapa conceptual que 
permita comprender el sentido del programa. 

Investigación por equipos sobre distintos aspectos de política 
económica durante el gobierno de Á vila Camacho para hacer 
una reconstrucción global. 

Lectura comentada por los alumnos del decreto que crea el 
Seguro Social para compararlo con la seguridad social actual. 

Comparar la estructura del PRM y del PRl para apreciar sus 
diferencias y similitudes. 

Lectura sobre la "época de oro del cine" y ver una película de 
esta época para demostrar el auge de la industria 
cinematográfica y apreciar los estereotipos creados por el cine. 

Lecturas para analizar el modelo de desarrollo estabilizador 
además para contextualizar se recomienda la lectura de: Las 
batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. 

Elaboración de mapas conceptuales para identificar la política 
laboral y agraria. 

Investigación hemerográfica de movimientos obreros y 
campesinos que permitan comprender su especificad en este 
período. Resumen por equipos de las demandas de los distintos 
movimientos sociales para establecer comparaciones. 



HORAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
~~~~~+-~~~~~~=-~------~ 

3.- El desarrollo 
compartido (1970-
1982). 

Analizar el intervencionismo del Estado en la economía. 
Señalar la desconfianza del sector empresarial debido al 
populismo de Luis Echeverría. 

Explicar la reforma educativa de 1970-74. Establecer las 
causas del movimiento estudiantil de 1971. 

Analizar los movimientos guerrilleros y las represiones de los 
setenta. 

Establecer las causas y consecuencias de la crisis de 1976. 

Ident ificar las soluciones practicadas por José López Portillo : 
la petrolización de la economía, el acceso al crédito externo . 
Reconocer las causas de la nacionalización de la banca . 

Identificar la corrupción y el nepotismo durante el gobierno 
de López Portillo, e inducir a una discusión sobre la ética de 
los gobernantes. 

4.- De la Identificar las causas que provocaron la crisis de 1982. 
"renovación moral" 
a la modernización 
neoliberal. (1982 a 
la fecha). 

Explicar cómo la caída del gasto social provocó el rezago en 
la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda. 

Explicar los efectos socio-políticos de los sismos de 1985. 

Analizar la política de reprivatizaciones y el Tratado de Libre 
Comercio, en función de la política de "modernización" del 
salinato. 

Explicar los avances electorales del PAN y el surgimiento del 
PRD. 

Analizar los efectos de los cambios constitucionales durante 
el gobierno de Salinas. 

Identificar la política de cooperación del gobierno de Salinas 
con los Estados Unidos . 

Explicar las causas y el impacto social de la rebelión del 
EZLN. 

:; ,. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Lecturas de artículos de revistas para ilustrar y comentar la 
búsqueda de participación política de la mujer. Comparar los 
puntos de vista de alumnos y alumnas 

Lectura y elaboración de informes para estudiar la dependencia 
económica de México respecto a Estados Unidos. 

Comentarios para apreciar la trascendencia del movimiento del 
68 con base en la lectura de textos, se recomienda 
especialmente La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. 

Analizar las políticas educativas de este período para discutir 
los avances y limitaciones. 

Comentario con base en lecturas para apreciar los cambios en 
la narrativa. 

Investigación hemerográfica sobre el movimiento del 68 para 
aprec13r el grado de manipulación o de objetividad de la 
prensa. 

Investigar por equipo sobre los organismos estatales creados en 
esta época y sus funciones, para valorar su eficacia. 

Lecturas sobre las presiones de los grupos patronales para 
inf1uir en el cambio del rumbo del gobierno. 

Comparar los libros de texto gratuitos anteriores con los 
actuales , a fin de comprender los cambios en la política 
educativa. 

Investigación hemerográfica acerca del movimiento estudiantil 
de 1971, para confrontar sus demandas con las de 1968 y el de 
1986-87. 

Comentar por equipos los objetivos y programas de los 
partidos opositores para comparar sus propuestas. 

Elaborar un mapa conceptual para describir las características 
económicas del gobierno de López Portillo. 



HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Explicar la crisis política actual a partir de problemas internos 
del Partido Revolucionario Institucional . 
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ESTRA TEGlAS DIDACTICAS 

Investigación hemerográfica para conocer el impacto de la 
nacionalización de la banca en la opinión pública, y presentar 
un informe oral. 

Lectura de artículos periodísticos en que se hayan comentado la 
corrupción y el nepotismo con la finalidad de evaluar su 
impacto en la problemática nacional 

Lectura para comentar en clase las causas de la crisis y sus 
repercusiones en el nivel de vida de la población. 

Elaboración, por equipos, de mapas conceptuales referentes a 
las reprivatizaciones y el TLC para identificar las 
características del neoJiberalismo. 

Análisis hemerográfico para exponer, en equipo, las 
consecuencias de los sismos en los órdenes social y político. 

Elaboración de mapas conceptuales que aborden el avance del 
PAN y del PRD, para comprender el desarrollo político del país 
y la necesidad de democratizar/o. 

Lectura de las reformas a los artículos 3, 27 Y 130 
constitucionales y confrontación con sus versiones originales, 
para entender los cambios salinistas y sus repercusiones en los 
ámbitos económico, social y político . 

Lecturas y comentarios por equipo sobre las relaciones 
económicas y diplomáticas entre México y los Estados Unidos, 
a fin de entender la dependencia que México tiene ante el 
extranjero. 

Investigación hemerográfica en equipo acerca de el origen y los 
principales episodios del levantamiento zapatistas de 1994, con 
la finalidad de comprender sus demandas. 

Elaboración de un mapa conceptual para describir y relacionar 
los principales conflictos internos del PRl, para entender su 
relación con la crisis política nacional. 



8.3) Bibliografía: 

8.3.1) Básica: 

1.- Aguilar Camín, 
Cosío 

México, 
Historia de México 1987. 



8.3.2) Complementaria: 

5 , Documentos y comunicados, México, 2 toms. 
González Casanova, Pablo, y Héctor Aguilar Camín, México ante la 

7.- González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en 
8.- Guillén, Remo, Orígenes de la crisis en México, México, 

Juan D., Los tecnócratas y la élite gobernante 
1 O.-Meyer, Lorenzo, La segunda muerte de la Revolución 
11 Josefina, y Lorenzo Meyer, México frente a Estados 
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México, Ed. Siglo XXI, 1985. 
México, 1987. 

uÍn Mortiz, 1993. 
y 1 

(1 1993), México, F.e.E., 1994. 



Anexo número Cuestionario: REVOLUCIÓN 
MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 



ANEXO NUM. 5 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado ::s::olar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios . Ubica la zona dominada por el Villismo con el numero 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

___ J 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 

~- rllPCl! -.5;¡'-~'·· ·=--' .::.;¡.,:. 
.:} .. , .. ··· , ... ·~ .. '1';fI' .... 1 ,,' 

.. ,. ~ .~ ~~~ f"'~'V: ' ' . :~.o, ;~"" ' : ' ~~' 
. ...,., t . I ~~,¿~., 

, ~- . 4-/ J\~t 
-~-~ ~ IJ,:rlfk- ~, 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de causas 

Revolución Mexicana. 
1 ) 

2) 

Menciona tres 
1 ) 

2) 

3) 

importantes con explican el estallido de 

importantes movimiento revolucionario de 1910. 



Anexo número 6: Cuadros porcentaj de los 
51 primera aplicación del cuestionario: 
MEXICANA ... ". 

5 ,510 Y 
REVOLUCIÓN 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

G R U PO 505.

CAUSALIDAD 

Cuadro 1 

Revolución Mexicana: Causalidad No. de Alumnos del 
TRES CAUSAS Gpo505 

Determinó / /6 

Determinó 2 /5 

Determinó 3 /5 

Determinó 2, / confundió con consec. / 

No determinó Nin¡;una 7 

Cuadro 2 

Revolución Mexicana: Causalidad No. De Alumnos del 
TRES CONSECUENCIAS Gpo 505 

Determinó / 8 

Determinó 2 /6 

Determinó 3 8 

No determinó Ninguna 22 
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Porcentaje 

30% 

28% 

28% 

2% 

13% 

Porcentaje 

/5% 

30% 

15% 

41% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

GR U PO 510.

ESPACIO 

Zonas Identificaron No. de Porcentaje No identificaron No. de 
Alumnos del Gpo 510 Alumnos del Gpo 5/0 

1. -Zona Villisla 24 67% /2 

2.-Zona Zapalisla 1/ 3/% 25 

IMAGEN 

Personajes de la Revolución Reconocimiento Porcentaje No reconocimiento 
Mexicana No. de Alumnos No. de Alumllos 

delGpo 510 del Gpo 510 

l. -Ricardo Flores Magón 9 25% 27 

2. -General Por{trio Díaz 33 92% 3 

J.-Álvaro Obregón 2 6% 34 

4.-Emiliano Zapata JJ 92% 3 

5. -Francisco Villa (Dibujo) JO 83% 6 

6. -Coronel Porfirio Díaz l2 33% 24 

7. -Francisco 1 Madero 3/ 86% 5 

8 -Francisco Villa (FolOgrafla) 24 67% /2 

9. -Venustiano Carranza 31 86% 5 

10. -Vicloriano Huerta /8 50% l8 
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Porcentaje 

33% 

69% 

Porcentaje 

75% 

8% 

94% 

8% 

17% 

67% 

/4% 

33% 

14% 

50% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

--

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

G R U PO 510 

TIEMPO 

Cuadro 1 

Revolución Mexicana~ Temporalidad No. "de Alumnos 
INICIO delG~o 510 

Inició en 1810 2 

Inició en 1811 2 

Inició en /909 / 

Inició en /910 30 

No definió / 

Cuadro 2 

Revolución Mexicana: Temporalidad No. de Alumnos del 
FINALIZÓ Gpo 510 

Finalizó en /82/ 1 

Finalizó en 19/0 4 

Finalizó en /91/ 2 

Finalizó en /914 1 

Finalizó en /917 1 

Finalizó en 1918 1 

Finalizó en 1920 9 

Finalizó en 1921 lf 

Finalizó en 1922 1 

No definió 5 
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", 

Porcentaje 

6% 

6% 

3% 

83% 

3% 

Porcentaje 

3% 

1/ % 

6% 

3% 

3% 

3% 

25% 

31 % 

3% 

14% 

I 

" 

.;: 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

G R U PO 510.-

CAUSALIDAD 

Cuadro 1 

Revolución Mexicana: Causalidad No. de Aluml10s del 
TRES CAUSAS Gpo 510 

Determinó 1 3 

Determinó 2 8 

Determinó 3 19 

Determinó 2. 1 confundió con consec. 1 

Determinó 1, 2 confundió con consec. 1 

No determinó Ninguna 4 

Cuadro 2 

RevoLución Mexicana: Causalidad No. De Alumnos del 
rilES CONSECUENCIAS (Jpo 510 

Determinó 1 3 

Determinó 2 16 

Determinó 3 7 

Confundió con causas 4 

No determinó Ninf!,Una 6 
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Porcentaje 

8% 

22% 

53% 

3% 

3% 

1I% 

Porcentaje 

8% 

44% 

19% 

Jl% 

17% 

I 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

G R U PO 512.-

ESPACIO 

Zonas Identificaron No. de Porcentaje No identificaron No. de 
Alumnos del Gpo 512 Alumnos del Gpo 512 

l.-Zona Vi/lisIa 9 39% /4 

2.-Zona Zapalisla 6 26% 17 

IMAGEN 

Personajes de la Revolución Recollocimiento Porcelltaje No reconocimiellto 
Mexicana No. de Alumnos No. de Alumllos 

delGpo 512 ~ . d~1 Gpo 512 

l.-Ricardo Flores Magón 4 17% /9 

2.-General Porfirio Díaz 14 6/% 9 

3. -A Ivaro .()hre?;ón 2 9% 21 

4-Emiliano Zapata 19 83% 4 

5. -Francisco Villa (Dibujo) /6 70% 7 

6.-Coronel Porfirio Díaz 7 30% /6 

7.-Francisco 1. Madero /2 52% 11 

8.-Francisco Villa (Fa/agrafia) 12 52% 11 

9. - Vel1/1sliano Carranza 12 52% 11 

10. - ViCloriano Huerta 3 13% 20 
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Porcentaje 

61% 

74% 

Porcentaje 

83% 

39% 

9/% 

17% 

30% 

70% 

48% 

48% 

48% 

87% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

G R U PO 512.-

TIEMPO 

Cuadro 1 

RevoluciónMexicana~ Temporalidad No. de Alumnos 
INICIO delGpo 512 

Inició en 1910 22 

No definió 1 

Cuadro 2 

Revolución Mexica1la: Temporalidad No. de Alumnos del 
FINALIZÓ Gpo 512 

Finalizó en 1911 2 

Finalizó en 1914 / 

Finalizó en 1917 / 

Finalizó en /920 7 

Finalizó en /921 6 

No definió 6 
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Porcentaje 

96% 

4% 

Porcentaje 

9% 

4% 

4% 

30% 

26% 

26% 

I 



Ir 

La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de procentajes) 

G R U PO 512.-

CAUSALIDAD 

Cuadro 1 

Revolución MeXicana: Causalidad No. de Alumnos del 
TRES CAUSAS 

I 
Gpo 512 

Determinó J 7 

Determinó 2 1 

Determinó 3 6 

Determinó 2, 1 confundió con consec. 1 

Determinó 1, 1 confundió con consec. 1 

No determinó Ninguna 7 

Cuadro 2 

Revolución Mexicana: Causalidad No. De Alumnos del 
TRES CONSECUENCIAS Gpo 512 

Determinó 1 " 
Determinó 2 2 

Determinó 3 6 

No determinó Ninguna /1 
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Porcentaje 

30% 

4% 

26% 

4% 

4% 

30% 

PorceJltaje 

17% 

9% 

26% 

48% 

.. 



Anexo número Tablas de respuestas de los grupos 505, 510 Y 
51 primera apr del 
MEXICANA ... ". 



ANEXO NUM. 7 
La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto afio de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3) , primera 

aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

DETERMINACIÓN CA USAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ALUMNOS 505 TRES CAUSAS TRES CONSECUENCIAS 

, , ' •• -> ... RESPUESTAS 
I.-ALPIDE TOVAR DIANA ARACELI Determinó 3 Determinó 3 
2.-AL VARADO ARGUET A LAURA Determinó 2 Determinó 2 
3.-BECERRA GUTIERREZ STEPAHIE Determinó 2 Determinó 1 
4.-CADENA RAMOS VIRIDIANA Determinó 3 Determinó 3 
5.-CAMACHO GUADALUPE NADXIELlI JAZM Determinó 2 No determinó Ninguna 
6.-CANO RODRIGUEZ GM3RIELA NATALlA Determinó 3 Determinó 2 
7.-COSI0 CARI'INIT::RO KARINA ELlZABET .No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
8.-CRU Z SOSA FRANCISCO Determinó 1 No determinó Ninguna 
9.-ESI'INOZA VAZQUEZ ROSA MARIA Determinó 3 No determinó Ninguna 
I O.-ESI'IRITU VILLAL V AlO GUADALUPE Determinó 2 Determinó 2 
I l.-FUENTES RICARDEZ NA VILLA JARETH Determinó 3 Determinó I 
12 .-GARCIA PANIAGUA DIANA ADILENE Determinó 2 Determinó 2 
IJ.-GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRA No determinó Ninguna Determinó 2 
14.-GONZALEZ PINELO GABRIELA Determinó I Determinó 1 
15 .-GUZMAN JUAREZ MARIA YOLANDA Determinó 2 Determinó 2 
16.-HERNANDEZ CAMACHO ELlZA8ETH Determinó 1 No determinó Ninguna 
17.-HERNANDEl FLORES GUILLERMO LUCIA Determinó 3 Determinó I 
18.-HURTADO COLlN LESLlE ERANDI No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
19.-JlMENEZ GUTIERREZ ROCIO GUADALUPE Determinó 3 Determinó 1 
20.-JIMENEZ SIL VA MARCELA LlZETI-I No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
21 .-LOPEZ ROJAS CIRLEY MARYSOL Determinó 3 Determinó 3 
22-LUNA GARCIA BERENICE No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
2J .-MARTINEZ JASSO GUADALUPE Determinó 1 Determinó 2 
24 .-MARTlNEZ LUNA MARI A LUISA Determinó 2, I confundió con consec. Determinó 3 
25.-MARTINEZ PINA KARLA VIRIDIANA Determinó I No determinó Ninguna 
26.-MA y A ESTEVEZ EVEL YN Determinó 1 No determinó Ninguna 
n-MOLlNA AGUILAR HESHUA DONAMIS Determinó 1 No determinó Ninguna 
28-MONTES JACOBO LAURA MONSERRAT Determinó 1 No determinó Ninguna 
29.-MORENO MIJANGOS VANESSA EUGENIA Determinó 2 No determinó Ninguna 
JO.-MOTA CALlXTO YOLlTZIN Determinó 1 Determinó 2 
J I .-MUNIZ JIMENEZ JOSE CARLOS Determinó 3 Determinó 2 
32.-NAVA ALARCON MARI CARMEN Determinó 1 No determinó Ninguna 
33.-PALLARES GOMEZ MIGUEL ANGEL Determinó 3 Determinó 3 
J4.-PAREDES VAZQUEZ MIGUEL ALEXIS Determinó 3 Determinó 3 
35 .-PEREZ CALDERON ANTONIO GEOVANNI Determinó 2 No determinó Ninguna 
36.-PEREZ CALlX CINTHIA DEL CARMEN No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
37 .-RAMIREZ FIGUEROA LINDA PATRICIA Determinó 2 Determinó I 
38.-RAMOS RAMIREZJAZMIN Determinó 3 No determinó Ninguna 
39.-RIVERA y ANEZ NELL Y Determinó 2 Determinó 2 
40.-ROJAS SALINAS ANGIE Determinó 2 No determinó Ninguna 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera 
aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

DETERMINACIÓN CAUSAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ALUMNOS 505 TRES CAUSAS 
· 1· 

TRES CONSECUENCIAS 

RESPUESTAS 
4 L-SALDANA MAGAN A VERONICA Determinó I Determinó 2 
42.-SANCHEZ ALVAREZ INES PAULINA No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
43.-SANCHEZ ESQUIVEL LIDIA Determinó 3 Determinó 2 
44.-SANCHEZ MARTINEZ CYNTHIA PAMELA Determinó I No determinó Ninguna 
45.-SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL Determinó 2 Determinó 2 
46.-SANDOVAL RIZO L1L1ANA DEY ANIRA Determinó 3 Determinó 2 
47.-TOVAR UGALDE MARTHA SARAI .Determinó 2 No determinó Ninguna 
48-TRACONIS LOZANO KARLA ANGELlCA Determinó I Determinó 2 
49.-UMBRAL JAIMES NADIA HEIANY Determinó 2 Determinó 2 
50.-VALENCIA GONZALEZ SANDRA ITZEL Determinó I No determinó Ninguna 
5L-VAZQUEZ CASTILLO GUADALUPE Determinó I Determinó I 
52.-VILLEDA JUAREZ ELlZABETH Determinó 3 Determinó 3 
53.-ZALDIVAR RODRIGUEZ MINERVA Determinó 2 Determinó I 
54.-ZAPATA VELEZ MARCIA MARISOL Determinó I Determinó 3 
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La Revolución Mexicana entre los alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 
primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

DOMINIO DE GRUPOS REVOLUCIONARIOS A 
lDENTI FICAR 

ALUMNOS 505 
ZONA VILLlSTA 

I 
ZONA ZAPATlSTA 

RESPUESTAS 
l.-ALPIDE TOVAR DIANA ARACELI Identificó No identificó 
2.-ALVARADO ARGUETA LAURA Identificó Identificó 
3.-BECERRA GUTIERREZ STEPHANIE Identificó No identificó 
4.-CADENA RAMOS VIRIDIANA No identificó No identificó 
5.-CAMACHO GUADALUPE NADXIELIJ JAZM No identificó No identificó (Chiapas) 
6.-CANO RODRIGUEZ GABRIELA NATALIA Identificó Identificó 
7-COSI0 CARPINTERO KARINA ELIZABET Identificó Identificó 
8.-CRUZ SOSA FRANCISCO Identificó Identificó 
9-ESPINOZA V AZQUEZ ROSA MARIA No identificó Identificó 
IO-ESPIRITU VILLALVAZO GUADALUPE Identificó No identificó 
I l.-FUENTES RICARDEZ NAVILLA JARETH No identificó No identificó 
12.-GARCIA PANIAGUA DIANA ADlLENE Identificó Identificó 
I3.-GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRA Identificó Identificó 
14.-GONZALEZ PINELO GABRIELA Identificó No identificó 
15.-GUZMAN JUAREZ MARIA YOLANDA Identificó No identificó 
11i.-HERNADEZ CAMACHO ELIZABETH No identifico Identificó 
17.-HERNANDEZ FLORES GUILLERMO LUCIA Identificó Identificó 
18.-HURTADO COLIN LESLIE ERANDI No identificó No identificó 
19.-JIMENEZ GUTIERREZ ROCIO GUADALUP Identificó No identificó 
20.-JIMENEZ SILVA MARCELA LIZETH Identificó No identificó 
21.-LOPEZ ROJAS CIRLEY MARYSOL No Identificó No identificó 
n-LUNA GARCIA BERENICE Identificó No identificó 
23.-MARTINEZ JASSO GUADALUPE No identificó No identificó 
24.-MARTINEZ LUNA MARIA LUISA Identificó No identificó 
25.-MARTINEZ PINA KARLA VIRIDIANA No identificó Identificó 
26.-MA Y A ESTEVEZ EVEL YN No identificó No identificó 
n-MOLINA AGUILAR JESHUA DONAMIS No identificó No identificó 
28.-MONTES JACOBO LAURA MONSERRAT Identificó No identificó 
29-MORENO MIJANGOS VANESSA EUGENIA Identificó Identificó 
30.-MOTA CALIXTO YOLITZIN Identificó No identificó 
31.-MUNIZ JIMENEZ JOSE CARLOS Identificó No identificó 
32.-NA V A ALARCON MAR] CARMEN No identificó No identificó 
33.-PALLARES GOMEZ MIGUEL ANGEL Identificó Identificó 
34.-PAREDES VAZQUE MIGUEL ALEXIS Identificó Identificó 
35.-PEREZ CALDERON ANTONIO GEOV ANNI Identificó No identificó 
36.-PEREZ CALIX CINTHIA DEL CARMEN Identificó No identificó (Chiapas) 
37.-RAMIREZ FIGUEROA LINDA PATRICIA No identificó No identificó 
38.-RAMOS RAMIREZ JAZM IN Identificó Identi ticó 
39.-RIVERA Y ANEZ NELL Y Identificó No identificó 
40.-ROJAS SALINAS ANGIE Identificó Identificó 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 
primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

,. 

DOMINIO DE GRUPOS REVOLUCIONARIOS A 
IDENTIFICAR 

, 
, 

ALUMNOS 505 
ZONA VILUSTA ZONA ZAPATISTA 

RESPUESTAS 
~ 

41.-SALDANA MAGANA VERONICA Identificó Identificó 
42.-SANCHEZ ALVAREZ IN ES PAULINA N o identi ficó No identificó 
43.-SANCHEZ ESQUIVEL LIDIA Identificó No identificó 
44-SANCHEZ MARTINEZ CYNTHIA PAMELA Identificó Identificó 
45-SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL Identificó Identificó 
46-SANDOVAL RIZO L1L1ANA DEY ANIRA Identificó Identificó 
47 .-TOVAR UGALDE MI\RTHA SARAI Identificó Identificó 
48 .-TRACONIS LOZANO KARLA ANGELlCA Identificó Identificó 
49.-UM8RAL JAIM ES NADIA HEIANY Identificó Identificó 
SO.-VALENCIA GONZALEZ SANDRA ITZEL No identificó No identificóJ.Chi~as) 
51.-VAZQUEZ CASTILLO GUADALUPE No identificó No identificó 
52.-V ILLEDA JUAREZ ELlZABETH Identificó Identificó 
53.-ZA LDIVAR RODRIGU EZ MINERVA Identificó No identificó (Chiapas) 
54.-ZAPATA VELEZ MARCIA MARISOL Identificó Identificó 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto al10 de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO 
Y CAUSALIDAD". (Tablas de Respuestas) 

¡ . ", -
PERSONAJES DE LA REVOLUCiÓN MEXICANA A RECONOCER 

ALUMNOS 505 RF GP A E F VILLA CP FI FVlLLA V CARRANZA VHUERTA 
MAGÓN DIAZ OBREGÓN ZAPATA (D) DIAZ MADERO (F) 

RESPUESTAS 
I.-ALPIDE TOV AR DIANA ARACELI NR R NR R R NR R R R NR 
2.-ALVARADO ARGUETA LAURA NR R NR R R NR R R R NR 
3.-BECERRA GUTIERREZ STEPHANIE NR R NR R R NR R R R NR 
4.-CADENA RAMOS VIRIDIANA R R NR R R R R R R R 
5.-CAMACHO GUADALUPE NADXIELlI JAlM NR R NR R R NR R R R R 
6.-CANO RODRIGUEZ GABRIELA NATALlA NR R NR R R R R R R R 
7.-COSIO CARPINTERO KARINA ELlZABET NR R NR R R NR NR R NR NR 
8.-CRUZ SOSA FRANCISCO NR NR NR R R NR NR NR NR NR 
9.-ESPfNOZA V AlQUEZ ROSA MARIA NR R NR R R NR R R R R 
IO.-ESPIRITU VILLALV AlO GUADALUPE NR R NR R R R R NR R NR 
1 l.-FUENTES RICARDEZ NA VILLA JARETH NR R NR R R R R R R NR 
12.-GARCIA PANIAGUA ADILENE NR R NR R R R R R R NR 
13.-GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRA NR R NR R R NR R R R NR 
14.-GONZALEZ PINELO GABRIELA NR NR NR R R NR NR R NR R 
I 5.-GUZMAN JUAREZ MARIA YOLANDA NR R NR R R NR R NR R NR 
16.-HERNANDEZ CAMACHO ELlZABETH NR R NR NR NR NR NR R R NR 
17.-HERNANDEZ FLORES GUILLERMO LUCIA NR R NR R R R R R R R 
18.-HURTADO COLlN LESLlE ERANDI NR R NR NR R NR R NR R NR 
19.-JlMENEZ GUTIERREZ ROCIO GUADALUPE NR R NR R R R R R R NR 
20.-JIMENEZ SIL VA MARCELA L1ZETH NR NR NR R R NR NR R NR NR 
21.-LOPEZ ROJAS CIRLEY MARYSOL NR R NR R R NR R R R NR 
n-LUNA GARCIA BERENICE NR R NR R R NR R NR R NR 
23.-MARTfNEZ JASSO GUADALUPE NR R NR R R R R R R NR 
24.-MARTINEZ LUNA MARIA LUISA NR R NR R R R R R R R 
25.-MARTfNEZ PINA KARLA VIRIDIANA NR R NR R NR NR R NR R NR 
26.-MA Y A ESTEVEZ EVEL YN NR R NR R R R R R R R 
27.-MOLINA AGUILAR JESHUA DONAMIS NR R NR R NR NR NR R NR NR 
28.-MONTES JACOBO LAURA MONSERRAT NR R NR R NR NR NR R NR NR 
29.-MORENO MIJANGOS VENESSA EUGENIA NR R NR R R R R R R NR 
30.-MOTA CALlXTO YOLlTZIN NR R NR R R NR R R R NR 
31.-MUNIZ JIMENEZ JOSE CARLOS NR R NR R R NR R R R NR 
32-NAVA ALARCON MARI CARMEN NR R NR R R NR R R R NR 
33.-PALLARES GOMEZ MIGUEL ANGEL NR R NR NR R R R R R NR 
34.-PAREDES VAlQUEZ MIGUEL ALEXIS NR R R R R NR R R R R 
35.-PEREZ CALDERON ANTONIO GEOV ANNI NR R NR R R R R NR R R 
36.-PEREZ CALlX CINTHIA DEL CARMEN R R NR R R NR R R NR NR 
37.-RAMIREZ FIGUEROA LINDA PATRICIA NR R NR NR R R R R R NR 
38.-RAMOS RAMIREZ JAlMIN NR R NR R R NR R R NR NR 
39.-RIVERA Y ANEZ NELL Y NR R NR R R NR NR NR R NR 
40.-ROJAS SALINAS ANGIE R R NR NR R NR R NR R NR 
Claves.- R F MAGON: RIcardo Flores Magón; G P DiAl: General Porfiflo Dlaz; A OBREGON Alvaro Obregón, E ZAPATA EmllJano Zapata, F VILLA (D) FranCISCO Villa dIbUJO, C P DiAl. Coronel 
Porfirio Diaz; F I MADERO: F Villa (F): Francisco Villa FOlogratla; V CARRANZA: Venusliano Carranza; V HUERTA: Victoriano Huerta. R: Reconoce. NR No reconoce. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO. IMAGEN, TIEMPO 
y CAUSALIDAD" 

(Tablas de Respuestas) 

. 

PERSONAJES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA A RECONOCER 

ALUMNOS 505 RF GP A E FVILLA CP FI FVILLA V CARRANZA VHUERTA 
MAGÓN DÍAZ OBREGÓN ZAPATA (D) D/AZ MADERO (F) 

RESPUESTAS 
4 L-SALDANA MAGM-JA VERON iCA NR R NR NR R R R NR R NR 
42.-SAJ'\JCHEZ AL VAREZ INES PAULINA NR NR NR R R NR NR R NR NR 
43.-SANCHEZ ESQUIVa LIDIA R R NR R R R R R R NR 
44.-SANCHEZ MARTINEZ CYNTHIA PAMELA NR R NR R R NR NR R NR NR 
45.-SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL NR R NR R R NR R R R NR 
46.-SANDOVAL RIZO L1L1ANA DEY ANIRA NR R NR R R NR R R NR NR 
47.-TOVAR UGALDE MARTHA SARAI NR R NR NR R R R NR R NR 
48.-TRACONIS LOZANO KARLA ANGELlCA NR R NR R R R R R R R 
49.-UMBRAL JAIMES NADIA HEIANY NR R NR R R R R NR R R 
50.-VALENCIA GONZALEZ SANDRA ITZEL NR R NR R R NR NR NR NR R 
51.-VAZQUEZ CASTILLO GUADALUPE NR R NR R R NR NR R NR NR 
52.-VILLEDA JUAREZ ELlZABETH NR R NR R R R R R R R 
53.-ZALDIVAR RODRIGUEZ MINERVA NR R NR R R NR R R NR NR 
54.-ZAPATA VELZ MARCIA MARISOL NR R NR R R R R R R R 

Claves.- R F MAGÓN: Ricardo Flores Magón; G P DÍAZ: General Porfirio Díaz; A OBREGÓN: Álvaro Obregón; E ZAPATA: Emiliano Zapata; F VILLA (D): Francisco Villa dibujo; C 
P DÍAZ: Coronel Porfirio Díaz; F 1 MADERO; F Villa (F): Francisco Villa Fotografla; V CARRANZA: Venustiano Carranza; V HUERTA: Victoriano Huerta. 
R: Reconoce. 
NR: No reconoce. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera 
aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

PARÁMETROS TEMPORALES DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

1, ALUMNOS 505 . 
INICIÓ FINALIZÓ 

" 

". 
~ RESPUESTAS 

I-ALPIDE TOV AR DIANA ARACELI 1910 No definió 
2.-AL VARADO ARGUET A LAURA 1910 No definió 
3.-BECERRA GUTI ERREZ STEPHANIE 1910 1912 
4.-CADENA RAMOS VIRIDIANA 1910 No definió 
5.-CAMACHO GUADALUPE NADXIELlI JAlM 1910 1927 
6.-CANO RODRIGUEZ GABRJELA NATALlA 1910 1921 
7.-COSIO CARPINTERO KARINA ELlZABET 1910 1920 
8-CRUZ SOSA FRANCISCO 1910 1924 
9.-ESPINOZA VAlQUEZ ROSA MARIA 1910 1921 
IO.-ESPIRITU VILLAL V AlO GUADALUPE 1910 1921 
I l .-FUENTES RICARDEZ NAVILLA JARETH 1910 1917 
12.-GARCIA PANIAGUA DIANA ADILENE 1910 1920 
13-GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRA 1910 1921 
14.-GONZALEZ PINELO GABRIELA 1910 1920 
15.-GUZMAN JUAREZ MARIA YOLANDA 1910 No definió 
16.-HERNANDEZ CAMACHO ELlZABETH 1910 No definió 
17.-HERNANDEZ FLORES GUILLERMO LUCIA 1910 1921 
18-HURTADO COLlN LESLlE ERANDI 1910 1912 
19.-JIMENEZ GUTIERREZ ROCIO GUADALUPE 1910 1917 
20-JIMENEZ SILVA MARCELA LlZETH 1810 1821 
21.-LOPEZ ROJAS CIRLEY MARYSOL 1910 1921 
22.-LUNA GARCIA BERENICE 1810 1821 
23 .-MARTINEZ JASSO GUADALUPE 1910 1917 
24.-MARTINEZ LUNA MARIA LUISA 1910 1921 
25 .-MARTINEZ PINA KARLA VIRIDIANA 1910 No definió 
26.-MA Y A ESTEVEZ EVEL YN 1920 1938 
27.-MOLINA AGU[LAR HESHUA DONAM[S 1910 1922 
28-MONTES JACOBO LAURA MONSERRAT 1910 No definió 
29.-MORENO MIJANGOS V ANNESA EUGENIA 1910 1921 
30.-MOTA CALlXTO YOLlTZIN 1910 No definió 
31 .-MUNIZ JIMENEZ JOSE CARLOS 1810 1821 
32.-NAVA ALARCON MAR[ CARMEN 1910 1921 
33 .-PALLARES GOMEZ MIGUEL ANGEL 1910 1921 
34 .-PAREDES VAlQUEZ MIGUEL ALEXIS 1910 1917 
35.-PEREZ CALDERON ANTONIO GEOV ANNI 1910 1917 
36.-PEREZ CALlX CINTHIA DEL CARMEN 1910 1915 
37.-RAMIREZ FIGUEROA LINDA PATRICIA 1910 [921 

38.-RAMOS RAMIREZ JAlMIN 1910 1920 
39.-RIVERA y ANEZ NELL y 1910 1921 
40.-ROJAS SALINAS ANG[E 1910 1921 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera 
aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

-
PARÁMETROS TEMPORALES DE LA REVOLUCIÓN I 

MEXICANA 
, 

ALUMNOS 505 
INICIÓ FINALIZÓ 

RESPUESTAS 
41.-SALDANA MAGANA VERONICA 1910 1921 
42.-SANCHEZ ALVAREZ IN ES PAULINA 1810 1811 
4J.-SANCHEZ ESQU1VEL LIDIA 1910 1915 
44.-SANCHEZ MARTINEZ CYNTHIA PAMELA 1910 1936 
45.-SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 1910 1913 
46.-SANDOVAL RIZO L1L1ANA DEY ANIRA 1910 1912 
47.-TOVAR UGALDE MARTHA SARAI 1910 No definió 
48.-TRACONIS LOZANO KARLA ANGELlCA 1910 1938 
49.-UMBRAL JAIMES NADIA HEIANY 1910 1938 
SO.-VALENCIA GONZALEZ SANDRA ITZEL 1910 1920 
51.-VAZQUEZ CASTILLO GUADALUPE 1910 No definió 
52.-VILLEDA JUAREZ ELlZABETH 1910 1921 
53.-ZALDIVAR RODRIGUEZ MINERVA 1910 1921 
54.-ZAPATA VELEZ MARCIA MARISOL 1910 1938 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera 
aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSAL/DAD", 

(Tabla de Respuestas) 

-', I 

DETERMINACIÓN CAUSAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ALUMNOS5JO TRES CAUSAS TRES CONSECUENCIAS 

RESPUESTAS 
1.- ALBA FUENTES FLOR AZUCENA Determinó 1 Determinó 2 
2.- BAENA LEMUS MA YTE ANTONIET A Determinó 2 Determinó 1 
J,- BURGOS TORRES ZOE MICHELLE Determinó 3 Determinó 3 
4,- CABALLERO ESTRADA SANDRA MARIA Determinó 3 Determinó 2 
5,- CASTELLANOS DE LEON EDGAR No determinó Ninguna No determino Nir¡guna 
6,- CHAVEZ PEREZ JOSE LUIS Determinó 3 Determinó 2 
7,- CORONA PLASCENCIA MARISOL Determinó 2, 1 confundió con consec, Determinó 3 
8,- CORONADO CORTES JORGE ANTONIO No determinó Nir-¡guna Confundió con causas 
9-CORONADO SORIANO JONATHAJ'\J Determinó 3 Determinó 2 
lO,-DE LEON CRUZ NEL Y Determinó 2 Determinó 2 
I l.-DURAN PANIAGUA GUADALUPE ELISA Determinó 3 Determinó 2 
12-ENCISO RODRIGUEZ DANIEL Determinó 3 Determinó 2 
IJ,-GARA Y ARENAS KARLA DENISSE Determinó 3 Determinó 3 
14,-GARCIA MORALES ANGELlCA Determinó 3 Confundió con causas 
15,-GUERRA NAVA JESSICA No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
16,-GUZMAN ARANDA LEVY Determinó 3 Determinó 3 
17-HORTA LO PEZ ADRIANA STEFANI Determinó 3 Determinó 2 
18,-J1MENEZ DE LA CRUZ ERICK Determinó 2 No determino Ninguna 
19,-LUNA CARMONA LlZBETH Determinó 2 Determinó I 
20,-MARISCAL AZPILCUET A ANTONIO Determinó 1,2 confundió con consec, No determinó Ninguna 
21.-MARTlNEZ HEREDlA ANGELlCA Determinó 3 Confundió con causas 
22-MARTINEZ MENDOZA DELIA FABIOLA Determinó 3 Determinó 2 
2J -MARTINEZ SAN MARTIN OCTAVIO Determinó 3 Confundió con causas 
24,-MA y A SEGURA GLORIA GUADALUPE No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
25,-MEJIA RODRIGUEZ NELL y PAOLA Determinó 1 No determinó Ninguna 
26-MENDOZA CANO OMAR SMIT Determinó 1 Determinó 2 
27-MENDOZA FONSECA ROCIO MARIEL Determinó 2 Determinó 2 
28-MORALES CARRILLO PATRICIA VIRIDI Determinó 3 Determinó 3 
29-MORENO CORTES NADIA MARIANA Determinó 2 Determinó 2 
JO,-MOTA NIETO JAZMIN Determinó 3 Determinó 2 
JI ,-OCAMPO SORIANO MA YRA Determinó 2 Determinó 3 
32,-OCHOA SIERRA BLANCA PAOLA Determinó 3 Determinó 2 
33.-RIZO LUNA BEATRIS Determinó 3 Determinó 2 
34,-RODRIGUEZ ROCHERR RAFAEL IVAN Determinó 3 Determinó 3 
35,-SALVA CERVANTES MONICA Determinó 3 Determinó 2 
J6,-VAZQU EZ SANDOVAL ARLETTE EVELYN Determinó 2 Determinó 1 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 
primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

DOMINIO DE GRUPOS REVOLUCIONARIOS A 
IDENTIFICAR 

ALUMNOS 510 
ZONA V/LLISTA ZONA ZAPA TlSTA 

RESPUESTAS 
1- ALBA FUENTES FLOR AZUCENA Identificó No identificó 
2.- BAENA LEMUS MA YTE ANTONIET A No identificó No identificó 
3.- BURGOS TORRES ZOE MICHELlJE Identificó No identificó 
4.- CABALLERO ESTRADA SAN ORA MARIA No identiticó No identificó 
5.- CASTELLANOS DE LEON EDGAR Identificó Identificó 
6.- CHAVEZ PEREZ JOSE LUIS Identificó N o identificó 
7.- CORONA PLASCENCIA MARISOL Identificó Identificó 
8.- CORONADO CORTES JORGE ANTONIO Identificó Identificó 
9.-CORONADO SORIANO JONATHAN No identificó No identificó 
I D.-DE LEON CRUZ NEL Y No identificó N o identificó 
I l.-DURAN PANIAGUA GUADALUPE ELlSA Identificó No identificó 
12.-ENCISO RODRIGUEZ DANIEL Identificó Identificó 
13.-GARA y ARENAS KARLA DENISSE No identifico No identificó 
14.-GARCIA MORALES ANGELlCA Identificó No identificó 
15.-GUERRA NA VA JESSICA No identificó No identificó 
16.-GUZMAN ARAN DA LEVY Identi ficó Identificó 
17.-HORTA LOPEZ ADRIANA STEFANI No identificó No identificó (Chiapas) 
1 8.-JIMENEZ DE LA CRUZ ERICK Identificó No identificó 
19.-LUNA CARMONA LlZBETH Identificó Identificó 
20.-MARISCAL AZPILCUET A ANTONIO Identificó Identificó 
21.-MARTINEZ HEREDIA ANGELlCA No identificó No identificó 
22.-MARTINEZ MENDOZA DELIA FABIOLA Identificó Identificó 
23.-MARTINEZ SAN MARTIN OCTAVIO Identificó No identificó 
24.-MA y A SEGURA GLORIA GUADALUPE No identificó No identificó 
25.-MEJIA RODRIGUEZ NELLY PAOLA No identificó No identificó 
26.-MENDOZA CANO OMAR SMIT Identificó Identificó 
27.-MENDOZA FONSECA ROCIO MARIEL No identificó No identificó 
lB-MORALES CARRILLO PATRICIA VIRlDI Identificó No identificó 
29-MORENO CORTES NADIA MARIANA Identificó No identificó 
30.-MOTA NIETO JAlMIN Identificó No identificó (Chia2as) 
31.-0CAMPO SORIANO MA YRA Identificó No identificó 
32.-0CHOA SIERRA BLANCA I'AOLA No identificó No identificó 
n-RIZO LUNA BEATRIS Identificó No identificó 
34.-RODRIGUEZ ROCHERR RAFAEL IVAN Identificó Identificó 
35.-SALVA CERVANTES MONICA Identificó No identificó 
36.-V AlQUEZ SANDOVAL ARLEHE EVEL YN Identificó Identificó 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA: ESPACIO, iMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

PERSONAJES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA A RECONOCER 

ALUMNOS 510 RF GP A E FVILLA CP I FI F VILLA V CARRANZA V HUERTA 
MAGÓN DÍAZ OBREGÓN ZAPATA (D) DÍAZ I MADERO (F) 

RESPUESTAS 
1.- ALBA FUENTES FLOR AZUCENA R R NR R R NR NR R NR NR 
2.- BAENA LEMUS MA YTE ANTONIET A NR R NR R R R R R R NR 
3.- BURGOS TORRES ZOE MICHELLE NR R NR R R NR R R R NR 
4.- CABALLERO ESTRADA SANDRA MARIA NR NR NR R R NR NR NR NR NR 
5.- CASTELLANOS DE LEON EDGAR NR R NR R R R R R R R 
6.- CHA VEZ PEREZ JOSE LUIS NR R NR R NR NR R R R R 
7.- CORONA PLASCENCIA MARISOL R R NR R R NR R R R R 
8.- CORONADO CORTES JORGE ANTONIO NR R NR R NR NR R R R NR 
9.-CORONADO SORIANO JONATHAN NR R R R R R R R R NR 
IO.-DE LEON CRUZ NEL Y NR R NR R R NR NR R R NR 
I l.-DURAN PANIAGUA GUADALUPE ELISA R NR NR R NR R R NR R R 
12.-ENCISO RODRIGUEZ DANIEL NR R NR R R NR R R R NR 
13.-GARA Y ARENAS KARLA DENISSE R NR NR R R NR R R R NR 
14.-GARCIA MORALES ANGELlCA NR R NR R R NR R R R R 
15.-GUERRA NAVA JESSICA NR R NR R R R R NR R NR 
16.-GUZMAN ARAl'lDA LEVY R R NR R R NR R NR R R 
17.-HORTA LOPEZ ADRIANA STEFANI NR R NR R R NR R R R NR 
18.-JIMENEZ DE LA CRUZ ERICK NR R NR NR NR NR R NR NR NR 
19.-LUNA CARMONA L1ZBETH NR R NR R R NR R R R R 
20.-MARISCAL AZPILCUET A ANTONIO R R NR R R NR R R R R 
21.-MARTINEZ HEREDIA ANGELlCA NR R NR R R NR R R R NR 
22.-MARTINEZ MENDOZA DELIA FABIOLA NR R NR R R R R R NR R 
23.-MARTINEZ SAN MARTlN OCTAVIO R R NR R R R R R R R 
24.-MA Y A SEGURA GLORIA GUADALUPE NR R NR R R NR NR NR NR R 
25.-MEJIA RODRIGUEZ NELL y PAOLA NR R NR NR NR NR NR NR R NR 
26.-MENDOZA CANO OMAR SMIT NR R NR R R R R NR R R 
27.-MENDOZA FONSECA ROCIO MARIEL NR R NR R R NR R NR R R 
28-MORALES CARRILLO PATRICIA VIRIDI NR R NR R R NR R NR R NR 
29.-MORENO CORTES NADIA MARIANA NR R NR NR NR NR R NR R R 
30.-MOTA NIETO JAZMIN NR R NR R R NR R R R NR 
31.-0CAMPO SORIANO MA YRA R R NR R R R R R R R 
32.-0CHOA SIERRA BLANCA PAOLA NR R NR R R R R R R NR 
33.-RIZOLUNA BEATRIS NR R NR R R R R R R R 
34.-RODRIGUEZ ROCHERR RAFAEL IVAN R R R R R R R R R R 
35-SALVA CERVANTES MONICA NR R NR R R NR R NR R R 
36.-VAZQUEZ SANDOVAL ARLETTE EVELYN NR R NR R R NR R R R NR 
Claves.- R F MAGON: Ricardo Flores Magón; G P DIAZ: General Porfirio Dlaz, A OBREGON. Alvaro Obregón, E ZAPATA: Emlliano Zapata, F VILLA (D). FranCISCO Villa dibUJO, C P DIAZ. Coronel 
Porfirio Diaz; F I MADERO: Francisco 1. Madero: F VILLA (F): Francisco Villa FOlOgratla; V CARRANZA: Venustiano Carranza; V HUERTA: Victoriano Huerta. 
R: Reconoce. NR: No reconoce. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera 
aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

PARAMETROS TEMPORALES DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

ALUMNOS5IO 
,,' 

INICIÓ 
I 

FINALIZÓ 

~ 

RESPUESTAS 
1- ALBA FUENTES FLOR AZUCENA 1811 

I 
19\0 

2.- BAENA LEMUS MAYTE ANTONIETA 1910 No definió 
3.- BURGOS TORRES ZOE MICHELLE 1910 1921 
4.- CABALLERO ESTRADA SANDRA MARIA 1910 1920 
5.- CASTELLANOS DE LEON EDGAR 1909 1920 
6.- CHAYEZ PEREZ JOSE LUIS 1910 1920 
7.- CORONA PLASCENCIA MARISOL 1910 1920 
8.- CORONADO CORTES JORGE ANTONIO \9\0 1920 
9-CORONADO SORIANO JONATHAN 1910 1921 
IO.-DE LEON CRUZ NELY 1910 1920 
I l. -DURAN PANIAGUA GUADALUPE ELlSA 1910 No definió 
12.-ENCISO RODRIGUEZ DANIEL 1910 1918 
13.-GARA Y ARENAS KARLA DENISSE \910 1921 
14.-GARCIA MORALES ANGELlCA \9\0 1911 
I S.-GUERRA NAVA JESSICA 1910 No definió 
16.-GUZMAN ARANDA LEVY 1910 192\ 
17.-HORTA LOPEZ ADRIANA STEFANI 19\0 No definió 
18.-JIMENEZ DE LA CRUZ ERICK 1810 \82\ 
19.-LUNA CARMONA LlZBETH 1910 \920 
20.-MARISCAL AZPILCUETA ANTONIO 1910 1920 
21 .-MARTINEZ HEREDIA ANGELlCA 1910 1922 
22.-MARTINEZ MENDOZA DELIA FABIOLA 19\0 192\ 
23.-MARTINEZ SAN MARTIN OCTAVIO \9\0 19\4 
24 .-MA Y A SEGURA GLORIA GUADALUPE 18\ I 1910 
25.-MEJIA RODRIGUEZ NELL y PAOLA 1910 1921 
26.-MENDOZA CANO OMAR SMIT 1910 1921 
27.-MENDOZA FONSECA ROCIO MARIEL 1910 1911 
28.-MORALES CARRILLO PATRICIA VIRIDI 1910 No definió 
29.-MORENO CORTES NADIA MARIANA 1910 1920 
30.-MOTA NIETO JAZMIN 1910 1921 
31 .-0CAMPO SORIANO MA YRA 1910 1921 
32.-0CHOi\ SIERRA BLANCA PAOLA 1910 1921 
33.-RIZO LUNA BEATRIS 1910 1921 
34-RODRIGUEZ ROCHERR RAFAEL IVAN 1910 1917 
3 S. -SAL V A CER V ANTES MON ICA 1810 1910 
36.-V AZQUEZ SANDOVAL ARLETrE EVEL YN No definió 1910 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera 
aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

. 
DETERMINACIÓN CAUSAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

I 

ALUMNOS 512 TRES CAUSAS TRES CONSECUENCIAS 
' . 

RESPUESTAS 
l.-AL V ARADO VALENCIA NAXIEL y ALEJAN Determinó 1 Determinó 2 
2.-ARIAS MARTINEZ DIEGO OLAF XXX XXX 
3.-CE130LLON HERNANDEZ MIRIAM ELlZAB XXX XXX 
4.-CORDERO FIERROS XOCHITL No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
S.-DE LA CRUZ ARAM13ULA AGUEDA DEL C Determinó I No determinó Ninguna 
6.-DEL CASTILLO BENITEZ RA YMUNDO XXX XXX 
7.-ESCAMILLA CABALLERO SUILI YADIRA No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
8.-ESCOBAR CAPISTRAN ROMEO No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
9.-GARCIA SANCHEZ JESUS ALBERTO Determinó I Determinó 1 
IO.-GERMAN ESCARCEGA EDGAR Determinó 2, 1 confundió con consec. Determinó 3 
II.-GUEV ARA GUERRERO SHEYLA SARIELA XXX XXX 
12.-HERNANDEZ MENDOZA ADRIAN No determinó Ninguna No determinó Nirlguna 
13.-LAGUNA MENDOZA MARTIN MOISES Determinó 3 Determinó 3 
14.-LARA ESPINOSA YAHIR ERN ESTO Determinó 3 Determinó 1 
15.-MARTINEZ CARBAJAL CLAUDIA IVONNE No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
16.-MARTINEZ GARCIA ERASTO XXX XXX 
17.-MENDEZ RUIZ ROSA MARIA Determinó 1, 1 confundió con consec. No determinó NinEuna 
18.-NOGUEZ NOGUEZ ROBERTO Determinó 3 Determinó 3 
19.-0CHOA GUDINO JOSE ANTONIO Determinó 3 Determinó 3 
20.-PAZ MANJARREZ JOSELLlNE Determinó 3 No determinó Ninguna 
21.-PEREZ RAMIREZ SANDRA KARINA Determinó 1 Determinó 1 
22.-RIVERA RODRIGUEZ JOSEFINA Determinó 3 Determinó 2 
23.-RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JOSE No determinó Ninouna No determinó Ninguna 
24 .-RODRIGUEZ MORALES ALAN RUBEN Determinó 1 Determinó 3 
25.-SANTAN CEJA JOSELlN ALEJANDRA No determino Ninguna No determinó Ninguna 
26.-SAUCEDO MENDOZA GLORIA CORY Determinó 2 Determinó 3 
27.-SUAREZ MENDEZ LlNA XXX XXX 
28.-TORRES LUIS TOMAS Determinó I No determinó Ninguna 
29.-VILLA GALLEGOS RODRIGO Determinó 1 Determinó 1 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 

primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

DOMINIO DE GRUPOS REVOLUCIONARIOS A 
IDENTIFICAR 

· 1 

ALUMNOS 512 
ZONA V/LLISTA ZONAZAPATlSTA 

RESPUESTAS 
I-ALVARADO VALENCIA NAXIEL y ALEJAN No identificó No identificó 
2.-ARIAS MARTINEZ DIEGO OLAF XXX XXX 
3-CEBOLLON HERNANDEZ MIRIAM ELlZAB XXX XXX 
4-CORDERO FIERROS XOCH ITL No identificó No identificó 
S.-DE LA CRUZ ARAMBULA AGUEDA DEL C No identificó No identificó 
6.-DEI. CASTILLO BENITEZ RA YMUNDO XXX XXX 
7.-ESCAMILLA CABALLERO SU ILI y ADIRA No identificó No identificó 
8.-ESCOBAR CAPISTRAN ROMEO No identificó No identificó 
9.-GARC IA SANCHEZ JESUS ALBERTO Identificó No identificó 
IO.-GERMAN ESCARCEGA EDGAR Identificó Identificó 
II-GUEVARA GUERRERO SHEYLA SARIELA XXX XXX 
12-HERNANDEZ MENDOZA ADRIAN No identificó No identificó 
D .-LAGUNA MENDOZA MARTIN MOISES Identificó Identificó 
14.-LARA ESPINOSA YAHIR ERNESTO Identificó No identificó 
15.-MARTINEZ CARBAJAL CLAUDIA IVONNE No identificó No identificó 
16-MARTINEZ GARCIA ERASTO XXX XXX 
17.-MENDEZ RUIZ ROSA MARIA No identificó No identificó 
18 -NOGUEZ NOGUEZ ROBERTO Identificó No identificó 
19.-0CHOA GUDINO .lOSE ANTONIO Identificó Identificó 
20.-PAZ MANJARREZ JOSELLlNE No identificó No identificó 
21.-PEREZ RAMIREZ SANDRA KARINA Identificó Identificó 
22. -RIVERA RODRIGUEZ JOSEFI NA No identificó No identificó 
23 .-RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JOSE No identificó No identificó 
24.-RODRIGU EZ MORALES ALAN RUBEN Identificó No identificó 
25 .-SANTANA CEJA .I0SELlN ALEJANDRA No identificó No identi ficó 
26 -SAUCEDO MENDOZA GLORIA CORY No identificó Identificó 
27 .-SUAREZ MENDEZ L1NA XXX XXX 
28. -TORRES I.UIS TOMAS No identificó No identificó 
29.-VILLA GALLEGOS RODRIGO Identificó Identificó 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN 
MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

PERSONAJES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA A RECONOCER 

I 

-

ALUMNOS 512 RF GP A E FVILLA CP 1, FI F VILLA V CARRANZA VHUERTA 
MAGÓN DÍAZ OBREGÓN ZAPATA (D) DÍAZ l' MADERO (F) 

RESPUESTAS 
l.-ALV ARADO VALENCIA NAXIEL y ALEJANDRO NR R NR NR NR NR R NR NR NR 
2.-ARIAS MARTINEZ DIEGO OLAF XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX 
3.-CEBOLLON HERNANDEZ MIRIAM ELlZAB XXX XXX XXX xxx XXX xxx xxx XXX xxx XXX 
4.-CORDERO FIERROS XOCHITL NR NR NR NR NR R NR NR NR NR 
S.-DE LA CRUZ ARAMBULA AGUEDA DEL C NR R NR R NR NR R R NR NR 
6.-DEL CASTILLO BENITEZ R.A YMUNDO XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
7.-ESCAMILLA CABALLERO SUILI y ADIRA NR NR NR R R NR R NR R NR 
8.-ESCOBAR CAPISTRAN ROMEO NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
9.-GARCIA SANCHEZ JESUS ALBERTO NR R NR R NR NR R R NR NR 
IO,-GERMAN ESCARCEGA EDGAR NR R NR R R R R R R NR 
Il.-GUEV ARA GUERRERO SHEYLA SARIELA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
12-HERNANDEZ MENDOZA ADRIAN NR NR NR R R NR NR NR NR NR 
!3.-LAGUNA MENDOZA MARTIN MOISES R R R R R NR R NR R R 
14-LARA ESPINOSA YAHIR ERNESTO R R NR R R R R R R NR 
I5,-MARTINEZ CARBAJAL CLAUDIA IVONNE NR R NR R R NR NR R NR NR 
I6,-MARTINEZ GARCIA ERASTO XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
I7,-MENDEZ RUIZ ROSA MARIA NR NR NR R NR NR NR NR NR NR 
I8,-NOGUEZ NOGUEZ ROBERTO R R R R R R R R R NR 
I9,-OCHOA GUDINO JOSE ANTONIO NR R NR R R R R R R R 
20,-PAZ MANJARREZ JOSELLlNE NR R NR R R NR R NR R NR 
21.-PEREZ RAMIREZ SANDRA KARINA NR NR NR R NR NR NR NR R NR 
22.-RIVERA RODRIGUEZ JOSEFINA NR R NR R R NR R R R R 
23.-RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JOSE NR NR NR NR R NR NR R NR NR 
24 ,-RODRIGUEZ MORALES ALAN RUBEN R NR NR R R R NR NR R NR 
25,-SANTANA CEJA JOSELlN ALEJANDRA NR NR NR R R NR R NR NR NR 
26,-SAUCEDO MENDOZA GLORIA CORYZANDY NR R NR R R R NR R NR NR 
27 ,-SUAREZ MENDEZ UNA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
28 ,-TORRES LUIS TOMAS NR R NR R R NR NR R R NR 
29-VILLA GALLEGOS RODRIGO NR R NR R R NR NR R R NR 

Claves.- R F MAGÓN: Ricardo Flores Magón; G P DÍAZ: General Porfirio Díaz; A OBREGÓN: Álvaro Obregón; E ZAPATA: Emiliano Zapata; F VILLA (D): 
Francisco Villa dibujo; C P DÍAZ: Coronel Porfirio Díaz; F I MADERO: Francisco 1. Madero; F VILLA (F): Francisco Villa Fotografia; V CARRANZA: Venustiano 
Carranza; V HUERTA: Victoriano Huerta. 
R: Reconoce . 
NR: No reconoce. 
XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 
primera aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

PARAMETROS TEMPORALES DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

ALUMNOS 512 
INICIÓ FINALIZÓ 

I 

RESPUESTAS 
l.-ALVARADO VALENCIA NAXIELY ALEJAN 1910 1920 
2.-ARIAS MARTINEZ DIEGO OLAF XXX XXX 
3.-CEBOLLON HERNANDEZ MIRIAM ELlZAB XXX XXX 
4-CORDERO FIERROS XOC HITL 1910 1920 
S.-DE LA CRUZ ARAMBULA AGUEDA DEL C 1910 1921 
6.-DEL CASTILLO BENITEZ RA YMUNDO XXX XXX 
7.-ESCAMILLA CABALLERO SUILI YADIRA 1910 1920 
8.- ESCOBAR CAPISTRAN ROMEO 1910 1914 
9.-GARCIA SANCHEZ JESUS ALBERTO 1910 1921 
IO.-GERMAN ESCARCEGA EDGAR 1910 1921 
Il.-GUEVARA GUERRERO SHEYLA SARIELA XXX XXX 
12-HERNANDEZ MENDOZA ADRIAN No definió No definió 
13.-LAGUNA MENDOZA MARTIN MOISES 1910 1921 
14.-LARA ESPINOSA Y AHIR ERNESTO 1910 1911 
15 -MARTINEZ CARBAJAL CLAUDIA IVONNE 1910 No definió 
16.-MARTINEZ GARCIA ERASTO XXX XXX 
17.-MENDEZ RUIZ ROSA MARIA 1910 1917 
18.-NOGUEZ NOGU EZ ROBERTO 1910 1911 
19.-0CHOA GUDINO JOSE ANTONIO 1910 1920 
20.-PAZ MANJARREZ JOSELLlNE 1910 No definió 
21.-PEREZ RAMIREZ SANDRA KARINA 1910 No definió 
n-RIVERA RODRIGUEZ JOSEFINA 1910 No definió 
23-RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JOSE 1910 No definió 
24 .-RODRIGUEZ MORALES ALAN RUBEN 1910 1920 
25.-SANTANA CEJA JOSELlN ALEJANDRA 1910 1920 
26.-SAUCEDO MENDOZA GLORIA CORY 1910 1920 
27 .-SUAREZ MENDEZ UNA XXX XXX 
28-TORRES LUS TOMAS 1910 1921 
29.-VIl.l.A GALLEGOS RODRIGO 1910 1921 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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Anexo número 8: Cuestionario: "LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA ... ", primera aplicación a los grupos: 505, 510 Y 512. 



ANEXO NUM. 8 
--=t- .spl (lOCO J Oc-4c L f1é:bO r/t o ílCA G~ SOS. 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado Escolar 6 o Prcrn _ 
1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el número 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 

=:::::::--- '~.:! ~~ l'. -1' 

I .. ' .. ..;>! 
~:_.'- I 

'-'""'....-"--" 

Po ndx.J V lile¡ 

185 

2qoo1n. 



3.- Temporalidad. 
Escribe los en que se inicia y termina la Revolución 

~~%~~ 
/9/0 -lq;L I 

4.- Causalidad. 
Menciona, las causas 
la Revolución Mexicana. 
1) lo 111M 

Menciona 
1) 

2) e \ 

-taL..-

importantes que explican el estallido 

(na ~l(UCA b/o 

importantes del movimiento revolucionario 1910. 
\ r 

r 



REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado 

1.~ Espacialidad. 
este mapa se "'0.,.,,,,1<1 las regiones en que dominaron distintos grupos 

revolucionarios. la zona dominada por el con el número 1 y la zona 
por el con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución .",v ....... ' .... 

Debajo de cada imagen escribe el nombre del que representa. 
encontrar dos 

'-'/ 
~~:! ,'.:,;,~~, . . ~ .' 

:,.4/ 

~::'-

t'\Qd~ro 
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Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina Revolución Mexicana. 

¡q , 

Causalidad. 
Menciona de causas más importantes que consideras explican estallido de 
la Revolución Mexicana. 

1) LQ d,c\odU'fG.. 

2) le. d\ (e'(lc..\G. 

3) E) 

Menciona tres importantes movimiento revolucionario de 1910. 

1) Lo. 0.0f')~\ \\uQ.\ón \0. ~e~6bl'cG 

Ve rrocc{ \ 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado Escolar_ 

1.-Espacíalidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el número 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

r 

/ 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 

.. '~.! ~l.l.l; , 
I : .. 41 

¡¡~---"' ~:~''- I 

(" QZ):WO (l~ Za. QO.-c\-Q.... 

\h\\~_ 
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3.~ Temporalidad. 
Escribe los en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

\ & l'it'O C\... 
l ~ l 

4.- Causalidad. 
Menciona de causas importantes que consideras explican el estallido 
la Revolución Mexicana. 
1) \i ~ "ClCí"¿) 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revolucionario 1910. 
1) l . ,. . ) 

l{ e 'fY\~b\<:::Q\. '\'(\ \ <e.J\\-a ~\ ~ 3 . 

2) (l.a....(Y\ lo '1 \.~ ~~\ ~~ ~í\ó\\ku:;'(1 
\."---'=_ ..... 0....... 

3) ~o'o't (\D, 

~ ------
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1.-

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado 

este mapa se señalan las regiones en dominaron distintos grupos de 
Ubica la zona el con el número 1 y la zona 

por el Zapatismo con el número 2. 

Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 

encontrar dos de un mismo 
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la Revolución Mexicana. 

4.M Causalidad. 
Menciona causas más importantes consideras explican el 
la Revolución Mexicana. 
1) 1701:'" ~e()\o el e" lo J '-.Jo, 0"5 .. 

2) 'PO! 

3) 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revQ!ucionario de 1 O. 
1) &<x e:\ Wb qocoo (]V'. c..)'--\. C\ .( r!'" c.\-a do It::: cO VI OV'vl. '\CCf~C"' 

3) Q()C 
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\ pe e 1=\ c:) QJ d(?,"! M o \ 'i ,sed 

1.-

LA REVOLUCiÓN MEXiCANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado ':::"1.;01"" 

este mapa se señalan regiones en que dominaron distintos grupos 
Ubica la zona dominada por el con el número 1 y la zona 

por el con el número 2. 

2.-lconografía: relacionados con la Revolución Mexicana. 
Llt::UctIIU de cada imagen escribe el nombre del que representa. 
encontrar dos imágenes de un mismo 

~:; ~!1I T 
: .. , I ~ .. 4! 

iII:~'la 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y 

Iq\o - \C\u 

4.- Causalidad. 
Menciona, tres de las causas más 
la Revolución Mexicana. 
1) C0'í\c.e",,>noc.,ó~ d,\'.\ 

la 

3) e.\ ''<'\co'<'\o, '{'\(\,':J'f'f\O ~' ~a.1\-íl ~l(.\ 
J.Q.. Yo\hn0 \)~o...(. eo~~\..'t 'j>'S'L "o~;o. 

\()." P q' J'~"V'\c,CA.. 

Mexicana. 

que explican el estallido de 

5 ~Y\~'(C\\ \--oc.\o, le.::. (€> e. \~(c\ono) 
\.A". N"'\'j \o~30 p\' nooo PY'. 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento 1910. 

1) ~o. o.Q)\\\.I..Á.'~~ ~'?\ elOó'QY J~ \.0 1:. 

2) Lo:;, e\~('C'O"Q.:, e"es \d.,,\(\c\.o.\~) 
c;..'<\6.\d,.o..\ru 'Jo- 't\Q e0O-\U"'- '( ~. 

3) 0", \"Q..\o í?<DCe> o.\)~\,,\o "'0.1.:\0. 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado Escolar_ 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el número 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 

',·4 

.:~'-
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

~q 10 - {q,l~ 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas más importantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. 

1 ) lA 'D\e W\l~ <\ ~\tlV~\<l tp: vep lVA \(),. ~(l'j.ClJo CA. Ict yo 'ola C\Ol,i 

2~~ tE(C~(A ~jil,UWllllt{A\t de 1?D. q~ C\~ \\ólo.b61 ~'(C4 
DV\ÜS fU e \ yO ~\ 

3)~ 'L\(~UI\dad qut h~«. bJ ~l\JW'::> 1000€v\e':J FY e I ~ 
1jl'ú\O <k ruluc --teA. -e \ ~v. \J 1 (J 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910. 

1) ~e~~~¿~e,eb6u cA lew.f\ re bJrQ~\O er-~\jo, ~o 
2) ~ 3~tt(~. (tJ~r ,o. \ F b \J j)'iíD- qUt e-\ det ,ó\tVo. q()\t'(,\ 

3)bnmr C\ 1\f1YO D'C\t de~ ~cky l\ ell\~V ~ue. b f~'{Oj 
~\~(,\~ qU~Je¡Qt\ ~~U\V (rA el fc\oV. 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado Escolar 

1.- Espacialidad. 
este mapa se regiones en que dominaron distintos grupos de 

revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.· Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos rn<a,,",or.o 



3.p Temporalidad. 
Escribe años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

l q\O-lqZI 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de causas más importantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. 
1} \:\- HJ'h cC"¡;; V'\ o rv\,\O G 

3) 

Menciona consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910. 

1)U,",~ VL(l~ VYl ~\r1o~~dO\ 

2) 

3) 
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Jv1 o-r;t\ N \f:TO JaZM{N 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO V CAUSALIDAD. 

Grado Escolar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el número 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. .. F'~O!-' -Ú~-~. . -"~1-'--~· . -··:;.'''f .... ~. 1" -,?, .,1,/ .. ~ .. ":I!'I".... '-'.- . . 

:·1:·":;~;';('¡11i . ·' .. 4! ~ t . 1 '. ¿ .., 
~:.la i ~~"~r . -e!'fc, ~ p~~ 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

1910 - \9Z I 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas más importantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. 

1) LtA \f'\w~'(m\dad de\ pve'o\o con (t{)fXciO a \0 formo de 
ffblEYn0 ~ € I (YlCl/lt~jO de \ ~~.:) 

2) LD0 C\bJ0C0 he\u(\ \00 compf01 no~ ~ p<veb\o~ ( ' ncl~fl[lS 

3)~a .f01 tl'\iA en ~ut. oe F{e~~ \G\ 0 1 +U(AC.\c) f1 é'COi1Ó m \(0 
1{'r1fY~ú1 '{ \0'0 drwcJcY1CK,tS en \o~ d00t'j bOJ(A~ . 

Menciona tres consecuencias importantes del. movimiento revolucionario de 1910. 

1) ~ cr<,~Y"on 3 Y()PO~ que oe-te f\ó\(,l~ ~ ?Yo~é~-\-abtíl(\;.? , 

~ 1 SJlKbo (O(\-\"((A e\ ~o b\~01() 
2) 0f t~YÓ UrlQ·'m\)·ovíc/'-ff\ '00 ~~pfc0~ eL()'(\bf'l\\~CJ0 \/ bouale0· 

200 



LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado Escolar ::;/0 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el número 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 

_. I 
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3.- Temporalidad. 
Escribe en que se inicia y termina Revolución Mexicana. 

Iq(O -lq .. V. 

4.- Causalidad. 
Menciona, tres las causas importantes que explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. 
1) ',<,1"1 ~\(I\'I('j fet?·}.le) \0 Cf'-l{'"1 (1 c-n e( fO í-

3) 

Menciona tres 
1) Q~c V1() ha &:)\(0 

2) 

importantes 
\edc-c',ol'-e::;, " 

q v~(hoh\C\(A 

movimiento revolucionario 1910. 



-{lO 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado Escolar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el número 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

.... ~ .. ~-~--_. 
I 

Q. ! 
J . 
• I 
\ . 

r 

/ 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 

~ ·-,é6~'~· .""·~j: ·· ~~~. ~~~ ~ ." 

.. ~1; ... :-.~ . .:.\ 
~~ (l' I 
4,.J ,. 

í>\,,\u.Y\.o l\lú<::. 
(<.¡ \\t;~ 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

¿ d .:t o den 0\) I ~ '~V'I b 't' e J e 
e'(\ F\ 1 a q i q J-l 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas más importantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. 

1)í\r\C\ c\'(~L<d0(U de ?o(~\Y\oID¡cn_ 

3) (\ ~ \-\:0 ca bYD 

de.\ <job\eV VIO 

r O."V) o \0 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910. 

1) Lü (()Y\S~\~~:( .ó .. " de \ q \1 . 

3) Ind'( p'("l\d \ -ro v ':S~ 

?(Yi \ I v\ o 1),2'l 2.. 
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LA REVOLUCiÓN M 

IMAGEN, TIEMPO Y CAUSAL! 

Grado 

se señalan las reglones en que dominaron de 
Ubica la zona dominada por el con el número 1 y la zona 

por el con el número 2 

relacionados con la Revolución Mexicana. 
escribe el nombre del que Puedes 

encontrar dos imágenes de un mismo personaJe- . 

,--- -

, -..g,. 

1--':_~ 
lmt1rr.;,e 1.upuf .. 

r---
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

[ ~ lO- [q L I 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas más ir.lportantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. 
1) '"Ce r-v-o e CA. __ cÁu ~ 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910. 

1) sv6~ c& ~,.- Vtr\¡J tuno CurrrA~Q 

2) ~ ~uacf01J ciL k VVU~~ 4QJ{J'aA y\c\ 

3) S~ :>vA; k¡~ ~ a móneJa. f>O r tAL ~ 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado 

se señalan las regiones en que dominaron distintos de 
Ubica la zena dominada por el Villismo con el número 1 y la zona 

por el con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
de cada imagen escribe el nombre del personaje que Puedes 

encontrar dos de un mismo personaje. 

',,4 

1Ií~-. 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

/9/0 4- / // 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de causas mas importantes que consideras explican estallido de 
la Revolución Mexicana, 

1) ( /J .v/e r..¿J D(./M DT O¿¿JZ &../ E r~ 

3)E{ 

Menciona tres consecuencias importantes del movimIento revolucionario 1910, 
1) :;'2. é:" <'l'" 4 /.m /Z~(. A'A~ Té ;q.-,k F" 

( F1?_H/C>'5CG A/LlDr,c-o ) 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado ::s:olar ~2 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan 'Ias regiones en que domInaron distintos grupos de 
revolucionarios . Ubica la iona dominada por el Villismo con el numero' y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2, 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa . Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje , 

~- ~,..... -,"f':~~~~-! ' :;:,{;~¡'~~.-

F<1nc.1 se o 
~rnadclO 

11
f t; : . ... 

¡ ~ , 
. . , . . i" 

. " . 

:41;~" " 
, . 

Porflo oDIO Z 

, " >, r - ~t·,~·!, ", . -..:1("1' .:, '~(L\'~ 
".4/ ~~r " ~~~d' 

: .... '~ ~~ , s~t 
-,~ • ! Ii'~-= , ~, : 
____ Er11I~~o Zé'~~o ~. 

;:. . ' \1 ,i\a ---........ 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

t<O de lJovlemb(e de ICHO 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas más importantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. \ ¡ I 
1) Lo Sobre C?é.plo~ocloV\ de pro etoY( a Jo 

2) lo s \nJu5~\UOS ea" hs clClSé'S bqps 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910. 

1)1-Q Muerbc d--e Mocl'b pueblo 
2) t./ \qgfO de (os ¡Jeas que Se ter/lan 

3) 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

l!J. ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

~~rD Jose' «cdr~Z~(f'(f\.d~L. GradoEs~olar~-t U 
"") I Z 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el número 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 
~ r@'~ -é-~-~" . '-=--. 

. ,...;¡. "'''''1':, 1,."· .. ~f.N~;;.! 
, .,. Ao . >.o.. . .• 

" 4. ' ~~ '(, .. 
. t =- l . 

,,~,' ~. _:=. I !J,~ifA: 
?Q~A fu. - ~di1( ¡ Q Uay 

r--

211 



Temporalidad. 
los en se inicia y termina Revolución Mexicana. 

oZode i--)O\/ m bve. de I C\ 1 (). 

Causalidad. 
Menciona tres las causas irnpo que explican el estallido 
la Revolución Mex~cana. 

1) tI! CO~O ( ('(\~ dúd . 

2) t>obr-e 

Menciona tres 

1) ~Q 'dad or\ 
importantes movimiento revolucionario de 1910. 

IJ(IOi:J y otros 
2) 

3) 
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LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 1\)rl11~'" l V
S ION\q~ 

Grado Escolar SLL 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el numero 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa . Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. ====--- ~.~. _ . ;;;~..:~. . . '-~'. 

~ . ,~.~.~~ . I 
., ..... f .. ,~..... ,~IT!,'~ .. :. 

, ~ IIQ. . '-.. . . , 

., :~ 'f ~~ j(' . . ~ t '. 

: ""'" - . ~' 
'-~-~!!i'. 
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Temporalidad. 
Escribe en que se inicia y termina la Revolución M 

\l'llUq<:Y'I IglcJ -¡y/G 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas más importantes que consideras explican estallido 
la Revolución Mexicana. 
1) e~Ot1}eVl{O ckl p\¡-\.~Io húuo,e\ Jo b\0>10 

L- C\ ') j v Q ) ; CZ5 ( \'1 1 ) <. \a 1'\ d05 

Menciona tres consecuencias importantes 
1) OJ f('Vo\vuor')(:UKJ5 ~I POOE.-( 

movimiento revolucionario de 1910. 
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Anexo número 9: Ruta 
por los alumnos del 505. 

Demetrio Macías y tropa elaborada 
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Anexo número 10: Comentarios acerca de la geografía descrita en 
Los bajo por los estudiantes del 505. 
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Anexo número 11: Resúmenes de los aspectos: Social, económico y 
político del régimen de Porfirio Díaz. 



ANEXO NÚM. 11 
Antonio Valdivia 

UNIDAD: V. DE PORFIRIO DIAZ, 1876 a 1911. 

La Economía: Desarrollo las comunicaciones, el ferrocarril, los monopolios. 

Bibliografía: Josefina Zoraida y Lorenzo Meyer, Historia de México, 2ª. ed., México, Ed. 
Santillana, 2003, 285 pp. (Título de 3 El intento de modernización económica). 

y Una vez recollocido el crA,r..prnr\ de Díaz por los Estados Unidos en abril de 1878, comenzaron a 
los 

.,. En el porfiriato se un crecimiento eCOl,ómico sostenido que depende marcadamente de los 
intereses y confinados a ciertos enclaves económicos. Además de que la mayor parte de 
los mexicanos no disfruta de este desarrollo grandes contradicciones sociales . 

.,. El capital encontró gran libertad en nuestro para la explotación de los recursos. 

y Las empresas que se ven beneficiadas son las de OV"Art~~,An como las minas y las hacielldas que 
también exportaban sus como el 

y El establecimiento trajo consigo un dinamismo económico a partir del intercambio y 
comunicación de una a otra, e incluso con regiones fuera del país. Asimismo, el ferrocarril 
dio origen a la movilidad de la población, convirtiéndose pequeños centros urbanos en ciudades 
importantes. 

y Las industrias en el son: La cervecera, la textil, la zapatera, la tabacalera, la 
papelera, la de alimentos, la 1JIflI'lP"íI la sidernrgia, la agrícola, y la minera. 

>-- Dicho sea de paso, en 1892 se reconoció el derecho de propiedad del suelo y de las riquezas del 
subsuelo a los mineros. 

y empresas mineras de propiedad extranjera como la de los 
and Company (ASARCO) con plantas en 

Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

>- También se de petróleo por la Mexican Petroleum Company, empresa 
a ingleses. 
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Proji- Enrique Antonio Valdivia 

UNIDAD V. MÉXICO DURANTE EL RÉGIMEN DE PORFIRIO DIAZ 1876 a 1911. 

La sociedad: Clases sociales, sus contradiccioncs. 

8ibliografía: Josefina Zoraida Vázqllcz y Lorenzo Meyer, Historia de México, 2a. ed., México, Ed. Santillana, 2003, 285 
pp. 

(Título de Capítulo: 4 La pirámide social). 

COMENTARIOS 

~ El gobierno de Porfirio Díaz lleva a cabo los principios liberales y busca la eliminación de la 
posesión de tierras en cualquier tipo de corporación civil o religiosa. 

~ Díaz pone en práctica el deslinde y la venta de terrenos baldíos, produciéndose abusos de las 
compañías deslindadoras. 

~ El régimen de Díaz promueve la colonización de tierras por extranjeros, el objetivo es que el campo 
este conformado por pequeños campesinos con "iniciativa" que desarrollen la agricultura en el país. 

~ Consecuencias: Se fortaleció el caciquismo, la concentración de tierras en unas cuantas haciendas. 
Por su parte, los pueblos indígenas hacen todo lo que esta a su alcance para poder mantener sus 
tierras e incluso llegan a tomar las armas como los yaquis. 

~ El eje central en el campo durante el porfiriato es la hacienda, en donde se encuentran las tiendas de 
raya que mantienen a los campesinos atados a la hacienda, en calidad de peones acasillados, casi 
como esclavos como es el caso en las haciendas del Sur del país. Las haciendas del Norte los 
campesinos son jornaleros, es decir, trabajadores agrícolas que reciben un salario, van de un lugar a 
otro ofreciendo su trabajo a quien mejor se los pueda pagar. 

~ En las ciudades se encontraban los trabajadores en condiciones severas: Sin sindicatos y huelgas, así 
también sin posibilidad a la educación y a la seguridad social para accidentes y enfermedades. 
Formaban parte de esta clase social las mujeres y los niños que tenían salarios aún más bajos que los 
hombres. Las jornadas de trabajo, para todos, eran agotadoras de 12 horas diarias. 

~ Con el paso del tiempo bajo la influencia ideológica anarco-sindicalista los obreros reivindicaran sus 
derechos. 

~ Dos conflictos laborales fueron aplastados a finales del reglmen: la huelga de los trabajadores 
mineros en Cananea, Sonora en 1906 y la huelga de los trabajadores textiles de Río Blanco, 
Veracruz en 1907. El gobierno de Díaz fue incapaz de resolver los conflictos sociales que ocurrieron 
en su gobierno. 
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Profr. Enrique Antonio Valdivia 
UNIDAD: V. MÉXICO DURANTE EL RÉGIMEN DE PORfiRIO DÍAZ, 1876 a 1911. 

Temas: Los movimientos de oposición al régimen de Diaz. 
Madero y el partido Antirreleecionista. 

I3I8UOGR¡\FiA Josefina Vázquez Zoraida y Lorenzo Meyer, Historia de México, 2ª ed, México, Ed. Sanlillana, 2003, 285 pp. (Título 
dc Capítulo: I Declive y derrumbe). 

CO ¡'vi EN?>! !? f OS 

);> El régimen porfirista no generó las instituciones que permitieran la representación y participación de todas las clases que 
confomlaban la sociedad. Sino que al contrario el régimen se caracterizó por estar basado en la persona y en el patcrnalismo de 
Díaz, 

);> Un sector del Partido Liberal Mexicano representado por los hermanos Flores Magón (Ricardo y Enrique) constituyó la 
oposición radical al régimen a través de periódicos como: Regeneración y el hijo del Ahuizote. Sus reivindicaciones son de 
carácter anarco-sindicalistas como la formación de un gobicrno y un Estado que interviniera a favor de los campesinos, obreros 
e indígenas. Es decir, que se mejoraran las condiciones de las fabricas con jomadas máximas de ocho horas con seis días a la 
semana; la prohibición del trabajo infantil; la eliminación de las ticndas dc raya: la repartición de las tierras así como, el regreso 
dc las mismas a los pueblos indígenas. 

);> La revolución estalló en el Norte, precisamente en la región que más se desarrolló durante el porfiríato. 

);> Por otro lado, se genera gran álgidez en el país a partir de la entrevista Díaz-Creelman, en la que declara Porfirio la posibilidad 
de dejar la presidencia debido a que se había llegado a una madurez política. En la que en México se podía elegir libremente a 
los representantes; Díaz aseguró que no se reeligiría y que vería con beneplácito el surgimiento de un paltido de oposición que 
contendiera por el poder. 

);> En 1909, en vísperas del estallido social, la lucha política se centraba en quién Iba a ocupar la Vicepresidencia para 1910-1916, 
ya que para la presidencia no había duda sería Dial. Así pues, dentro de la oligarquía porfírista los dos candidatos más 
importantes son Bernardo Reyes y Ramón Corral, quedando finalmente éste último, 

);> El líder de oposición más importante al régimen de Diaz eue, sin lugar a dudas, Francisco 1. Madero. Madero perteneció a una 
de las familias más ricas del Estado de Coahuila, con lo que recibió una esmerada educación en París y en Berkeley 
(California). Él publicó en 1909 su libro titulado: La sucesión pr~sidencial de 19/0, en donde habló de los costos generados con 
la dictadura de Díaz y de la necesidad de democratizar el sistema político mexicano, 

);> En las elecciones presidenciales de Junio de 1910 Díaz es reelecto, mientras que Madero es heeho prisionero en Monterrey de 
ahí es trasladado a la ciudad de San Luis Potosí en dondc redacta su Plan de San Luis. Madero huye a Estados Unidos 
estableciéndose en San Antonio, Texas, donde publica su Plan, en el que desconoce las elecciones y convoca para el 20 de 
noviembre, a las seis de la tarde, a tomar las armas en contra el régimen y también habla de la restitución de las tierras. 

);> La primera en seguir el llamado de lucha de Madero es la familia Serdán en Puebla que fue inmediatamente reprimida por el 
ejército, perdiendo la vida Aquiles. 

);> El movimiento fue secundado por ul/a multitud de pequeños poblados dispersos a lo largo y allcho del país. En otras palabras 
los alzados contaron con el apoyo y complicidad social del México rural. Aunque cabe decir, que el corazón de la revuelta 
estuvo en la frontera norte desde donde era fácil introducir hombres, armamento y víveres de Estados Unidos, particularmente 
en el Estado de Chihuahua núcleo vital durante toda la Revolución Mexicana. 

);> Entre los líderes norteños más importantes en cste momento de la Revolución están: Abraham González, Pascual Orozco, 
Silvestre Terrazas y Francisco Villa. 

);> En el centro del país el principal movimiento de oposición a Díaz es el de Emiliano Zapata en el Estado de Morelos. Los 
hacendados azucareros, en su afán de extenderse, dejan sin tierras a las comunidades indígenas de la región. Tal es el caso de 
Anenecuilco comunidad a la que pertenecía Zapata. Así Zapata gozando de popularidad toma las armas antes que Madero. 
Zapata se une al plan de San Luis porque en el se prometía la devolución de las tierras. 

);> En el mes de mayo (8 y 9) de 1911 tiene lugar la batalla de Ciudad Juárez en Chihuahua. Villa y Orozeo derrotan el ejército 
federal y se firma la renuncia de Díaz (21) Y también se convoca a elecciones libres. Queda como presidente interino, el 
ministro de Relaciones Exteriores de Dial, Francisco León de la Barra. 

);> En las elecciones saldrá electo Madero, sin embargo al quedar intacta la "maquinaria del antiguo régimen" en su interior se 
fraguara un golpe de Estado que derrocará a Madero, perdiendo incluso la vida (Decena Trágica). 
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Anexo número 12: Trabajos sobre la lectura de la temporalidad de 
Los de abajo elaborados por el grupo 505. 
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de c..ON\\Jüñe '" o.rol<¿)O'0 j 'j hOoto e'í\.\-.re ~\\o ma~ 
'fOf\ I todo ~'fa C\~ 0\..1 lídey, O la y (\0 C\ len. ~ 
~uí a nI \ltllo I fU{:,Q derrrA,octo e(l (\.\( Q, 

'":. i M u~ ~¡[1o delYO~Qdo en rd~a 
(lnvC\I'\"2-0 +d por pCL'f-\-e"0. 1 o:rrui" 

,\- ~ \J¡(/o? "c.Óbrº3cn? _ J _ e yunzo? ~ ... 'l 'X. _, ~ J' ¿. 1, -ue 
dC\ o IY\( -: u _. ; At'i"\ó \0 '\ (6\) c.O\Y\O C\IYtC \J6\r..án \'1 YU~Y'l 

t ,A vo\c¿n e-:::, ; a [el n:VO\UC¡Oi'l pOiqUe <::'0 (E.'.\Jokxl¿y,l, 

o l~ Que. DY flb 110 n.bCtjo / despue ú d~t QcJ0 
eh ,cque I rY\~QY...\;C'ln o- m'\ í ."" ('7...) 

;Yo-:::, "'¡o'(C\. ~;, í"f\L\chCu,J\ • ," ((\dQ X -;j...\ \\e\::na l• ,P .. J'6) 



6~nckz H-znt:nez Q'IY'Jh;~ ?-zo-nel<:1 (, 

Los Áb-a)o 

2..H<U.eY )" L~:: .. tuY"Zl eh. lu T~ínrofZ'hd~ o 
\ Z-\.'ES ~ confotYrl"2ln Jet CbY'"2l 

u~ p~ con do(' H6nko? i te) Moch;S; 
los otros . HJ~si'qufcYn \Ji~ cOneY el 

en b 6b-zts fX{r ehho~IJd, I \J pztle... 
• p .. f-k..::::, con e:o hp ~bkb 

"2) h~ ~~ .lb.t~ '"Z.l de 
I doncl::- YYT?:lt"yon ~l Se::' roy rn-<Xi~yt'l 
I ~x o hdipe P ;<lZ I 19u¿.se' ,/0 J 

HoYl}co {ce"Zl -Z~L<'lS Zl ~ ~e. 
-.e.\:=rz.1'rY21YZJI"-· Que. diz qo=: '10 e;'Z! 
~-'Vn 'Z1 L.:'! V1::1I-J;z!Y. 'Pe. YO COh"'O na 
qul en Y'ne..1o -z:¡.Vlsc::l¡f?;l c:\ Llempo,. \1 
Ylr\leyo no -z:> Urrdn, '10 '1'C1 me h-zl bl-z.. pe 

Y'n~ co'('r'\¡::rode 7lyn;lsbsro I que ).,!2-C un7J 
o V--zlnc.~o I l-z.I eodm-nh:: \} ~os. -;::¡yY"') 

. lb~5 .se nc:.::lS. h"?lY"\ ~do lunt~ Y'nits I 'J 
h::l lu::h.-z, Corne> pocl:!Y'nc:l3. -;; e i) 

YI e5.!.~ pr~I7'Ié?-)""Zf r??:.Irk eh kt rene}"'2l 
h--abbn e\e ~ ~riccb !--\-ztcbiO r '-a ak 9~ Zlrd;cyb~rrk 

c.o'rY\O ~Y.5;3U:::"n v . I/ern~'f/~o' '/?l. 
en c:::>€.- en b)'"'lCeS ~r ¡\..l~ 5 '~L1U 

t-as. ~ cpe ~ rn~1'oY\Z:l e:> 

""!-:?,I/""f,,, corJ./rZ! r+ackYOi" N<:tdcro cbj"Zl ¡el ~-..r 
'Ee d~ Fcw L;~ h.':15 con.) "..,. . ...J,,~-r"""'''"'''''''' 

,\ ~ to '"21ll0 d::-) ceno 5c::.' . ..clCl un ca:.bdo d:- ~ BuFa I 

COn $0 crcs.ión I CóYY""CI ·lcs4~ c=rr>PFhz:t.:b ~ -z:.d+llR::l yey 
• l a \.I:'!'th~enk-, d.:: se.i~nb n-drs; I ~{~ b'21 
~ I úOn )~ CZ1b:o:~db eNrTznt::l~ ... 

.........., .. VV"rr7'Ir"'I"?;."" de Y0p,-zt::> de llc..YrZt '1 dc= s-z:ü'''SYé', ") e.n21-
l\uel 'hZlql"'YV~en!o de ~veYe::> CZ11~n-b:S '\ 

voz¡ de 
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otrll ~b l"llS ~ ~ dt1YLl~Y\bfroh~L-b hOtehl< ~QOrY'CJ 
\}\Vf71Y\ \l:I ~\ol(X.fdh( corre qoectz;b?ln b 1o~(Jra cb~ eh !-ro b+;H~Jfe
n~ de ~Yh/ rnr-h"2J ~re I rnJlere:s Su" ~-ztf) hif\al ~¡el~bti: 
q ~ VhA7J cb~ de ca:rT-l bzrb IlCl • e 

H~b VeleS b ~ nGl~I"O~ r,YéJ-'nbbn ¿p-ztY?l que: h""l1ü~ k:b eD
1 

poY qc.e ct"asbYRlY bnb =Jrl\rnienk . 1;n b ~~n?J3 q~ ",rr~Zlyonso 
vk~ I kJc.h-vrc:b \ p-nrn CC~~y lo qce qLerkm. f-\ ~""Z\Y de COYV 1 Zlfl 

e) y 1 es90 ~YTf. 

t:Y\ l7J dta I ht bLc1H~ de l~ C2:l ¡JZ1 ~ Medero en el Ccr~ ck lCl ~ ~I 
lu-ztkcas I :bn~o Iql~1 endon::b ~b ~ }'r():rb, 

ti) H-ttri'lJlo AZLela. ~L~~~,....\ . PLl3 47 

[1} Tbidem. p~ 4~ 

(3 J Tb!dem. pag 1~ 
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~6~gu'rÁz, ?~lTk 

,\ - Es ~J ~b e:o eh co~ urro 906 eus COYl:1Ic:'S 

- -zd~rYY'l"D rr0'1 ~),I'o ¡uro d:::>sornbre\'O ~ ~~k 
c.oY'Y"ú ca~Ytl\2.D ~ ,c:caJ -. '-Jo, eh l"Onc:"'Oh ¡I'Yn!

bJ '2l ~na Vle.¡Z, que ho qu~ ve~)'~ un p~!e,~ 
erch,b~ . E".shb(';l~ de plel!a . tv-OCl.JYrpII mI 
-en.laJo pe>--c n~kJu~ de.cvY'Be. 

- 'lo Y"Y"I. <:l ~ 'Zl Ú Y'\- -hch:cb} oY'lC5'O e n. e \ Pz:t yY-zt) po ~C¡et=' rre 
,.-ne L lb en un C'ZIYY'\bb é:bs b illeb eh. l~Oe}-6 -J~l'o 
e ho eh =- iletll b t Y'Y"O!> t ~ncb, ~ n. ~ cb:b,. ~l~ 
\( c-u 1Icx:>¡ p~dVC:t.3 eh I~ k>{o!crnb. ~ ('1) ~ 

'FY'\. esb ~) le CTrf>~ COh AC'leccb.J::-zrs S-z!~Y~ehb eh.. cb~ 'rel.)Y'\ ~d~ EY) 

ÓYl.- ya,.l"zwrnn~, ~1'Il"zm '2t\proClS,ck l~ qt..e Ee fT-c.lb-JrZl)') "ZJ.h; , CCrt"C ~Y) 
yY\""Zl Wo -z.I "Zl \gon--zr::. pe ISo )")"ro t pO'v P h::lce y I ~ ¡Ir)? b--re nl.e tctqCJ:? b rno~
be -v.\,go de e)~, 

T"'ZlYY\ b,';n --ztt;:to~ ~ ~bb eh 1 q::, ~ I'"~onras eh leE. Ye\01udoY'l'Z:tyfm sob-e l~ ~
v-ztb I btc:1- lCl ~'s-kra'c:, eh (hYre+rlb 'J S(.r, \--cl'r~:m:s -z\ 6 co~Chde ~uID-
C:ZlHen-b eY\ Clc ~o6.,e ck. )CfIIL / 

'~}jll 5e
yl7l bno yY\j gerd?ll -cbwb 2t.s0 o~Jo 

Le15 ~cYt.rnnb -) kg <;tv PYlrn=1O -~ ~l~r¡b ~ 
-dnUe V-ztrrcs "2l h"ZtCd <:111"Zl ") 
- be hO::>c:.l:-zin v.gokncb I~ ?orcb ... ~ (2) 

Ó ~ r~ c:h I-zc:,. o:.::::>"Z6 ~l'Y'Ipoii71rlb 91J<::'\, h--z:1yrztn en cs~ p,yk ~c..trV~ ~hh 
Se un:; "21 ?z,nAIo ~eY21, en uyva de ~ pl-ztf..1'cz.ts ~krzl le prepnk Jq~ 
Oe. que '\-zlcb e:;:.-l:-¿, '1 u::~h~o ~ qu::-cb pe7'~)o .s~n Sz¡}:ey qc..e ~'rl ~ 
e) So)o h~ lo qc...e. le. lrcHc'2IYl Elt-n tornLlY ~c¡sb~, 6;n &-dd¡v deq~ l-ido ~~. 

,\ OCYneLl o ~n:.l1t'O \"Z1 CZlb'Z't en senct) <b ~1"\t.7m·"'l;0')-b~ 
- ¿(jodo dlce cb c::c / COYnp"Z)~ro-;> - Inknc:sa UokYa. 
Oe~~Yb €e "2I1~ lQ."50 hórnb~'~ 

- 6e ~ ntb '7t lo qc..e P.~ I cb ~~r ~:::x.~Jt~:trcb I ~ fU':> 
'Z-l cby}e¡ 'I-zt S<:tbe Ynl ser-erzzJ" q~ ):::Oy mi ledo no~) 
poi L,!b .. 
r2>ien ["'1 de qúc fO-v'r'k Se V'ZI 'Zl. po~r7 
f.)~dc, YnJ,/ y.>e'r'peJo I ::se llc::'1.O l~ 't'n2:I~ C1 lCl::> CZ1-

~los 'i se Y2lSc:C b-.eJ~ 1ns:. lClrl-to 
- t-·Gt~ c:l tn' re me H-zq-z:.l }?YCp~ / c¡oc ro So'} ~LP
)--ante • -. b::\ "ZlC\()\)',bCJ ~ fn:l~ ene) ~bli:"'W) ustd 
Yre l-a dtc '-' ~eY'l(:) I pc..Je:s. '-/ -zt Szt6~ ,q OC )'Orn7e, \'he 

chc.e~ " ~~'n'o , h~ esk '1 ~b .. p l'i Se ~ e) 
~ueY"'l-b ~ " l3J 

l~ ') I'-by~~ A-z.u:l-zt. b cb 'Ak"Z1J'o .p~ ~S 

l2) T b~~yY1 . pzt3 Hl-

l3") Tbichl'Y'l ')D~ ¡'3L 
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- TeY~Y'Zl v'"aYb 

t=>-zty-b ~nl~ CJn"ZJ cbb7.l~ hZl«anJoY"m COh"D (l-znrzm7t se 
O~Y\e conh-z¡ VIlla, l~ rb-kU713 ~ le17.ly~ I c::nttc AblC Qb~r\ '1 
Vil\71. . 
E"n k p~ch v~~b I oL, CC2tdO'YZI que. \1 S(t!>bm-
by-(':> se sle'nk-n cb:.rk:bmr.:lcr. ,) S~Y1 '3--z::t~ J:. .se;firJ ~ etzlY\ VHh'sk ¡ se 
cy~ í\yyoffrZtcb ~qve \,el. no huy nu::k hccer. 

Al tiYl-al & I~ ohtcJ h:f; y¡-z1Y'fZjn llítv ps:J~fi'z¡ bbUq t1~ ~ d-ztCh hl~-
y:>1J-z, I \ un ~blo h·"ZlS bL-gra:. d::: r~\Oluddh h-zt q~ '2Il~~nkl 
5eq u 17.1 f c;:z:!..':>c:t:::> q u::rn.~1 y eh b 6, 

~\-O "211 n mI dE.. Y.:::hrrefnO ~ ~mb© mJy)e'rún, pelO rroy~ebn 
}vc6rdo por p-afn\ot. 

\\ ~e YCZ1Y\Ucb h. nwvck f \J h.'1 cb~n +nt:b~ 
en ÜY1 slbrdo l~ ru~ . L"Zl c-zJ~ h~ U:nrn 
YCZlltrA-.h~ c-all~ ,¡XYo ~i,~n~.\l'I\h. 
6etrotzcb on dfC.') czdcb . \Ilef. cH~ ~lc:bs 
Y\i ~n h) 50)"\ h"z1cb? ('2) 

[1 ) Nl1YI~no A~lo . . p-zt3 ¡?;? 

l2 J Ibr m. \~3' 



k(lfrV'¡J)JcJ) ;# Z; 

r-1f QCC( le I dvio. <.k la ¡ (f'7 ¡xd ( dad o c11 !2 onb te iz I ::Jór,cc 
dt ceel lNt de I Oj ~Cv le r q ue CG'l~'uvVYLbD () le ob, L -t d-( 
Azu(lo 

I 

~)(' d ll./[,{ ('(J .S /1',( fe j . 

k1t\f.tE~-" P~\UE~ 
Xu~o pOlle ob,Cú. d- uck lo caído J¿ )vladero: conf{(xl;CCiO()L~ (XJ1¡'IrCG; 
ck-xOl~(ntG~ /~o\cw dt¡a lo Maqc'lYlO(¡C ct D(QZ ,ll~oclc (.c¡ircJo))~ 
VC('Ofi0i10 fCcYb d0 (Xl . ,?J<--'~ pe dz ¿5~cdCi cm~G J/r;.ck{] <Déanc ~3iCC'/ 
P¿bruu& 1113 (vYluof~ ~ m(dc ckl Peder. l'Jorfe I~ v;c{ori(l ck lo~) 

~e\OlucpY1o'fl' o<~ :x;by( h,) (cckrafeJ.en ~/(C'GI en el fer(c elt 
le 'Dv re ~(J ) vme d< ,1 q 1 L( • 

.t\ccnbÓl \c~ p...~nktYé' VQ'4lC\5 -':' CiTI\S TU'\OÁ,J..L<:> ~ qJe fÚ ;""j od.(n~ lE' n 

r'Yt(~ 0\ Ct:n'kAc el: ·c )~D (.),-=,( h:. 

~ 'l\JérD I ¿Que p:::Qé (01 ehl -*(\lC07 \ foccJoi. ~\.Chí 61 IY'IO Y"l')cno5 que ce,o 

lOSO\Kú .. ¡}J¡ 0.qUCrG \.AO cafel el ¿pllo1. ,~,. Uro erc~ -é .... '\ lar b:dx¡.:) 

p ex (r') h-OY)( hdc :J yxxe usM de (ty)rc y" ,,~ ?u.( S CC0 (JO í-c Ycbelo ¡J:::.rC\ 

<i'\..¿ fn.( h eché c:nc.'{Y)O e le ·\dlJcc¿n~, UJ~¿ ~'r\ :::cix, el Ch0\1~l·Jc cI~ 

-016(; cq dcncL: lY'Cküf1 c.\ Ócno( J-/cclerc.- <) o ohq C\ cJ1 ~c If .ék~ a fe ('-{Jc 

Dícz , ",que OC ,epi ~ .. . · 13v'{m"pJt.Sel dicho d::n ,L1c5(\,(<.; fue. úl P(o'Jcnc 

v- Zo.ccJ((o..~ o hc({ e\'CGl~c (:C/c q~ i'Y1~ 0:!p{{Ofon. 

Q~)( eL;{ que tP {vD (yW~ n:-kc J':¡CX 'vU (b:~ c kvc.()~c r -' ?ao cvnc no 

rd~c" GlrYl¡<305, hJoc qu~(\ VY!e:: lo C.(\.A::)G<C o. ti (fYqOC , ~ c.0G,'?do 
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Jos redÚO!CS VfJI(Yo(l o.. J.ifYi~ :10 !lG «t' pelado.> vt-sY)U¿J VIro 1'Yl,' 

CeX'np::<jr( Aroj \0 ól~ q\J( h'zG \XU I'i1tl<:::A~ :J lugo rOflC(CC.'O I lo ~cxn, z 

:::J (Y\l¡c'no,5 om;3 Q:)()oC.dos. Ül:rp;t,J se (Jor hcn JlY'I ~o(Jdo 
~ ~c- m(c«'C6 le luch:; fbckmos,J, 

1~ JvtOVí()()O ..lw~\a. '~~~'l'r= 
pcúJ Lf7, 

,IUJta!t:J me \c\J::{lb ~r ~ f(denc,c lú lZ'etxJb ,C((lc>¿pnc1c 

I Ccr> peligro tmni(Jed (ck cb.¡M ViudaS ~ hu.¿dcr1(H en \::; / 

cAüe gu. h( C01~,do fY\i doJc\-ó / vd'yc{lSc e C09('( Glcd{(l ~ I Q Ic/ 
Q VhaÍic 'Ví\ll~ Q)(\ ~'\:J1Y16~( t) ¡SIn ves-h ( 1 Q:1YlC {.f~O bey¡ CYlL::4: ,el') \-

Yloso\rw lo:s dc Oyy¡' ¡ ~ 4'1Or 0LlV1 mí 1 btes eLe PC.J60 , 1/ 

:(.- I • piS L/8 

*5LGu~DA 1>A-¿\E 
h ~a px\e p:xUm?j -cnccn\ro( <Sce:ros &:u19nCí'1~a() . C~G(l1:0 COY\ dt(Wil 

.fo dL \C:J Y<.vokJCOU()O~ ::x::blt lo'} ~a4-okS' ~o.J~c, lo. ~i)cro'Q 1km'C hlG 

a lo. (1,UX1cx6f1 de A9003m\.cn\es (>0-(0 adhc(((;)c a 'Póna lo )}otC(G 

(9 {)(ltrD\ vil\ió~c). i..oJ Y(Vo\u(XcrarrO) ro YI 3~ o I-0cdc fO< lo qoc V1 

(J{\Q (Ot 'SO'bncS',. no hl9 k::fi,. fra( exelJ05 y arb¡froncclacte0, 
,(06 CrrA,:') TI:Y'UAt.F5 91L Yc~paldoY) eJe r:tftC Xln tQS ;:)¡t.gc1CI1!-cr 

1...\ -ciO'8C\ CCJrrg D~W qu (o' ~ 5t'9 'pcn6afldo ) :ID que pl~OJ VO.!:i a (' 

o. .A~Sca~l(\\c1? 

-A dcw ÓV mI 9'no'c\,.. (Ja(e Pl~ sidc(l\c provt5lCilc\ (e 'Te¡::tJtl: CC~ 
-éBlslckf1h: ~'(U\llCCrc\?#o .. _?~ t:(lh:;n('e~ /{qu/"~,,., id lS pul.J¡ (b,(C(flG Z8.~ 

La ,-«dcd ¿!jO (\O ~nhUlcb ¿ros p:¡\;\,<cos ~,,~'" n 

3.- 1131 ,fXi9 124 

" / .A Ift'í CHY) í80 p1r¿~- cko: al fYaZo de le cc,flk ' LU(90 I dt le frúllCi lo 
o. k ecbccéfc ~ (Xhs de \ h;\-ó !J le: ~e: ()1 \(Jch::> 1 kno d< h"qu le. 
le 

\ fbb'({ clcb\o {e)io\c Iq[¿u:v'C \1U~ ponbdc¡ pC'íO c\ 9~é'YO 

W PI ;)~o\.c ~ c..puttc < 
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- ,. A ~¡) ¡~*- "1(\)Ojú ,f o dt .Jtvar. tc máo 1ft coltCnh~c.f 
I gJcyo \Vd\¡( o te ~I'd optIe~k I k\j()(lrc. 1YJ cv'lY!C :J hoce rCa 

\ CD.¡tuchc c(hdlc -(VI (XdcL~/ bO¡Í)cn60 de ~equlc le. tOfú \ mue 

ck5 OJ\c <l'do 1,\'1 (nue '\-o 1, 

.:x \h'Ip:nc 

.50\dccb~ 
en \ocl((Y\C& 

quca:. 
Z(()\c POí lo 
Á mI hYlUoc.'é () 

4: 1 

\0 ck3 \:::b Y1clcdc , el 0tJ ~C( nos Ce uot12"c 

re vH e,n {O~ fuh~{\~ eL. Cdc~ 9 0\ pcrdulc V:'IIa/ SÚj 

dt.sbYdxlos . Abe lm (eVO!VC:MI'¡'O.) (\ <XYlvt"rfrdo 

veatz:c.n :'> lla"QY) (C,:)'/ 'PO lo qUC d picb\a 
(XX \c dl~i \ujíén '(XXqvc h:': le (pdQn-

k9 ~ ,greY' r-(J eVlh(t\¡cf\\o Víll 
r(e)41 \0 \~ CITA,s TüruÁLE qUl 

(~-J...o. verded 
;- cLe.sev~{;(es -d'j'c o~vú -, \"lO;) 

ledo ~ Ct(c~c ,d Cípvéo ck (e 3dUrc\ Vine c1J. 0+( 

d,(CfO() • 

-6 Da(d~cdo d 9Cl1.<yd VJ/b?. ," 

P UD a h,'G l ( W1 h-C(O 

parcelo pcx 

í i a ! J i ja 1, i j al ... 
\0 hCY1 t-c (emG r 01 

- (No nc.c( ~cda,,'(c c\ hjo J-c b "" ~ que ~e()3c qú." 

v/I'IIe, con ;vtS;\CYlC'C \..}(i vckv-cnoclt: ce(e 

cV.. bar be; 1-

~ 

- ~Yo.. 
-No 

- r~ 
b,l-Y'lkAÓl> 

1 i UVl dl'í00he f v¡llc lY~cla-eYl 
hxios p:1i\-cS. i ¡Jo:5ohns DHui 

G.-
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·~s( {wn.x1s le ()"(XcYt¡ 9 \: ctc,CZéfl $( ~cJU)O ('(\ en s.Í¿nc-o ICé)úb ,zc 
o~ catú5\rofe v{:Vl~C rt:cL7¿V100Y \lcdc/ f(y'o ¡YldefaJ i bkI'Y/et1tc, V ¡'lle 

~Iro kdó LA1 dios ccí do . Lj (os dio :se; VI{ .son eL o r 

hi ~ Ylock k 



Ac·hv,ckJ .:t.t: 3 
Ho.cer l" lecLtq 

\().'S po.rk~ 

1ro. 

Ml..lñl"l. Jln'\é.l'\oe.:z 
(JOS 

LO~~O \. 

A 
I CO 

~ '5UC\to. \0.. t,~~\eQ en don~ e.~erc..\~o \!Ie+ono.v>o Hue.r-b 
derroto. o.. ""exckro q \0 o.~e.~lno.. ({Us-k \'a. ";:)uber- JJ ch,'S~ ~e de. Mb¡' 
donde. 0..\ ~ci)or Madero '1 C\ o. un \-0.\ IX o TeL 1){o.-z. J) '\ 

Vlc.tono. ~ \0:) re.\Jo\uclono.nos e~ lo.c,J-eco:=::. en é.-erro \0. ""Bu~o. e..n 

Jon lO 191'1. \0 C\Ho J~\ cen-o ~ ve~Q \.m c.o:AeJo 13ú~o.l cov\ '5U cr~-L:in} 
t!.c\"Y'oO te::.to.. 0.\+\ \ID rV{ • lo. de <t>e.\-::, e l'Yle.-\-ro5) 

º-~~o.bo.. c-,-,b 

lun~o ele. tos re>.;o\ •. >c:_\.Ono.n05 5Cbre.- \os. \'e.dero.b '1 con \0. 
\0 Mo.C!..\C\5 p::>í lo. Vel'lC~Ó'" A <OUCl.SUl.\ \ e.n 

cun-o¡ o.~o,o. \0 e::.+o'i ' "fO prt-o::. VOIj Q 

tC!eo.r o.. ,,~\.O,~ \leYtt 1I "5 

::i€- une n. Yo.nP \ lo rvo.~erC\. (l i C\e.rb como \-.o.~ \)\«;, 

bo\o.\ i Aho<:o. VJ\o.. coh~rC\ C.cUrQtl2o. [ // &¡ ( se ú'<'e- 0.\ 

hro. fD.r~ e 

V\\\o.. 1..\ ~ \0.:';> \)xtQ\'o.~ de. Le.\C\'1 o. , A\vo.'o Cbíe.~ón to.~\J\en 
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Anexo número 13: Personajes de la novela 
por los estudiantes del 505. 

de abajo dibujados 
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MA(\A~ 
BECERRA GUTIÉRREZ STEPHANIE GARCÍA PANlAGUA DIANA ADILENE 

GRUPO: SOS 
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GÓNZALEZ PINELO GABRIELA HERNÁND 
GRUPO: 5 -

ESPOSA DE DEMETRIO MACÍAS 

I 
I 
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CRUZ SOSA FRANCISCO MOLINA ÁGUILAR JESHUA D. 
. GRUPO:~S 
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SALDAÑA MAGAÑA VERÓNICA MOLINA ÁGUILAR JESHUA D. 
GRUPO: 505 

.~"'v".,., - -

I ' 
~ 

VALENCIA GONZÁLEZ SANDRA GPO:50S 
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MARTÍNEZ JASSO GUADALUPE SÁNCHEZ MARTÍNEZ CYNTHIA P. 
GRUPO: 505 

La Codorniz 

LUI5 CC¡ZVCWTCó 
i '\f>'¡ (¡nnof':'(, \.~~r{\(){:\xi L\I?..o.l(~J~ 

"--('-;:-, 

MONTES JACOBO LAURA MONSERRA T 

GRUPO 505 
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RAMOS RAMÍREZ JAZMÍN 
GRUPO: 505 
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ZALDIVlAR RODRÍGUEZ MINERV 
AlI4stasio Montañés: de barba y cejas espesas y muy negras de 
mirada dulzona; hombre macizo y robusto. 

I 
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I I 
¡ 
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JUÁREz MARÍA YOLANDA 
(- , ., <. " , \ 
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Anexo número 14: Imágenes de los seis equipos del 505 que 
participaron en la representación teatral de Los de abajo. 



ANEXO NÚM. 14 

El Grupo 505 con el profesor Enrique Antonio Valdivia. 

El profesor Enrique Antonio Valdivia frente al Grupo 505. 
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Pnf·"'f',An teatral de Los de abajo Equipo 1 Grupo 505. 

Representación teatral de Los de abajo Equipo 2 Grupo 505. 
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Representación teatral de Los de abajo Equipo 3 Grupo 505. 

Representación teatral de Los de abajo Equipo 4 Grupo 505. 
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Representación teatral de Los de abajo Equipo 5 Grupo 505 . 

Representación teatral de Los de abajo Equipo 6 Grupo 505. 
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Representación teatral de Los de abajo Equipo 1 Grupo 505. 

Representación teatral de Los de abajo Equipo 2 Grupo 505. 
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Representación teatral de Los de abajo Equipo 3 Grupo 505. 

Representación teatral de Los de abajo Equipo 4 Grupo 505. 
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Representación teatral de Los de abajo Equipo 5 Grupo 505. 

Representación teatral de Los de abajo Equipo 6 Grupo 505. 
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Anexo número 15: Introducción a la representación teatral de Los 
de abajo por el profesor Enrique Antonio Valdivia. 



ANEXO NÚM. 15 
México, D. F., a 4 de Mayo de 2004 

Los de abajo de Mariano Azuela 
Profr. Enrique Antonio Valdivia 

INTRODUCCIÓN LEÍDA EN LA REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LOS DIÁLOGOS DE Los de 
abajo SELECCIONADOS POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO 505 

AUDITORIO DEL PLANTEL "JUSTO SIERRA" (3) 
COMENT ARIOS 

Profesor: Enrique Antonio Valdivia. 

La novela de Los de abajo de Mariano Azuela constituye una obra maestra de la Literatura 

Mexicana y Universal. En ella se encuentran narrados los momentos más importantes de la 

Revolución Mexicana de 1910-1917. 

La novela esta compuesta por tres partes, la primera de ellas es de 21 capítulos en donde 

prevalece un clima de contrarrevolución con el asesinato de Madero. 

Demetrio Macías, el personaje principal, es perseguido por el cacique Don Mónico por lo 

que se reúne con sus amigos (Anastasio Montañés, Pancracio, Venancio, la Codorniz, el Manteca, 

el Meco) en la serranía de Juchipila para incorporarse a la revolución. 

Los revolucionarios obtienen el triunfo sobre el ejército de Huerta en la batalla de 

Zacatecas enjunio de 1914, en donde según en la novela Demetrio Macías participa. 
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Anexo número 16: Biografías 
sobresalientes de la revolución 
alunlnos del 505. 

los personajes históricos 
investigadas por los 



ANEXO NÚM. 16 
Cruz Sosa Francisco 

Grupo: 505 

6.-iconografía: a) investigaran las biografías de los siguientes personajes 
históricos: Ricardo Flores Magón, Porfirio Díaz, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, 
Francisco Villa, Francisco 1. Madero, Venustiano Carranza y Victoriano Huerta. b) 
estos personajes serán identificados a través de su imagen (fotografía). 

Ricardo Flores Magón 

Nació un 16 de septiembre en San Antonio Eloxochitlán 
Teotitlán del Camino, Oaxaca y murió el 20 de noviembre 
de 1922, purgando una condena en la Penitenciaría 
Federal de Ford Leavenworth, kansas, Estados Unidos. 

Seguramente el más destacado precursor intelectual de 
la Revolución Mexicana. Desde 1892, siendo estudiante 
de la Escuela de Jurisprudencia, organiza, mítines y 

manifestaciones, la pluma fue su arma predilecta contra la dictadura, la miseria y 
la injusticia, "El Demócrata", "Regeneración", "El Ahuizote", y "Revolución", fueron 
entre otros, los periódicos que fundó, dirigió y en los que dio vuelo a su pluma. 

En 1900 publica "Regeneración"que se convertirá en su principal órgano de 
combate y Vocero Oficial del Partido Liberal Mexicano (P.LM.). En 1901 participó 
en el Primer Congreso Liberal en San Luis Potosí, su intervención allí, fue un 
ataque abierto al dictador Porfirio Díaz. A consecuencia de los ataques al gobierno 
en "Regeneración" y "El Hijo del Ahuizote", sufre la represión que le obliga a salir 
del país (1904); en el exilio los liberales se dividen en "Moderados" con Camilo 
Arriaga y "Socialistas - Anarquistas" con Ricardo, quien se declara anarquista y 
ligado a este movimiento internacional. En 1905 creó en San Luis Missouri, 
EE.UU., la Junta organizadora del P.L.M., y para 1906 el programa de este partido 
estaba concluido. 

Su contenido de educación, relaciones laborales, propiedad de la tierra, 
impuestos, etc. en gran parte se plasmaron en la Constitución de 1917. 

. ". , ,~ 

!.:~:--. 

Su copiosa correspondencia y la circulación clandestina de 
"Regeneración" logró que para 1908 existieran 64 grupos 
liberales armados en la República Mexicana, algunos habían 
llevado a cabo huelgas: Cananea, Sonora, Río Blanco, Ve ra cruz , 
Tlaxcala, Querétaro, etc. movimientos armados violentos: 
Jiménez, Viesca, Sierra de Jimulco, Las Vacas, Palomas Coah., 
Acayucan Ver., Camargo T am., etc., todos con la bandera de 
P.LM . 
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Ante el fracaso de estos movimientos, los liberales deciden diferir sus acciones 
para unirse a la Revolución en 1910; en tal situación Ricardo ocupó la Península 
de Baja California (enero-junio 1911). 

Su vida de luchador lo llevó nueve veces a la cárcel, cuatro en México: 1892, 
1901,1902 Y 1903 Y cinco veces en E.U.: 1905, 1907, 1911, 1916, Y 1918. 

"No sobreviviré a mi cautivo, pues ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos, 
quizás escribirán en mi tumba: 'Aqu{ yace un soñador' y mis enemigos 'Aquí yace 
un loco' pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción "Aquí yace 

un cobarde y traidor a sus ideas". 

Porfirio Díaz (Oaxaca 1830 - París 1915) 

diante del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, 
ndado por Benito Juárez, Díaz inició su carrera militar a los 

17 años cuando se alistó en las milicias como voluntario para 
r-nrn ..... '''tir a los norteamericanos. 

derrotar a José María Iglesias, Porfirio Díaz permaneció 
semana más en Guadalajara para luego recibir el poder 

en manos de Juan N. Méndez. Se ocupó de reorganizar la administración pública 
y emitir la convocatoria a elecciones, de las que salió victorioso. 

El 5 de mayo de 1878 se reformó la Constitución de acuerdo a lo estipulado en el 
Plan de Tuxtepec (la no reelección). 

Surgió entonces un problema con Estados Unidos, ya que éste no quería 
reconocer a Porfirio Díaz, y además ordenó al general Ord que entrara a territorio 
mexicano para perseguir a bandidos e indios fuera de la ley que ahí se refugiaban. 
Sin graves incidentes, algunos meses después Estados Unidos reconoció la 
presidencia de Díaz y canceló la orden para el general Ord. 

Dos rebeliones que apoyaban la restitución de Lerdo de Tejada fueron sofocadas 
fácilmente, pero en 1880 la sublevación de un vapor de guerra terminó con la 
muerte de 9 personas. Se afirma que la orden de su fusilamiento llegó de Díaz, 
con un telegrama que decía: "Mátalos en caliente" 

En 1880, Díaz otorgó la concesión a la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano 
y Nacional Mexicano para la construcción de líneas férreas que cruzaran todo el 
territorio nacional. 

Las elecciones de ese año fueron muy especiales porque se presentaron varios 
candidatos: Justo Benítez, Ignacio L. Vallarta, Trinidad García Manuel María 
Zamacona, y Manuel González. Éste último fue el elegido y tomó posesión de su 
cargo en 1880. 
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aro Obregón 

(Sonora 1880 - ciudad de México 1928) 

Álvaro Obregón se caracterizó siempre por su carácter alegre 
y burlón, por su fama de vengativo y rencoroso, pero también 
por una gran iniciativa. Participó activamente en la guerra 
constitucionalista, y ya establecido el gobierno de Carranza, 

e nombrado Secretario de Guerra y Marina. Durante su 
periodo en este cargo fundó la Escuela del Estado Mayor y la Escuela Médico 
Militar. Al acercarse el periodo de elecciones y como a Carranza no le parecía que 
fuera Obregón el nuevo gobernante, fue detenido, pero logró escapar para unirse 
al Plan de Agua Prieta y desconocer con ellos a Carranza. Triunfadores, y tras el 
gobierno provisional de De la Huerta, se convocaron a elecciones de las cuales 
resultó ganador Obregón. 

Su gobierno se podría definir como reestructurador: disminuyó el ejército a no más 
de 60, 000 efectivos; reanudó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos; 
celebró el centenario de la consumación de la independencia y con ese motivo 
mandó acuñar monedas para sustituir los billetes de Carranza; mandó reparar el 
cableado telegráfico y las vías del ferrocarril; se establecieron normas para la 
elección y el funcionamiento de los cuerpos diplomáticos y consulares. Se inició el 
funcionamiento de la Compañía Naviera Mexicana y la Escuela Nacional de 
Agricultura fue trasladada a Chapingo. 

José Vasconcelos, nombrado secretario de Educación Pública le dio un 
inesperado y muy favorecedor impulso a la educación en todos los niveles. Fue en 
ese periodo que nació el Instituto Técnico Industrial, antecesor del Politécnico 
Nacional. Vasconcelos fue un gran impulsor del arte y muy en particular del 
muralismo. Con obras de Diego Rivera transformó un viejo cuartel en la 
espléndida Secretaría de Educación Pública. 

Sin embargo, al final de su mandato hubo algunos levantamientos encabezados 
por antiguas tropas revolucionarias. Obregón supo reprimirlas y en noviembre de 
1924 entregó el poder a Plutarco Elías Calles. Estas elecciones quedaron 
marcadas por el asesinato del otro candidato, Francisco Serrano al lado de varios 
de sus amigos, en el camino a Cuemavaca, el 3 de octubre de 1927. 

Cuando en 1927 la Constitución nuevamente fue modificada en cuanto al principio 
de la no reelección, el Congreso llamó nuevamente a Obregón. Fueron muchos 
quienes se opusieron a su reelección, especialmente algunas organizaciones 
católicas. Obregón sufrió un atentado en Chapultepec, y a consecuencia de éste, 
se ordenó el fusilamiento del sacerdote Miguel Pro, de su hermano Humberto, del 
ingeniero Luis Segura Vilchis y de Juan Tirado. 

Un atentado más se consumó en un restaurante del sur de la ciudad, cuando 
Obregón recibiría el poder en diciembre de 1928. Un dibujante, fanático religioso, 
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se le acercó para mostrarle una caricatura suya, y mientras Obregón la observaba, 
el dibujante le disparó a quemarropa. 

Su asesinato causó un gran revuelo en todo el país. Sus restos fueron enviados a 
Huatabampo, donde fueron sepultados. 

Emiliano Zapata (1879 - 1919) 

Nació en Anenecuilco, Morelos en 1879. En 1906 participé en 
Cuautla en una junta en la que se planteó la necesidad de 
defender la tierra de los campesinos morelenses de la voracidad 
de los hacendados porfisitas. Como represalias, en 1908, se vio 
forzado a incorporarse al noveno regimiento de Cuernavaca. 
Esta forma de castigo, a la que se le conocía como leva, era 
frecuente durante el profirimso. Sobresalió en el ejército. 

Posteriormente, fue autorizada su baja, luego de poco más de un año de servicio. 

El 12 de septiembre de 1909 fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las 
Tierras de Anenecuilco. Cuando las fuerzas armadas de los terratenientes 
acudieron al lugar, encontraron a la gente trabajando pacíficamente la tierra, pero 
con la carabina al hombro. Ese fue el principal planteamiento de Zapata: defender 
el derecho del pueblo a la tierra, que significaba el derecho a la existencia misma 
de las comunidades campesinas. Su insistencia, su intransigencia en este punto, 
hizo que la voz de loscampesinos fuera escuchada. "Yo estoy resuelto a luchar 
contra todo y contra todos sin más baluarle que la confianza y el apoyo de mi 
pueblo". Escribió Zapata en una carta dirigida a Gildardo Magaña. 

En 1910, al estallar la revolución, Zapata se incorporó a las fuerzas maderistas, 
atraído por las demandas agrarias del Plan de San Luis. Pero una vez que triunfó 
este movimiento, el reparto de la tierra no se llevó a cabo. Los hacendados, 
aprovechando que el ejército profiriano se mantuvo en pie, presionaron para que 
las fuerzas campesinas fueran desarmadas y urdieran una traición que por poco le 
costaba la vida a Zapata. "Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los 
hombres", escribió Zapata en otra de sus cartas. 

En esas condiciones, Zapata reorganizó a su ejército y tomó Yautepec, Cuautla y 
Cuernavaca. Al triunfo de la revolución maderista, se negó a deponer las armas 
mientras no se hiciera efectivo el reparto de tierras. 

Esta actitud la mantendría hasta el fin de su vida, la cual le provocó 
enfrentamientos con quienes ocuparon el poder, mostrándose fiel a los principios 
del Plan de Ayala, ideario agrarista en el que se reflejaban los anhelos de los 
campesinos, sintetizados en la frase "Tierra y Uberlad". La recuperación de las 
tierras que les habían quitado a los campesinos era su objetivo principal. 
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A partir de la proclamación del Plan de Ayala, los zapatistas defenderían su 
resolución contra los gobiernos de Madero, Victoriano Huerta y Venustiano 
Carranza. Liquidaron el latifundismo y repartieron la tierra; confiscaron los ingenios 
y una gran empresa papelera y los pusieron a trabajar en beneficio de la 
población; fundaron un banco agrícola y abrieron numerosas escuelas primarias y 
para adultos; reorganizaron la vida política de los municipios, dando impulso a la 
organización tradicional de los campesinos y creando comités de vigilancia. 

"EI campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación y si se levantó en 
armas fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba... Se lanzó a la 
revuelta no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino 
para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad, un 
hogar dichosos y un porvenir de independencia y en agradecimiento/l. 

Sin embargo, derrotado Villa en el norte, en 1915, sólo el zapatismo representaba 
un obstáculo a la consolidación del nuevo gobierno. Contra Zapata se dirigieron 
numerosas fuerzas que prácticamente arrasaron el estado de Morelos. 

En 1919, víctima de una celada, Zapata fue asesinado en la hacienda de 
Chinameca, en el mismo lugar que ocho años atrás le tendieron igual traición . El 
movimiento zapatista fue derrotado militarmente, . Más no sus ideales de justicia. 
En una carta dirigida a Pancho Villa, Zapata escribió: ".. la ignorancia y el 
oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de 
esclavos para la tiranía .. . " 

Francisco Villa 

(1878 - 1923) 

Nació en Río Grande, Durango, en 1878. Huérfano 
desde la adolescencia, fue leñador, agricultor y 

, comerciante. 

En 1894, él Y sus hermanos llegaron a trabajar como 
medieros en la hacienda de la familia López Negrete, 
donde uno de los dueños abusó de su hermana 
Martína; Villa hirió a su patrón, por lo que tuvo que 
esconderse, cambiando su nombre original de 
Doroteo Arango por el de Pancho Villa. Vivió varios 

años como ladrón de ganado y estuvo brevemente preso en Durango. 

Se lanzó a la revolución en 1910, llevando consigo un amplio conocimiento de las 
zonas en que por muchos años había vivido perseguida por la justicia y un 
profundo sentimiento de solidaridad con los desheredados, entre quienes él mismo 
se había contado. 
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Retomó las armas en 1912 para combatir la rebelión orozquista. Sobresalió en 
varios combates y fue ascendido a general brigadier por Huerta, quien luego lo 
acusó de insubordinación y ordenó su fusilamiento. Madero le condonó la pena 
por cárcel. Villa escapó de la cárcel militar de Santiago Tlatelolco a fines de ese 
mismo año. Se integró a la lucha contra Huerta. 

En septiembre de 1913 quedó constituida en Ciudad Juárez la División del Norte, 
con la que creció su prestigio. Fue llamado el Centauro del Norte. replegarse hacia 
el norte del país, donde combatió a lo largo de 1915 y 1916. Luego de fracasar en 
un intento de tomar Agua Prieta, Villa se vio convertido en un guerrillero que 
operaba sólo en Chihuahua luego de la disolución de la División del Norte. 

En represalia por el bloqueo del gobierno de Estados Unidos de América, atacó la 
población de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. Washington envió 
la llamada expedición punitiva, que permaneció en México del 15 de marzo al 21 
de junio de 1916, sin lograr atrapar a Villa, quien estuvo inactivo desde entonces y 
se amnistió mediante la firma de los Convenios de Sabinas. De acuerdo con éstos, 
permaneció con 50 guardias en la hacienda de Canutillo; hizo varias mejoras en 
ese lugar, que administraba y gobernaba. A finales de 1922 expresó sus simpatías 
por el precandidato Adolfo de la Huerta, quien estaba en competencia por el cargo 
con Plutarco Elías Calles. El 20 de junio de 1923 Villa y tres acompañantes fueron 
asesinados en una emboscada, en Hidalgo del Parral. 

Francisco 1. Madero 

Coahuila 1873 - ciudad de México 1913) 

la publicación de la entrevista de Díaz con Creelman, 
ero escribió un pequeño libro llamado La sucesión 
·dencial en 1910, en el que proponía la participación del 

en las elecciones próximas. En la capital , su libro 
;aE~so'erto una respuesta favorable, y pronto se dirigió hacia allá 
,.:para fundar el Centro antireeleccionista, en el cual él participó 

vicepresidente . Ahí se reunieron grandes intelectuales 
momento: Filomena Mata y Félix F. Palavichini (fundador 

del periódico El Universal) entre otros. Durante su tercera gira, ya como candidato, 
Madero fue arrestado por ser encubridor de Roque González, quien a su vez 
estaba acusado de injuriar y amenazar a Díaz. Encarcelado en San Luis, Madero 
se enteró de que ya se había declarado a Díaz como el presidente de la República 
para el siguiente periodo. Sólo hasta entonces se le dio la libertad bajo caución. El 
6 de octubre de 1910 se dirigió a San Antonio Texas, donde se reunió con varios 
de sus partidarios y entre todos formularon el Plan de San Luis, en el que se 
convocaba al pueblo a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre. El 
carácter sangriento de esta lucha se dio a conocer desde su inicio, cuando 
Mauricio Martínez, gobernador del estado de Puebla mandó arrestar a Aquiles 
Serdán, un fuerte difusor de las ideas antireelecionistas, pero como éste se 
resistió a la policía, el gobernador mandó a una tropa que en ese momento mató a 
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18 partidarios de Madero. Pronto toda la República respondió al llamado del Plan 
de San Luis. El gobierno solicitó al Congreso la suspensión de algunas garantías 
individuales, y en marzo de 1911 los ministros renunciaron para permitir las 
reformas que Díaz considerara convenientes para la crisis. El 10 de abril el 
presidente propuso algunas reformas e incluso el restablecimiento del principio de 
la no reelección. Esto no fue provechoso para Díaz, pues él mismo otorgaba razón 
a quienes se rebelaban contra él. En el sur se levantaron también los campesinos, 
al mando de Emiliano Zapata, cuyas peticiones se encerraban en la frase: "¡Tierra 
y Libertad!".Cuando cayó Ciudad Juárez en manos de los rebeldes, Díaz permitió 
la negociación de la paz de cualquier modo. El 21 de mayo se firmaron los 
tratados de Ciudad Juárez, en los que Diaz renunciaba a su cargo; Francisco León 
de la Barra sería el presidente interino que convocaría a las elecciones; las 
hostilidades cesarían y quedaría resuelta la situación política de cada estado. 
Madero asumió el poder con su amigo José María Pino Suárez como 
vicepresidente el 6 de noviembre de 1911. Ese mismo mes quedó restituido el 
principio antireeleccionista en la Constitución. Sin embargo, las rebeliones no 
tardaron en brotar. Zapata, quien se había negado a desarmar a su tropa fue 
reprimido por el ejército, al mando de Victoriano Huerta. Los hermanos Vázquez 
Gómez, se levantaron en armas en Ciudad Juárez. Pascual Orozco, que había 
sido enviado a combatir a los rebeldes, se sublevó contra Madero con el Plan de la 
Empacadora en Chihuahua. Huerta pudo derrotar a los orozquistas en Estación 
Conejo, Rellano y Bachimba; los sublevados Francisco Villa y Félix Díaz fueron 
vencidos y condenados a muerte, pero no ejecutados. Los partidarios de la 
revolución, insatisfechos por el comportamiento de Madero ante los porfiristas, la 
presencia de la rebelión zapatista en el sur y la fuerte crítica de los medios 
impresos provocaron que el gobierno de Madero decayera en una guerra civil muy 
sangrienta. El 9 de febrero de 1913, Manuel Mondragón y Gregario Ruiz lograron 
sublevar a la Escuela Militar de Aspirantes y marcharon con ella a la prisión de 
Santiago donde se encontraba Bernardo Reyes. liberado éste fue nombrado jefe 
del pequeño ejército, y se encaminaron al zócalo. Ahí ya lo esperaba para 
combatir Lauro Villar, comandante de la guarnición de la plaza de México. Villar 
ordenó a Reyes que se detuviera, pero como éste no hizo caso, una descarga de 
balas lo mató al momento. Inició entonces un enfrentamiento en que las 
principales víctimas fueron quienes salían de la misa en la Catedral. Gregario Ruiz 
fue capturado y sin previo juicio fue fusilado, al parecer, por órdenes de don 
Gustavo A. Madero hermano del presidente. Nombrado Victoriano Huerta 
comandante de la guarnición de la plaza, una serie de combates y bombardeos 
afectaron gravemente a la población civil. El día 19 de febrero algunos diputados y 
senadores pidieron a Madero su renuncia, a lo cual respondió éste con una 
contundente y orgullosa negativa. Sin embargo, por la tarde el teniente Riveroll y 
el mayor Izquierdo invadieron Palacio con el fin de arrancarle la renuncia a 
Madero. Los ayudantes de éste dispararon contra ellos, mientras que los 
sublevados abrieron fuego también contra Marcos Hernández, pariente de 
Madero. Finalmente Madero y su gabinete salieron del Palacio y fueron obligados 
a firmar su renuncia, recibiendo a cambio la promesa de que se les permitiría salir 
del país con sus familias. Mientras el embajador de Cuba en México obtenía 
también la palabra del gobierno de que se les permitiría a Madero y Pino Suárez 
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salir del país con su familia, éstos fueron detenidos en un cuarto de intendencia 
del Palacio. Con el pretexto de llevarlos a la penitenciaría para procesarlos por la 
muerte de Gregario Ruiz, el 22 de febrero fueron sacados del Palacio. Esa 
madrugada Madero y Pino Suárez fueron asesinados a un costado de la misma 
penitenciaría. 

Venustiano Carranza 

oahuila 1859 - Tlaxcalantongo 1920) 

arranza inició su carrera política como gobernador de su 
ULn::; lJllJ natal: Cuatro Ciénegas y más tarde como gobernador 

estado de Coahuila. Cuando recibió el telegrama de parte 
Huerta en el que le informaba que había destituido ya a 

y a Pino Suárez, convocó a una legislatura local que 
totalmente a Huerta y concedió a Carranza 

facultades para lograr el restablecimiento del orden 
constitucional en la República. A finales de febrero salió de Saltillo con dirección al 
norte. Ahí, en la hacienda de Guadalupe, proclamó con sus acompañantes el Plan 
de Guadalupe, que desconocía a Huerta y nombraba a Carranza como primer jefe 
del Ejército Constitucionalista. En Hermosillo fueron recibidos por los 
constitucionalistas del noreste, los generales Álvaro Obregón, Benjamín Hill y 
Ramón F. Iturbe. En la toma de Zacateca s Villa y Carranza tuvieron un fuerte 
desacuerdo tras el cual nunca se reconciliaron. Sin embargo la campaña militar 
fue todo un éxito y el 15 de julio renunció Huerta a la presidencia, dejando a 
Francisco Carvajal como presidente interino. 

Recién consumado el triunfo, se originó una esclslon entre las fuerzas 
revolucionarias, y se dividieron en carranci stas , zapatistas y villistas. Hubo muchos 
intentos por parte de Carranza por tratar de reunificar al grupo, pero no resultó. 
Entonces organizó una convención a la cual asistieron militares y gobernadores 
carrancistas. A ellos les informó de los avances del movimiento y presentó su 
renuncia, la cual, obviamente no fue aceptada. Entonces se convocó a una nueva 
convención en Aguascalientes y ante villistas y zapatistas los representantes de 
Carranza presentaron la renuncia de éste, con la condición de que los otros dos 
líderes se retiraran a su vida privada y que el gobierno lo ocupase alguien 
designado por un Congreso Constituyente. Aunque el trato se hizo, Villa no lo 
aceptó. El Congreso designó como presidente interino a Eulalia Gutiérrez. 

Carranza finalmente tampoco aceptó lo pactado en la convención de 
Aguascalientes y estableció su gobierno en Vera cruz. Mientras, la ciudad de 
México era ocupada por los villistas y los zapatistas. Eulalia Gutiérrez viéndose 
impotente para ejercer el poder, renunció. Fue nombrado como su sucesor a 
Roque González Garza, quien se vio obligado a trasladar a su gobierno a 
Cuernavaca, y posteriormente, a renunciar; como lo haría su sucesor, Francisco 
Lagos Cházaro. 
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Una segunda batalla en las llanuras de Celaya le dio el triunfo a Carranza. En 
1914 expidió en Vera cruz la ley del Municipio Libre, la de Restitución y Dotación 
de Ejidos, la de Supresión de las tiendas de Raya y la del establecimiento 
obligatorio de Escuelas en las Fábricas y Haciendas. 

Carranza fue reconocido por los Estados Unidos y otras naciones. Dispuso que el 
gobierno fuese trasladado a Querétaro, donde por decreto convocó a un Congreso 
Constituyente que renovara la vida legal del país. De ahí nació la Constitución de 
1917, que actualmente rige al país. Las principales renovaciones hechas a la del 
57 radican principalmente en los artículos 3, 27 Y 123, que se refieren a las 
características de la educación, a la reforma agraria y a las condiciones de trabajo 
y previsión social respectivamente. De acuerdo con la nueva Constitución, se 
convocó a elecciones, de las cuales salió triunfador Carranza, para el periodo de 
1917 al 1920. 

En este periodo se puso fin a la rebelión sureña con el asesinato de Zapata. Al 
término de su periodo, Carranza quiso que le sucediera un civil como Ignacio 
Bonillas, y no un militar, como Álvaro Obregón. Sin embargo la gente apoyaba al 
último, y pronto iniciaron las rebeliones. Por otro lado, Carranza quiso reaccionar 
violentamente a la oposición que se daba en Sonora, pero el Congreso lo negó, 
acusándolo de arbitrario. Jefes militares se levantaron apoyando el Plan de Agua 
Prieta, que desconocía a Carranza. 

Sin poder detenerlas, Carranza tuvo que trasladar su gobierno a Veracruz. Estaba 
en camino cuando una tropa al mando del general Rodolfo Herrero lo asesinó en 
una choza en el poblado de Tlaxcalaltongo, Puebla. Sus restos fueron trasladados 
a la ciudad de México y sepultados en el cementerio civil el 25 de mayo de 1949. 

Victoriano Huerta Ortega 

. ··""'(Jalisco 1845 - Texas 1916) 

por el mismo hermano del presidente, 
riano Huerta tomó el cargo de comandante de la 
ición de la plaza de México, al ser herido Vi llar. En ese 

• ....>So"", ..... >. ·~m'r\l"r"onlrl"\ Huerta vio la oportunidad de usurpar el poder y 
r"'l"\rnor'"71"\ a tratar con los sublevados de la Ciudadela, tuvo 

entrevista con Félix Díaz y el embajador de Estados 
en México para que éste desconociera el gobierno de 

Ordenó después al general Blanquet que se apoderara del presidente y de Pino 
Suárez y después de obligarlos a renunciar a sus cargos, los mandó matar el 22 
de febrero de 1913. A don Gustavo A. Madero lo entregó a los sublevados de 
Ciudadela, que lo asesinaron brutalmente. 
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Al encontrar en Congreso, lo mandó disolver en octubre del mismo 
año. gobernador Coahuila, Venustiano Carranza, se levantó en armas con el 
Plan de Guadalupe, y muy pronto puso a todo el en Huerta. 
Finalmente, el 1m!:!",,,· se vio obligado a renunciar. un crucero se trasladó a 
La Habana y a Estados Unidos, donde fue detenido y enviado a la prisión 
de El Paso, murió. 

Página donde se saco información 

http://www.arts-history.mxfrevolucion/carranza.html 



E5PIRrJU Vll.lAl.VAZO GUADALUPE GRUPO: 50S 

Punto numero fj, a) In vesfigarán las híogm¡¡a.~ de los siguientes personajes históricos: Ricardo Flores Magón, 
Porfirio Día?, Alvaro Obregón, Emílúmo Zapa/a, rTancisco Villa, Francisco /. Madero, Venusliano Carranza y 
Viloriano lIuerla. 

EKARDO fLORES MAGON 

- ----
.~ 

... :~ 

Polítiw y periodisfa nacido en San Antonio Eloxochitlán, OílX<"lca. Hijo de familia humilde empezó la wrrera 
de abogado, pero no la terminó. En T 893 inició la publicación de un periódico de oposición, El Demó<Tala. [n 
T 900 funda Regeneración, d~sde donde ataca el gobiemo del gennal Díaz lo que provoca su enC<lrcelilmien!o. 
[n 1901 asiste al Primer Congreso de Clubes Liberales en San Luis Potosí y en 1902, loma a su cargo, el 
periódico anlirreeleccionisla. Hijo del Ahuizote, rund.1.do por Daniel Cabrera. Es aprehendido nuevamente y 
expatriado m 1904. Desde San Antonio. Texas y San Luis Miss(luri reanuda kl publicacián de Regeneración y 
en 1906 funda el Partido Liberal Mexicano. Al estallar la Revolución en 1910 participa en alb11mas batallas, 
pero ahandona la lucha por considerar burgués a Madero. Sostiene sus principlos anarquistas, que lo llevan a 
publiú"lr IIn manifwslo E'n 1918. dirigido a I(,s anarquistas de {oda el mundo. Encarrelado y enjuiciado por las 
auloridades norleameriC3l1<lS, e5 declarado culpahLe. Firme en su postura ideológica. [s asesin'ldo I.'n la 
prisión McNeil. Washington 
PORFIRIO DíAZ 

Don f'01{¡riO Díaz se reelige por 3- ocaSlOll para d periodo d~ 1892 1896. En la 4" 
reelección cubrió el periodo de 1896 - 1900 Y en la s" el periodo de 1900 -- 1904. En 1903 se 
reformó una vez más la Constitución. prolongando el periodo presidencial a seis años y se 
(Teó la vicepresidencia. El 10 de diciembre de 1904 inicia su sexto periodo de reelección. En 
los primeros años del siglo XX el gobiemo de Porfirio Díaz se fue debilitando, tenía poca 
credibilidad }' muchos opositores. Se recrudecieron los actos de r('presali.1 contra 
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campesi.nos y trabajadores. como las matanzas de Río Blanco (1905) y Cananea (1906) y 
poco después el Partido liberal Mexicano. bajo ellidemzgo de los hermanos flores Magón. 
publicaba un manifiesto de 28 puntos considerado como el antecedente i.nmediato del 
levantamiento popular de 1910. El 21 de mayo de 1911 renuncia y e126 de mayo partió a 
Veracruz para embarcarse rumbo a la Habana y posteriormente a Europa. El 2 de julio de 
1915 a la edad de 84 años el General Diaz falleció en París. Sus restos descansan en el 
cementerio de Montparnasse en París. El General Porfirio Diaz Mori nació en la Ciudad de 
Oaxaca. el 15 de septiembre de 1830. Estudió en el seminario como alumno externo. Por 
consejo del liberal Marcos Pérez. ingresó en el Instituto de Ciencias y Artes a la carrera de 
Leyes que no terminaría. Posteriormente se enlista en la vida militar. Tenía entonces porfirio 
Diaz 16 años; y como escuchara de labios de uno de sus profesores. que era deber de los 
mexicanos defender el territorio invadido. tomó este sentimiento en el estudíante la misma 
forma activa y enérgica con que en su corazón se han revelado todos en el curso de su vida. 
Así. pues. congregó a algunos de sus condiscípulos; y poniéndose resueltamente a la cabeza 
de ellos. se dirigió al Gobernador del Estado para ofrecerle sus servicios y los de sus 
compañeros, como una ofrenda a la Patria. Naturalmente. admirado el Gobernador ante 
aquella actitud resuelta, pero más admirado todavía ante el ardor patriótico de aquellos 
jóvenes, se limitó a anotar sus nombres sin aceptar de pronto el ofrecimiento que le haCtan. 
Más tarde fue éste aceptado. y entonces Porfirio empuñó por vez primera las armas en 
defensa de México. hizo sus guardias y se sujetó al duro régimen militar. logró en esos lUlOS. 

(1857 aproximadamente) que la empresa del Ferrocarril Transistmico. que trabajaba en esa 
zona, desvmra el trazo de la vía hasta hacerla pasar a dos metros del chalet estilo francés 
que construyó para Juana Catarina. Le había regalado el progreso. El 22 de diciembre de 
1859 el Presi.dente de la República recomienda especialmente al Gobernador de Oaxaca, dé 
el ascenso inmediato al Teniente Coronel Porfirio Díaz. por su brillante comportamiento en 
el ataque de Tehuantepec, el 25 de noviembre del mismo año. El 23 de enero de 1860 Don 
Porfirio Díaz Y sus fuerzas constitucionalistas sufrieron una derrota por parte de las fuerzas 
reaccionarias que obedecían a Cobos en el pueblo de Mitla. El 30 de enero de 1860 se le 
nombra Jefe de la Brigada de la Sierra, de la División de operaciones del Estado de Oaxaca. 
El 19 de abril del mismo año se recibe una mención honorífica por el asalto y toma de la 
manzana inmediata al Convento de la Concepción en Oaxaca. El5 de agosto de 1860 se vive 
una acción de guerra dada en Oaxaca por la División del Estado. en cuya jornada salió 
herrado el coronel Porfirio Diaz. El 14 de julio de 1861 se le otorga una mención honorífica 
por su arrojo en la jornada de Jalatlaco y por lo cual se le da el grado de General de Brigada. 
El 28 de abril de 1863 re<.."lbe una mención honorífica por el combate del 25 de abril en 
puebla. El 30 de junio de 1863 se recibe la orden para que sea nombrado General en Jefe 
del Ejército de Operaciones. Durante la guerra de Reforma Don Porfirio Diaz libró 12 
batallas. fue herido de gravedad, creó una polida. secreta, sufrió peritonitis. instaló una 
fábrica de municiones, se volvió experto en aiaques súbitos y emboscadas. Pero sobre todo 
en manejar hombres. adivinar pasiones y ambiciones. y aprovecharlas:Hubo un tiempo en 
que no recibí ni instrucciones ni ayuda de mi gobierno, por lo que me vi obligado a pensar 
por mi y convertirme en gobierno'. los frutos vendrían más tarde, en 1866. cuando su 
estrella militar comenzase a brillar por encima de todas, sus triunfos de Jalaflaco. 
Miahuatlán y La Carbonera resonarían en los campos liberales. El 2 de abril de 1867 
lograba en Puebla su victoria más importante: la puntilla del Imperio. El 20 de enero de 
1868, el presidente Juárez y el General Porfirio Diaz, se cruzan telegramas de felicitación al 
i.naugurar la comunicación con la Ciudad de Oaxaca. Al finalizar el siglo XIX las líneas 
telegráficas comunicaban a casi toda la República Mexicana. Ya para esta época, Guillermo 
Marconi había inventado el telégrafo sin hitos. En 1867 se había casado con Delfina Ortega 
Diaz, su sobrina camal, la hija de su hermana Manuela, en ese matrimonio procrea a sus 
hijos Porfirio Y luz. Al morir su primera esposa se retractó por escrito aunque privadamente 
de haber apoyado las leyes de Reforma. Con las mujeres de su familia su esposa y sus hijas 
luz y Amada, ésta nacida de una madre ju.chiteca en los años sesenta, se mostraba tierno y 
respetuoso. Con los hombres. sobre todo con su hijo "Porfirito'. a quien apodaban' el Chas' 
por su desagradable costumbre de estornudar en público. se comportaba durísimo; a los 
doce años lo mandó al Colegio Militar. donde fue tratado con severidad. En t 876 en plena 
Revolución de Tuxfepec, Don Porfirio, al verse perdido en el pueblo norteño de lcamole, 
prorrumpió en llanto. le dirían 'El llorón de lcamole'. pero a la postre los vencería. a todos. 
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· , la R 'b\' M xicana fue la que se tendió entre 
La primera línea de teléfono que exisho en. epu lú"l e ',878 fue residente 
el Castillo de Chapu\tepec y PalaLio NaCIonal el 16 de febrero de " la p . . . . 
(- cmslihllionft\ de la Rl'púb\lc<! para el penodo de .'877 a 1880. Segun ConshtuClon 
Mexíc.ana, Diaz no podía perm.mecer en la presidenCia ~urante do~ mandatos ~nsecuhvo~ 
por lo que tuvo que renunciar en t 880 aunque continuo en ,,1 $obterno como Secret~no dla~ 

r 1 ·d · 1884 Y fonsiguió la aTlTohaoon de una enmtt'nda a Fomento. ut! re~ egl o en . . ' ' . 
Clm~tltuÓ.)n que Pl'ffi'l\ti(l!a ~u(esión de man<k'ltos presidenCIales. En 1884 se enconlr.o l~m 
Unll liiluftd(írt raólírn ya que no hahía dinero t'n las arcas nanonales y la tranqUilidad 
púl>lic<'l se había alterado. Al tomar posesión St' restableció la paz. SI' regulam.aron 
inmediatamente los pagos y el comercio volvió a dar señalt's de vida. [\ 2. dI' odubre de 
1 ~86. el gobierno anuncia que se ha publicado el reglamento para establecer Uné! Escuda 
1\:ormal para Profesort'S . Se reelige por !>egunda ocasión paTa el periodo 1888 .. 1892. El 29 
de (ebrt>ro de 1888 la Junla Legis1:-.hva del Estado de Oaxaca, expide un dl'Cretll permitiendo 
a la mujer el acceso a las carreras profesionales [\ General Porttrio Díaz recibe del Ministro 
dt' Francia en Ñléxico d día 30 de abril dio' 1889. las insignias de la Legión de Honor que le 
confirió el gobierno francés. Se aumentan \as líneas férreas en la República Mexiwna. Dan 
Porttrio Díal sr reelige por 3" ocasión para el periodo de 1892 - 1896. En la 4" reelección 
cubrió el lJr.riodo de 1896 - 1900 Y en la 5" el periodo de 1900 - 1904. En 1903 se refornló 
una vez más k'l e onstifución, prolongando el p('riodo presidenó .. 'll a seis años y se creó la 
vicepresidenóa . El T ~ de dicír.mbre de 1904 inicia su sexto periodo de reelecüón. En los 
primeros años del siglo XX el gobierno de PorftrÍ{J Díal se fuI:' debilitando, tenía poca 
credibilidad y muchos opositorl's. Se recrudecieron los aelos de represalia contra 
campesinos y trabajadores, c.omo las matanzas de Río Blanco (190S) y Cananea (190{j) }' 
poco después el Partido Liberal Mexlmno, bajo el liderazgo de los henl'lanos Flores Magón, 
publicaba un maniftesto de 28 puntos considerado como el antecedente inmediato tll'l 
levanl.'l.miento popular de (910. El 21 dI' mayo de 1911 rrnUnCk1.}' d 26 de mayo partltÍ a 
Vera(TI.!Z para embarcarse rumbo a la Habana y posteriormente a Europa. El 2 dI' julio de 
1915 a la edad de 84 años el Gene.Tal DÚ17. íalleóó en París. Sus restos descansan en el 
cementerio de Montparnasse en París. 

General de División ALVARO OBREGON, Nació en Huatabampo. Sonora., e\ 19 de Febrero dI' 1879. 
Cuando don Venustiano Ca~aJl.7.a, ~obernador de Coahuila, desconoció al gobierno usurpador &1 general 
Vldonano Huerta, se levanto Ohregon en su Estado natal y fue ganando sus grados en los mmpos de oolalIa, 
has!..'l llegar al máximo de divisionario. fue el vencedor de Villa en 1'rinid.'ld, Celaya y Sal..'lmanca . [n Mayo de 
r 910, desconoóó al gobierno de don Venustk'lno Carranza. sosteniendo con las al'TlV1Sen la mano. el Pkm 
de Agua Prieta. nedo presidente, lomó posesión el lo. de Diciembre de 1920. y entregó el poder pacíflcamerlle 
a su sucesor, el general Plutarco Elías Calles. ello. de Diciembre de 1924. Siendo presidente t'u>do José dI' 
León Toral. lo acribillo a balazos en el restaurante "La Bombilla " en San Angel. D. r. el 17 de Julio de 1928. 
cuando asistía a un banquete que le daban los líderes de su parlido 
EM1L1ANO ZAPATA 
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l\:aci6 I'n I\nenecuiko, :\10rI'I0$ en 1 ~79, En 190G parlicipó ~n Cuautla en una junta ~n 1<1 que ~~ plantt'cí la 
n~cesl(lad de def\'nclt.'r la lit.'rra de los Gl.m¡wsinos morl'lense.s d~ la voraci&d d~' los h'I<'endados portlsilas, 
t 'omo rl'prt'salias, en 1908, se V1\) for/.i!'!o ¡¡ incorporarse al noveno regirni~nto de CUl'mavaca, [sta forma de 
castigo. a 1<\ <¡III' SI' 11' conocía romo I!'va, l'ra frecuenh' durante t'I proftrim$o, Sobresalió en rl ejército, 
Postaionnentl'. (ur autorizada su baja. Luego de poco miÍs de un año de Sl'rvicio El 12 de septlembre de 1909 
fue elegido presid('n~t' ele 1.'1 Junl<t de J)t'fm~a dI' las Tierras de Anenecuiko, Cuando las fUE'rl.as arrna(las de los 
t~rrat('ni('nt('s acudi~ron al lugar. encontraron i1 la genlr tmbajando pacíflCamentl' La tirrra. pl'ro con la 
farabina al homhro , be fue el principal plantramirntCl de Zapata : defender el c1errcho e1!'1 p~blo a la lil'rra, 
que signíflraha el dl'n'<'ho a la existrncia misma de. k'ls comunidadrs campesinas , Su insistencia, Sil 

intransigencia en I'51e punto, hizo que la VOl: d .. [os mmpesinos fuera escuchada. "Yo estoy ,'esuelto a lud", .. r 
contra todo y C\lntra todos sin más bllluarIR qu~ la ronfLilTlza y d apoyo de mi pueblo", Escribió Zapata en una 
carla dirigida il (jildardo :V1agaña.En J 910, al estalk'lr la revolución. Zapata se incorporó a las fuel7.ils 
madt'ristas, atraído por las dE'm-'1nd,as agmrias <lrl PUm de San Luis , Pero una vez que triunfó este movimiento. 
el reparto de 111 ti~rra no s .. llevó a cabo. l.os Imcrndados . aprov~(hal1t.lo que el ejército pnlfiliano Se Tn<\ntuYo 
en pie, presionaron para que las fuel7.as campesinas fueran drSilm1<'ldas y urdieran una traición que por poco 
le cosl<tha la vi(1a a Zapata, "Quil'T'Il morir siendo esclavo de los ¡mnripi.os, no de los hombrrs', escribió 
ZapiÚa en olra de sus mrlas,En esas C'Ondiciones, Zapala r('organizó a su ejácito )' tomó Yau(ep€c. CUilulla )' 
Cuemavaca. Al triunfo de la revolución madl'.-ista, se negó a deponer las alnlas mientras no se hiciera ~ft'divo 
el n'parlo de tien'as, [sta actitud la lll<.\lltendría Imsta el fin de su vida, la cual 1" provocó I'tlfrenlamienlos wn 
quienes ocuparon el podl'r, mosh'éÍndose fud a los principios del Plan de Arala, ideario agrari.~t¿, en el que se 
rl'f1ejaLan los anhdos de los campesinos, sinte(i;.-,a.dos en 1<1 frase ·Tie.lTa y Liberlad" , La recuperación de bs 
tierr<ts que les habÍ<tn quitado a los (".<:!mpesinos era su objetivo principal. A panír de la proclamación dd PLan 
de Ayala. los zapatistas defenderían su rE' .~olucicín contra los gobiemos de Madrro, Victoriano lIul'rta y 
Venusliano Carranza, LiqUlclaron 1'1 latifundismo}' reparlieron Ut lie.lTa; confiscaron los íngenio~ y una gran 
empresa papelera y los pusieron a trabajar en beneficio de la población; fundaron un banco agrícola y 
abri!'Ton numerosas I'scuelas primarias y para adultos: reorganizaron la vida política de los municipios, 
dando impulso él 1/1 organización tradicional de los campesinos y tTt'ando comités de vigilanci.a. "El campesino 
tenía hambre, padrcia miseria, suf,ía explotilóón )' si se lev-dntó en armas fu(' para obtener d pan que la 
avidrz del rico le negaba .. , Se Iamó a la rl'vueHa no para conquistar i1usonos derechos polítu:os que no dan de 
LOmer, sino para procurar el pedazo de tierra que ha (le proporcionarle alimento y Iibenad, un hogar dichosos 
y un porvenir de máqwndentia y en agradecimiento", Sin embargo, derrotado Villa en el none, en 1915, sólo 
el 7.apah,smo represmtaba un obsláculo a la consoliditcicín del nuevo gobierno. Contra l..apala se dirigieron 
numerosas fuel7.as que prádicamrnte arrasaron el estado de Morelos En 1919, VÍdim-'1 de una cda&, Za¡n\t..'l 
(ue asesinado en la hacienda de ChinaTn.ec.a. en el mismo lugar que ocho años atrás le tendieron igual traición, 
El movimiento zapatista (ue drlTolado miliumnente" Más na sus idl'ales de justicia, En una carta dirigida a 
Pancho Villa, Zapata escribió: " .. la ignorancia yel oscurantismo en todos los tiempos no han producido más 
que rebaños ele esclavos para la tiranía .... 

rRANC1SCO VILLA 
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I\:aciú en Río Grande. DUl1LltgQ. en 1878. Huérfano desde la adolescenciil.. fue leñador. agricultor y 
comerclante. [n I tl94. ¿l Y sus hermanos llegaron a trabajar como medieros en la h.acien<L"I de la familia López 
I\:egr~te. donde uno ele los dueños abusó de su hermana Martína; Villa hirió a su palTón. por lo que tuvo que 
esconderse. cambiando su nombre original de Doroteo Arango por el de Pancho Villa. Vivió varios años .:omo 
ladrón de ganado y estuvo brevemenl. .. preso en Durango. Se lanzó a la revoluÓÓn en 1910. llevando consigo 
un amplio conocimiento de las zonas en que por muchos años hahía vivido perseguido por la justicia y un 
profundo sentimiento de solidaridad con los deshere<L'ldos. entre quienes él mismo se h,lhía conl<l(1<,. Retomó 
las armas en 191:2 para combatir la rebelión orozquista. Sobresalió en varios wll1lmtes y fue ascendido a 
gt'naal brigadier por Huerta. quien lut'go lo acusó de insubordinación)' ordenó su fusilamiento. Madero 11' 
condonó la pena por cárcel. Villa escapó de la cárcel militar de Sanliago Tlatelolw il tint,,; de ¡ose mismo ailo . 
s¡> inlegró a la lucha contra Huerta. En sf'ptiembre de 1913 quedó (onslíluida en Ciudad JuiÍrez la División del 
Norte. con la que creció su prestigio. fue llamado el Cmtmiro del Norte. Con la rlrma cid Pacto de Xochimilco. 
e 14 de diciembre de 1 9 t 4. se eslahleció una aliaro.a entre la División dd Norte y ('\ Ejércifo I.ibertador de I Sur. 
dirigido por [m.iliano Zlpata. quien logró que el caudillo norleño se adhlert> al Plan de Ayala Francisco Vdla 
tenia ideas muy precisas sobre la fOI7lV¡ en que se podía hacer ,,1 reparto agrario. 
Durante los años de 1914 Y 1915. a lravés del periódico Vida IVUeViJ. se expusieron una gran cantidad de 
propuestas por pm1e de los que se podrían definir como "ideólogos' del villismo. gl'nle muy preparada y muy 
wmpromelida (on la revolución , como Carlos Sánchez Aldana. José del Riego. Manuel Bonilla. H. MalLén y 
olTos. 
Villa. al igual que era un hombrp que no teorizaba sus idt'as y objetivos revolucionarios. pero ¿¡ lo largo dr su 
participación en la lucha revolucionaria fue construyl'ndo un proyecto que se sustentaba I'n sus ideas y 
acciones: .... Cuando México sea una nueva Repúbliut. el ejército será disuelto. pues ya no lo necesiL"Iremos. 
Daremos lTabajo a los soldados)' establec.eremos en todo el pals colonias agrícolas con los veteranos de la 
revolución. El Estado les dará tierras y creará muchas empr¡>sas mdustrittles para que te1lgan dónde 
trabajar .. ." Villa tenía claro que una parle d .. los campesinos d .... bía permanecer al pie d(' las parcelas y de las 
antiguas haóendas. produciendo el grano necesario para el ab(L~to de la población }' del mismo ejácit(l 
revolucionario. [n cuanto a los soldados que andaban en la revollltÍón. gm.aTÍan de todas las \'entajas y <1(' l.a5 

mejores t'ierras, pero eso lui,sÚ'l que \.¡¡ revolución llegara a su fin y se (on50Ii<l.,ra un poder L, I.ey Agraria 
villista del6 de mayo de 1915 exponía: 

FRANCISCO 1. MADERO 

Nació en la Hacienda el Rosario. en Parras. ~:oahuila. en 1873. Perteneció a una ac.audalacla familia de 
agricultores. Hizo estudios d.. comercio en Francia y ESl<ldos Unidos. 
Desde 1904 intervino en asuntos políticos de Coahuila . Se le nombró presi(lente del Partido Democrático 
Indepen.diente. que se oponía a la reelección delgobemador. Miguel Cárdenas . Colaboró en el órgano de ese 
partido: Il Demócrata. en el que escribió artículos políticos. difundiendo sus ideas sobre los derechos 
humanos. el vola y la libertad. En 1908 publico La Sucesión Presidenci<11 de 1910. libro en el que -ponía 
restaurar la democracia al amparo df' la Constituci6n de 18,5.1. En su obra delendió l., libertad política y 
manifestó la necesidad de fonnar un !,fTan partido político que participara en las flecciol1t's presidenciales de 
1910. Definió a la Constitución del 1857 como el triunfo de las ideéL'i liberales: l.os dos grandes partidos que se. 
formaron. una vez obtenida nuestra independencia -el liberal y el conservador". represmLabll.n en aquella 
época las asplranonf:'s y los intRreses df' dos grandes gmpos mexicanos 
"El pn·'TIJ!ro. de ideas a VilTlZildas, quen;1 implanlar en Tlueslro pm." los pnúópios mis modemos, y el sl'gundo 
deseaba consen'ar hasl<'l donde liu'ra po.úble, las tradiciones antiguas. Esle partido, in legra do pn'ncipalrnenle 
por la genle de dinero. siempre c(Jllsel'Vil.dora, y por el e/em poseedor de énmen.~¡¡s riquezas, hUSUlbll a la 
sombra de ungobíemo de su hechura. la prolección a sus C/wnliosos intereses (..) en el Cerro de as C1mpanm; 
quedó sepultado para siempre el alltiguo paltido (·ol/servador". 
Con su iniciativa se creó el Part-ido Nacional Anlireeleccionista (1 909). dd cual fue candidato a la presidenóa 
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de la República. A partir de esl' momento. inició una inlensa campaña política por lodo el país para difundir 
los principios democráticos. [sle partidu. dirigido por Emilio Vá.zquez GÓmez. realizó una convención el 1.') de 
ahril de 1910. en 1'1 cual se proclamaron los pnnripios básicos que suslentaban a la organizarión: 

• 1\orHleu:ión. 

• Estriclo rumplimil.'nlo dI? Id Constitución dI' I HS 7. 

• Libertad de los munilipios. 

• Respeto él las gamntías individuales. 

El 6 d.e junio siguiente. Madno fue encarcelado haJo la acusación el" ·conalo dI:' rebdíól1 y u/lraje il las 
autoridades'. fue trasladado a San LUIS Polosí. donde I'sperÓ Id realizdciÓn de los comicios. qtll' lo 
favorecieron rnayoritilnaml'nle. y dandI' recibia li! noticia cid fraude cometido por Diaz. quien Sl' (lpelaró 
nut'vampnle reeledo. El 6 de octubre. Madel'O huyó. ráug'iiindosp en San I\nlonio. Texas. A fines de ese mes. 
lanzó el Plan de San Lui.$. "n pI qUf' declaraba nula dicha rl'"leccicín. Madero designó gobernadores 
provi.sionalt'5 y llamó a la insurrección nacional. que debía iniciarse ellO de noviembre de 1910 a las seis de 
la klrde 

VENUSTII\NO CI\BM.tJ.Z.¿,\ 

Carranza NaciÓ en Cuarro Cifnegas. Coahuilli. fu~ el undéfÍmo hijo del roronelliberal )t's¡ís Carranza. que 
había colaborado t'slrechamente con Sen ilo J uárez C;ar.m. Sí' (Tió en esta familia. de clase medÍll acomooacl1. 
dueña dp lierras rancheras r de gran lradición liberal. l;ran creyt'nle en k'l soberanía estatal y municipal. 
participó en varias luchas conlra !'I. porllrismo para que se mantuviera el derecho de rada zona de lomar 
decisiones propias. fue gobernador intnino de su estado I'n 1908. Participó con Mªº-~!'J,~ en la rebelión dI' 
191 Ofue secretario de Guerra y Marina en el gabinl'te d .... Madero. así como gobemado!' electo de Coahuiu!. En 
19 U. la traición de Huerta. contra :-"'laoero lo llevó a redactar el Plan de Guadalupe. m,~c1¡"'mle l'l cual 
desconocía los poderes del usurpador. form<Í el Ejército Conslilucionalisla. con e.l tin de encabezar la reb"lión 
deslinada a reslaurar el orden constitucional señah-"ldo por la Carla Magna de 1857. Tomó posesión como 
Presidente el primero de mayo de. 1915. Carranza fue un rontlnuador de la tradición liberal mexicana. Gran 
ledor de obras con icleas libnales como M¿ricv ¡¡ lravis de los siglas. de Riva Palacio. así como libros dd 
dador Mora. de Manuel Payno y de Justo Sierra. Quiso encauzar al movimiento revolucionario haria la 
legalicl'ld. recuperando para ello la herencia liberal de la Constitución de 1857. 

V1CTORIANO I-1UrRTA 
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Nació en Col.otlán, Jalisco. Ingresó al Colegio Militar y fue un alumno destacado. En 1894 asciende a coronel. 
Participa en 1903 en la campaña contra los indios mayas en Ouinta Roo y en 1910 combatió a los zapafistas 
del estado de Marelos. Cuando Porfirio Díaz renunció a la presidencia, lo escoltó hasta Veracruz. Ya en el 
gobierno maderista, consiguió el nombramiento de comandante militar de la ciudad de México. En la rebelión 
del 9 de febrero de 1913, se une a los sublevados y entra en pláticas con el embajador de Estados Unidos en 
México, Henry lane Wilson, para destituir al Presidente Madero, al que manda aprehender junto con el 
Vicepresidente Pino Suárez. Cuando logra la renuncia de ambas autoridades, convocó al Congreso, quienes 
aceptaron la renuncia de Madero y nombraron presidente interino al Lic. Pedro Lascuráin. Este a su vez 
nombró a Huerta Secretario de Gobernación y renunció para que Huerta quedara legalmente investido como 
Presidente de la República. Esta maniobra les tomó menos de una hora, la noche del18 de febrero de 1913. 
Cuatro días más tarde, Madero y Pino Suárez son asesinados. Muchos se inconformaron con el nuevo 
gobierno: Francisco Villa sublevó todo el norte del pais. En octubre de 1913. ya en plena revuelta, Huerta 
disuelve el Congreso. En las elecciones supuestamente sale triunfante. pero las fuerzas villistas habían logrado 
sonados triunfos y gran parte de la República se había rebelado. En el norte Villa triunfa quebrantando el 
poderoso ejército federal, en el oriente avanza pablo González y por el noroeste Alvaro Obregón. 
El ejército federal que defendía el gobierno de Huerta quedó definitivamente derrotado en Za<:atecas el 24 de 

junio de 1914. Huerta renunció el15 de julio y abandonó el pais. Estuvo en Inglaterra yen España. finalmente 
se va a Nueva York (1915), donde fue recibido par un grupo de mexicanos interesados en que regresara al pais. 
Huerta en Europa había entrado en relaciones con agentes del gobierno alemán que le ofrecían armas y 
respaldo económico, en Estados Unidos estuvo en estrecho contacto con los agregados naval y militar de la 
embajada de Alemania en Washington. 

BIBUGRAFÍA: www.yohoo.cq.mx 
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GUZMÁN JUÁREZ YOLANDA GRUPO: 505 

RICARDO FLORES MAGÓN 
Ricardo Flores Magón (1873-1922), político y 
periodista mexicano, precursor de la Revolución 
Mexicana. Nació en San Antonio EJoxochitlán 
(Oaxaca). Hijo de padres indios, las costumbres y 
tra.diciones de éstos influyeron en su posterior 
pensamiento socialista. Estudió Derecho en la ciudad 
de Oaxaca de Juárez y desde 1893 comenzó a 
colaborar en El Demócrata, desde cuyas páginas 
ejerció una dura crítica contra el presidente de la 
República, Porfirio Díaz. Años más tarde, en 1900, 
fundó con su hermano Jesús el periódico 
Regeneración como medio de oposición al porfiriato, 
lo que le supuso tener que exiliarse en 1904 en 
Estados Unidos y residir en la ciudad de Saint Louis 

(Missouri). Allí fundó en 1906, junto a su hermano Enrique, el Partido Liberal Mexicano, 
que ejerció una gran influencia sobre la clase obrera, ya que en su manifiesto de fundación 
no sólo criticaba la dictadura del gobierno sino que exigía la jornada laboral de ocho horas, 
el descanso dominical obligatorio y el reparto de tierras a los campesinos. 

El Partido Liberal, cada vez más cercano al socialismo anarquista, estuvo detrás de las 
huelgas que, en 1906 y 1907, tuvieron lugar en la localidad minera sonorense de Cananea y 
en la zona industrial veracruzana de Río Blanco, violentamente reprimidas por el régimen 
de Dlaz. Con el estallido en 1910 de la revolución que obligaría a renunciar al dictador 
Porfirio Díaz, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón promovieron al año siguiente 
la insurrección de Baja California. Llegaron a tomar las ciudades de Mexicali y Tijuana e 
intentaron, sin éxito, fundar una república socialista, pero carentes de ayudas fueron 
vencidos por las tropas gubernamentales y tuvieron que retroceder a Estados Unidos. Fieles 
a la creencia de que los gobiernos eran los culpables de la situación de opresión que padecía 
la clase obrera, continuaron combatiendo a los gobernantes que, durante el convulso 
periodo de la Revolución Mexicana, sucedieron a Podirio D\az, los prioc\pales de tos 
cuales fueron los presidentes Francisco Ignacio Madero (1911-1913) Y Venustiano 
Carranza (1914-1920). 

En 1918, junto a Librado Rivera, publicó un manifiesto revolucionario dirigido a los 
anarquistas de todo el mundo, motivo por el que las autoridades estadounidenses le 
condenaron a veinte años de cárcel. Flores Magón, que sufrió un régimen carcelario cruel y 
despiadado, murió casi ciego el 20 de noviembre de 1922, en la penitenciaría federal de 
Leavenworth, en Kansas 
Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © J 993-2002 Microsoft COf1Joration. 
Reservados todos los derechos. 
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PORFIRIO DíAZ 
Porfirio Díaz (1830-1915), militar y político mexicano, 
presidente de la República (1876; 1877-1880; 1884-
191 1), su dilatado ejercicio del poder ha dado nombre a 
un periodo de la historia de México conocido como 
porfiriato. 
Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca (actual 
Oaxaca de Juárez) y se alistó 16 años más tarde en el 
Ejército para luchar contra la invasión estadounidense, 
aunque no llegó a combatir en la llamada Guerra 
Mexicano-estadounidense. En la guerra civil que desde 

1858 hasta 1861 enfrentó a liberales y conservadores, llamada guerra de Reforma, apoyó la 
causa liberal de Benito Juárez. Finalizado ese conflicto ascendió a general de brigada y 
resultó elegido diputado, poco antes de luchar contra la invasión francesa y frente al 
archiduque de Austria y emperador mexicano Maximiliano I. Ya como general de división, 
recuperó en \867 la capital de la República., con lo que permitió que Benito Juárez 
regresara a ella en calidad de presidente de la República. 

Díaz no alcanzó la presidencia de México frente a Juárez en 1867, ni tampoco en 1871. 
Después de cada derrota encabezó sendas e infructuosas rebeliones militares, mediante las 
que pretendía alcanzar el poder. Una amnistía otorgada en 1872, tras la muerte de Juárez, le 
pennitió regresar a la legalidad. 
En 1876 protagonizó una prolongada serie de acciones militares que, iniciadas con la 
proclamación del Plan de Tuxtepec, acabaron con el derrocanúento del presidente Sebastián 
Lerdo de Tejada, y él mismo asumió la presidencia de la República el 23 de noviembre de 
ese año. Un mes más tarde abandonó momentáneamente el cargo, nombrando a Juan 
Méndez de forma interina, para combatir a José María Iglesias, quien, a su vez, se había 
erigido en presidente de la República en la ciudad de Salamanca. En febrero de 1877 
recuperó el cargo de jefe de Estado de manos de Méndez y fue elegido por vez primera 
presidente poco después. 

Según la Constitución mexicana, Díaz no podía permanecer en la presidencia durante dos 
mandatos consecutivos, por lo que tuvo que renunciar en 1880 aunque continuó brevemente 
en el gobierno de su sucesor, Manuel González, como secretario (ministro) de Fomento 
(diciembre de 1880-mayo de 1881)~ Y entre 1881 y 1883 desempeñó el cargo de gobernador 
del estado de Oaxaca. Fue reelegido presidente de la República en 1884 y consiguió la 
aprobación de una enmienda a la Constitución que permitía la sucesión de mandatos 
presidenciales. pennaneciendo en el poder hasta 191 1, luego de ser elegido de nuevo en 
1888,1892,1896,1900, 1904 Y 1910. 

Su régimen estuvo marcado por logros importantes, pero también por un gobierno severo. 
Durante el mandato de Diaz., la economía de México se estabilizó y el país experimentó un 
desarrollo económico sin precedentes: se invirtió capital extranjero (sobre todo 
estadounidense) en la explotación de los recursos mineros del país; la industria minera, la 
textil y otras experimentaron una gran expansión; se construyeron vías férreas y líneas 
telegráficas; y el comercio exterior aumentó aproximadamente en un 300%. Muchos de los 
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méritos del buen estado de la administración financiera pública cabría atribuírselos a quien 
desde 1893 fuera secretario de Hacienda, José Ives Limantour. 

Entre las personalidades que ocuparon destacados cargos en sus gabinetes cabe mencionar 
asimismo a Ramón Corral, que desde 1903 desempeñó el cargo de secretario de 
Gobernación, y a partir de 1904 se convirtió en vicepresidente de la República, funciones 
ambas que ejerció hasta 1911; a Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes entre 1905 y 1911, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); al suegro de Díaz, Manuel Romero Rubio, secretario de Fomento desde 1884 
hasta 1895; a Matías Romero, secretario de Hacienda en dos ocasiones (1877-1879 y 1892-
1893); o al general Bernardo Reyes, secretario de Guerra y Marina entre] 900 Y 1902. 

Por otra parte, durante el porñriato, los inversores extranjeros agotaron gran parte de la 
riqueza del país, casi todos los antiguos terrenos comunales (ejidos) de los indígenas 
pasaron a manos de un pequeño grupo de terratenientes y se extendió la pobreza y el 
analfabetismo. Las manifestaciones del descontento social fueron reprimidas por Díaz con 
mano de hierro, como muestra su actuación en las huelgas que tuvieron lugar en 1906 y 
1907 en la localidad minera sonorense de Cananea y en la zona industrial veracruzana de 
Río Blanco. 
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ÁL VAR.O OBREGÓN 

Álvaro Obregón (1880-1928), general y político 
mexicano, presidente de la República (1920-1924), 
nacido cerca de Álamos (estado de Sonora). En 
1912, durante la Revolución Mexicana, organizó 
una fuerza fonnada por unos 300 indios yaquis en 
apoyo del presidente revolucionario Francisco 
Madero, y se enfrentó a un levantamiento 
encabezado por Pascual Orozco. Tras la muerte de 
Madero en 1913, apoyó a Venustiano Carranza, 
nuevo máximo dirigente constitucionalista del país. 
Durante los dos años siguientes, Obregón ayudó a 
someter a las diferentes fuerzas rebeldes 
encabezadas por Francisco (pancho) Villa y 
Emiliano Zapata. En una batalla cerca de León 
contra Villa, Obregón perdió su brazo derecho. Con 
la elección de Carranza como presidente en 1915, 
Obregón fue nombrado secretario de Guerra, cargo 

en el que se mantuvo hasta 1917. Enfrentado políticamente a Carranza, participó en el Plan 
de Agua Prieta, cuya consecuencia final fue el asesinato del presidente. Al verificarse las 
elecciones de Poderes Federales resultó triunfador el general Obregón, que se hizo cargo de 
la presidencia en noviembre de 1920, sometiendo a sus órdenes a todos los grupos rebeldes. 
Inició una serie de retormas laborales, agrarias y educativas, para las que contó con la 
colaboración tanto de los grupos obreros y campesinos como de intelectuales y políticos. Su 
aplicación del programa revolucionario de 1917 topó con una fuerte resistencia por parte de 
los grupos conservadores y la Iglesia católica. En 1923 logró el reconocimiento formal de 
su gobierno por parte de Estados Unidos mediante los tratados de Bucareli. Entre 1924 y 
1928, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, se mantuvo politicamente inactivo 
Después de ser refornlada la Constitución, que lo impedía., fue reelegido presidente en 
1928, pero antes de poder tomar posesión del cargo murió asesinado, en un banquete que se 
celebraba en su honor. 
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EMILlA~O ZAPATA 
Emiliano Zapata (c. 1879-1919), líder revolucionario y 
refonnador agrarista mexicano, nacido en Anenecuilco, 
estado de Morelos. Campesino mestizo, en defensa de 
los derechos de su pueblo a las tierras, "la tierra es de 
quien la trabaja", reclutó un ejército de peones, en 
buena parte indígenas de los pueblos y las haciendas de 
Morelos, y con el grito de guerra "Tierra y Libertad", se 
unió en 1910 a la Revolución Mexicana de Francisco 
Ignacio Madero, cuyo objetivo era derrocar al régimen 
de Porfirio Díaz. Zapata perdió la confianza en Madero, 

quien asumió la presidencia en 1911, Y se declaró en su contra, fonnulando su propio 
programa de refonna agraria (conocido con el nombre de Plan de Ayala), mediante el que 
pretendía redistribuir la tierra entre los campesinos. Durante las presidencias del dictador 
Victoriano Huerta (1913-1914) y del presidente constitucionalista Venustiano Carranza 
(1914-1920), Zapata siguió manteniendo sus actividades guerrilleras en contra del 
gobierno, extendiendo su poder por todo el sur de México. Junto con Francisco (pancho) 
Villa, que había aceptado el Plan de Ayala, entró en la ciudad de México en 1914. Al año 
siguiente, Zapata se retiró a Morelos, donde continuó defendiendo sus posiciones, frente a 
las tropas constitucionalistas. En 1919 murió asesinado en una emboscada organizada por 
un agente de Carranza, lo que causó una enérgica condena de la opinión pública y de gran 
parte de los propios sectores constitucionalistas. 

Considerado por sus enemigos un simple saqueador, Zapata ha sido idolatrado por los 
campesinos y por la gente del pueblo como reformador revolucionario y héroe; su vida ha 
inspirado innumerables leyendas y corridos populares. 
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FRA~CISCO VILLA 
Francisco Villa o Pancho Villa (1878-1923), líder 
revolucionario mexicano. Nació en San Juan del Río 
(Durango), siendo bautizado con el nombre de Doroteo 
Arango. Quedó huérfano muy pronto y, por defender a 
su hermana, agredida por el dueño de la hacienda en la 
que trabajaba, tuvo que huir perseguido por la justicia, 
que le calificó de bandido y delincuente. Al estallar la 
Revolución Mexicana en 1910 contra Porfirio Díaz, 
Villa ofreció sus servicios al líder opositor Francisco 
Ignacio Madero, demostrando sus dotes de combatiente 

y organizador en numerosas batallas victoriosas. Durante la administración de Madero, 
sirvió a las órdenes del general mexicano Victoriano Huerta, que, desconfiando de él, le 
condenó a muerte por insubordinación. Villa escapó a Estados Unidos, pero regresó tras el 
asesinato de Madero y la llegada al poder de Huerta, en 1913, para unirse a la oposición 
revolucionaria encabezada por Venustiano Carranza. Al frente de un improvisado ejército 
se hizo con el control del estado de Chihuahua y formó la División del Norte, a cuyo frente 
ocupó las ciudades de Torreón y Ciudad Juárez. En 1914 tomó Zacatecas, tras lo cual 
contactó con Emiliano Zapata en Xochimilco, en cuya compañía entró en la ciudad de 
México en noviembre de ese año, tras rechazar la autoridad de Carranza. Cuando éste 
retomó el poder en 1916, Villa se mantuvo en la oposición, pero sufrió una grave derrota en 
Celaya frente al general Obregón, por lo que se retiró al estado de Chihuahua, arrebató sus 
propiedades a los grandes terratenientes y volvió a mostrarse como el temido guerrillero de 
los primeros años. 

El 9 de marzo de 1916 Villa cruzó la frontera y atacó la ciudad estadounidense de 
Columbus (Nuevo México), matando a varios ciudadanos y destruyendo parte de la misma. 
Una expedición punitiva, a las órdenes del general John Joseph Pershing, fue enviada en 
represalia, pero no logró capturar a Villa. Tras el derrocamiento de Carranza, en 1920, llegó 
a un acuerdo con el nuevo gobierno, logró una amnistía y se retiró a un rancho, cerca de 
Parral (Chihuahua), donde el 20 de julio de 1923 fue asesinado. 
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FR.ANCISCO l. MADER.O. 
Francisco Ignacio Madero (1873-1913), político 
mexicano, presidente de la República (1911-1913), 
autor del programa político que desencadenó el proceso 
que habria de convertirse en la Revolución Mexicana. 

Francisco Ignacio Madero La publicación, en diciembre 
de 1908, del libro escrito por el mexicano Francisco 
Ignacio Madero y titulado La sucesión presidencial en 
1910, prohibido por el régimen dictatorial de Porfirio 
Díaz, supuso uno de los detonantes del proceso que ha 

pasado a conocerse como Revolución Mexicana, el cual tuvo en Madero a uno de sus 
exponentes más destacados.Culver Pictures 

Nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente (Coahuila) y estudió economía en la 
Universidad de California (Estados Unidos). Aunque procedía de una familia de 
terratenientes, de cuya hacienda se ocupó al regresar de California, Madero defendió la 
reforma política y agraria. También criticó el régimen dictatorial del presidente Porfirio 
Díaz y en 1908 publicó La sucesión presidencial en 1910, en la que instaba a los votantes 
para que no se produjera la reelección de aquél. A pesar de estar prohibido por el gobierno, 
el libro recorrió todo el país y convirtió a Madero, quien fundó entonces el Partido 
Antirreeleccionsita, en el principal oponente político de Díaz. 

Durante la campaña para las elecciones presidenciales de julio de 1910, fue encarcelado en 
Monterrey, acusado de incitar una rebelión. Después de que el presidente Díaz lograra la 
victoria electoral, Madero se fugó de su prisión y proclamó en octubre de ese año el 
llamado Plan de San Luis. Más tarde huyó a Texas, desde donde en noviembre siguiente 
comenzó las hostilidades contra Díaz que supusieron el inicio de la Revolución Mexicana. 
Regresó a México y participó en una campaña militar que culminó con la toma de Ciudad 
Juárez en mayo de 1911. Tras la renuncia de Díaz, efectuada el día 25 de ese mes, Madero 
se convirtió en el máximo candidato para ocupar la presidencia y en las elecciones de 
octubre de 1911 fue elegido presidente de la República, por lo que el 6 de noviembre de ese 
año sucedió al presidente interino Francisco León de la Barra. 

Tuvo que enfrentarse a muchos de sus seguidores de primera hora y no fue capaz de llevar 
a cabo ninguna de las reformas políticas y sociales que había prometido, debido a la 
oposición de algunos de sus partidarios y a sus propias limitaciones administrativas. 
Sobrevivió a varias insurrecciones, como la que pocos días después de su acceso a la 
presidencia proclamó el Plan de Ayala, pero en 1912 estallaron rebeliones en el norte y en 
el sur de México protagonizadas respectivamente por los dirigentes revolucionarios 
Francisco (pancho) Villa y Emiliano Zapata. 

El 9 de febrero de 1913 tuvo lugar el inicio de la que dio en llamarse Decena Trágica, que 
comenzó con una sublevación militar en la ciudad de México. Madero designó al general 
Victoriano Huerta comandante de la plaza, quien decidió el día 18 pasarse finalmente a los 
sublevados y detener a Madero. Entre tanto, los sediciosos arrestaron al influyente hermano 
del presidente, Gustavo A. Madero, que fue asesinado. Al día siguiente, los rebeldes 
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detuvieron al propio Francisco Ignacio Madero y a su vicepresidente, José Maria Pino 
Suárez, obligando a ambos a dimitir. Huerta asumió la presidencia ese mismo día, tras los 
breves minutos de ejercicio de la misma a cargo de quien fuera secretario (ministro) de 
Relaciones Exteriores deJ gobierno maderista, Pedro Lascuráin. Madero fue asesinado en la 
ciudad de México el día 22, al igual que Pino Suárez, cuando los dos se hallaban a la espera 
de ser juzgados. En su honor, numerosos municipios y ciudades mexicanas incluyeron años 
después en sus denominaciones el nombre de Madero. 
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VENUS TIA~O CAR..UANZA. 
Venustiano Carranza (1859-1920), político mexicano, 
presidente de la República (1914-1920), que representó 
a la facción moderada durante la Revolución Mexicana 
(1910-1919). Nació en Cuatro Ciénagas (Coahuila), y 
estudió en la ciudad de México. Fue partidario de 
Francisco Ignacio Madero a quien se unió en 1911 ~ a 
finales de ese mismo año fue nombrado gobernador de 
su estado natal, y tras el asesinato de Madero formuló el 
Plan de Guadalupe en 1913, y encabezó a las fuerzas 
constitucionalistas que en 1914 derrocaron al general 

Victoriano Huerta, que había ordenado el asesinato de Madero. Desde ese momento pasó a 
ser el jefe provisional del nuevo gobierno. Dos líderes revolucionarios, Emiliano Zapata y 
Francisco (pancho) Villa, enfrentados a Carranza., apoyaron la Convención de 
Aguascalientes, logrando imponer sus puntos de vista, forzar la dimisión de Carranza y 
expulsarle de la ciudad de México. Sin embargo, tras la batalla de Celaya, consiguió el 
apoyo popular prometiendo extensos programas de reforma social y agraria. Dos años más 
tarde, y una vez aprobada la nueva Constitución de 1917, fue elegido presidente 
constitucional de México. 

El régimen de Carranza estuvo marcado por una serie de conflictos con los inversores 
extranjeros, debido a sus intentos de limitar la propiedad privada extranjera y nacionalizar 
la titularidad de los depósitos petroleros y las minas. Al plantearse la sucesión presidencial 
en 1920 se enfrentó a los generales Plutarco Elias Calles y Álvaro Obregón, anteriormente 
subordinados suyos. Presionado por las maniobras de éstos, Carranza se vio obligado a 
huir, pero de camino al exilio fue asesinado en la población de Tlaxcalantongo, en el estado 
de Puebla. 
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VICTORIANO t1C€R. TA 
Victoriano Huerta (1845-1916), general y 
político mexicano, presidente de la 
República (1913-1914). Nació en Colotlán 
(estado de Jalisco). y estudió en la 
Academia Militar de Chapultepec. Sirvió 
en el Ejército mexicano y fue ascendido al 
grado de general de brigada por el 
presidente Porfirio Díaz en 1902. 
Permaneció en el Ejército durante el 
gobierno de Francisco Ignacio Madero, 
que le nombró gobernador militar de 
Ciudad de México, pero en febrero de 
1913, Huerta se unió a los sublevados en 
contra de Madero y lo mandó aprehender 
junto con el vicepresidente, obligándoles a 
dimitir. Madero y el vicepresidente Pino 
Suárez murieron asesinados unos días más 
tarde y Huerta se convirtió en presidente 

provisional . Su llegada al poder estuvo envuelta en complicadas y confusas maniobras 
políticas y diplomáticas, en las que intervino decisivamente el embajador de Estados 
Unidos. Francisco (pancho) Villa y sus seguidores se sublevaron en el norte y, en plena 
efeIVescencia militar, Huerta disolvió el Congreso, lanzó su candidatura y fue elegido 
presidente, a finales de 1913. A Villa se unieron los militares constitucionalistas liderados 
por Pablo González y Álvaro Obregón. Finalmente, la actitud hostil de Estados Unidos 
frente al régimen de Huerta, el incidente entre Estados Unidos y México en Tampico 
(durante el cual se produjo la aprehensión de los miembros de la tripulación de un buque 
estadounidense) y la creciente presión ejercida por los grupos opuestos a su régimen 
dictatorial, obligaron a Huerta a dimitir en julio de 1914. Estuvo en el exilio en Europa y 
más tarde en Estados Unidos, entre 1914 y 1916, Y fue detenido en dos ocasiones en este 
último país, sospechoso de estar en contacto con agentes alemanes. Murió en El Paso 
(Texas, Estados Unidos), cuando se hallaba cumpliendo la condena impuesta por la justicia 
estadounidense, tras reunirse con su familia debido a una grave enfermedad. 
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LÓPEZ ROJAS CIRLEY MARISOL GRUPO: 505 
Victoriano Huerta (1873-1913) 

Nació en Colotlán, Jalisco. Ingresó al Colegio Militar y fue un alwnno destacado. En 1894 
asciende a coronel. Participa en 1903 en la campaña contra los indios mayas en Quinta Roo 
y en 1910 combatió a los zapatistas del estado de Morelos. Cuando Porfirio Diaz renunció a 
la presidencia, lo escoltó hasta Veracruz. Ya en el gobierno maderista, consiguió el 
nombramiento de comandante militar de la ciudad de México. 
En la rebelión del 9 de febrero de 1913, se une a los sublevados y entra en pláticas con el 
embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, para destituir al 
Presidente Madero, al que manda aprehender junto con el Vicepresidente Pino Suárez. 
Cuando logra la renuncia de ambas autoridades, convocó al Congreso, quienes aceptaron la 
renuncia de Madero y nombraron presidente interino al Lic. Pedro Lascuráin. Este a su vez 
nombró a Huerta Secretario de Gobernación y renunció para que Huerta quedara 
legalmente investido corno Presidente de la República. Esta maniobra les tomó menos de 
una hora, la noche del 18 de febrero de 1913. 
Cuatro días más tarde, Madero y Pino Suárez son asesinados. Muchos se inconformaron 
con el nuevo gobierno; Francisco Villa sublevó todo el norte del país. En octubre de 1913, 
ya en plena revuelta, Huerta disuelve el Congreso. En las elecciones supuestamente sale 
triunfante, pero las fuerzas villistas habían logrado sonados triunfos y gran parte de la 
República se había rebelado. En el norte Villa triunfa quebrantando el poderoso ejército 
federal, en el oriente avanza Pablo González y por el noroeste Alvaro Obregón. 
El ejército federal que defendía el gobierno de Huerta quedó definitivamente derrotado en 
Zacatecas el 24 de junio de 1914. Huerta renunció el 15 de julio y abandonó el país. Estuvo 
en Inglaterra y en Espafia, finalmente se va a N ueva York (1915), donde fue recibido 
por un grupo de mexicanos interesados en que regresara al país. Huerta en Europa había 
entrado en relaciones con agentes del gobierno alemán que le ofrecían armas y 
respaldo económico, en Estados Unidos estuvo en estrecho contacto con los agregados 
naval y militar de la embajada de Alemania en Washington. 
El gobierno de EE.UU. se alarmó por dichas acciones y puso a Huerta bajo estricta 
vigilancia, finalmente, cuando iba en camino a El Paso, Texas, junto con Pascual Orozco, 
fueron hechos prisioneros. Primero quedaron libres bajo fianza, pero luego Huerta volvió a 
ser encarcelado. En prisión Huerta enfenn6 gravemente, le pennitieron reunirse con fu 
familia y el 13 de enero de 1916 murió a causa de una cirrosis hepática. En ese 
momento, el gobierno Norteamericano contaba ya con suficientes pruebas para juzgarlo 
por sus actividades subversivas. 
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ÁLv ARO OBREGÓN (1880-1928) 

Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880 en la Hacienda de Sicuisiva en 
el municipio de Navojoa, Sonora, México. Terminó la primaria y después trabajó algún 
tiempo en un molino harinero, más tarde fue jefe de taller en un ingenio en Sinaloa, y 
además trabajó como tornero. También fue maestro de primaria durante poco tiempo en 
Moroncárit, pero su actividad principal era la agricultura en su finca llamada Quinta Chilla 
A fines de 1911 fue electo presidente municipal de Huatabampo, y un afio después organizó 
un grupo de 300 hombres armados que fueron a combatir a las fuerzas orozquistas. Como 
Obregón logró ganar el combate de San Joaquín, lo ascendieron a Coronel. Obregón tuvo 
una destacada carrera militar: ganaba muchas batallas y combatía fervorosamente en la 
lucha revolucionaria. Cuando Villa y Carranza comenzaron a tener diferencias, Obregón se 
fue del lado de Carranza y se definió como un hombre que estaba totalmente con los 
constitucionalistas. Álvaro Obregón inició la marcha hacia el sur como jefe del Ejército del 
Noroeste y ocupó Guadalajara y Querétaro, lo que precipitó la derrota del ejército de 
Victoriano Huerta. 
En agosto de 1914, Obregón entró a la ciudad de México al frente del ejército 
constitucionalista después de haber aceptado la rendición y disolución del ejército federal. 
Carranza mandó a Obregón a negociar con Villa a Chihuahua; pero Villa lo aprehendió y 
ordenó que lo fusilaran, sin embargo otros jefes de la División del Norte lo evitaron. 
Obregón asistió como delegado a la Convención de Aguascalientes. Carranza lo nombró 
general en Jefe en Veracruz para que combatiera a los convencionalistas. Obregón logró 
derrotar a VOla en Chihuahua y venció en varias plazas de la zona del bajío, Celaya, León 
y Silao. Con estas acciones Obregón destruyó el poderío de Villa y redujo la fuerza de la 
Convención en el centro del país. En la batalla del 1 al 5 de julio, Obregón sufrió una 
tragedia, pues aunque habia triunfado y recuperado muchas plazas, en una de las 
batallas fue herido y perdió su brazo derecho. 
En Ciudad Juárez se le rindieron los últimos hombres que quedaban del ejército villista y en 
ese mismo afto fue gobernador interino de Aguasca1ientes. Después ocupó la Secretaria de 
guerra hasta que Carranza llegó a la presidencia del país, en mayo de 1917, Y se consideró 
reestablecido el orden constitucional. Obregón se estableció en Navojoa y se dedicó a la 
agricultura. 
En 1920 comenzó su etapa más importante. En abril, mientras realizaba su campafia 
electoral en la Ciudad de México para ser presidente de la República, se le acusó de estar 
involucrado en una conspiración, los carrancistas lo procesaron y tuvo que huir hacia 
Guerrero donde firmó un manifiesto en el cual declaraba que se hallaba en franca crítica y 
rebeldía contra el gobierno de Venustiano Carranza a quien desconocía como presidente. 
El movimiento que encabezó Obregón tenninó no sólo con la presidencia sino también con 
la vida de Carranza. 
Obregón logró llegar a la presidencia en el periodo 1920-1924. Su tarea fue reorganizar al 
país, redujo las fuerzas annadas y disciplinó a los jefes que se habían insurreccionado; a 
veces lo logró mediante el ofrecimiento de sobornos y a veces por medio de la represión; a 
partir de ahí se le atribuyó la frase de "No hay general que aguante un caAonazo de 
50,000 pesos". Obregón negoció la deuda externa y las reclamaciones extranjeras, organizó 
el sistema bancario y monetario e inició la reforma agraria Buscó el respaldo de los grupos 
obreros a través de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). En 
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septiembre de 1921 creó la Secretaria de Educación Pública con José Vasconcelos como 
titular, incrementó las escuelas rurales, promovió la creación artística, publicó libros en 
grandes tirajes e impulsó la ensefianza popular. Y para suavizar las difíciles relaciones con 
los Estados Unidos, organizó una reunión en la Ciudad de México que se conoció como los 
Tratados de Rucareli. 
Como Obregón comenzó a apoyar a Plutarco Elías Calles para que éste lo sucediera en la 
Presidencia de la República, Adolfo de la Huerta se levantó en armas junto con un amplio 
sector del ejército, Obregón derrotó el alzamiento en seis meses y el 30 de noviembre de 
1924 dejó la presidencia y se retiró a Sonora para ocuparse de sus negocios. Calles, 
entonces, aswnió la presidencia, pero en 1927 logró reformar la Constitución para permitir 
la reelección presidencial de Obregón. Álvaro Obregón decidió postularse como candidato 
nuevamente. Esto ocasionó un atentado con dinamita en su contra en el Bosque de 
Chapultepec, del cual salió ileso. En 
las elecciones de julio de 1928 Obregón fue reelecto, sin embargo, el17 de julio, mientras 
celebraba su victoria en el restaurante La Bombilla en San Ángel fue asesinado por 
José de León Toral. Su cadáver fue trasladado en ferrocarril a Huatabampo, Sonora, donde 
fue sepultado. 
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VENUSTIANO CARRANZA (1859-1920) 

Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila y por ello se le conoce como el Barón de Cuatro 
Ciénegas, intentó estudiar la carrera de medicina pero una grave enfennedad en los ojos se 
lo impidió. 
Inició su carrera política en 1887 al ocupar el cargo de Presidente Municipal de su ciudad 
natal. 
En 1910 se unió al movimiento revolucionario en contra de Porfirio Díaz; entonces Madero 
lo nombró Ministro de Guerra y Marina. Al triunfar el movimiento armado, Carranza 
resultó electo gobernador de Coahuila, entonces convocó a un Congreso Constituyente a 
finales de 1916, el cual proclamó el S de febrero de 1917 la actual Carta Magna que 
rige a nuestra nación. 
El 11 de marzo de 1917, Carranza fue electo Presidente Constitucional de la República para 
el periodo gubernamental de 1917 a 1920; sin embargo, se enfrentó a otros líderes 
revolucionarios lo que lo obligó a salir apresuradamente de la ciudad de México con rumbo 
al puerto de Veracruz. Durante el trayecto, el ferrocarril que lo transportaba fue 
interceptado por sus enemigos; por ello se vio obligado a internarse junto con su comitiva 
en las montaftas del norte de Puebla. 
El 21 de mayo de 1920 Rodolfo Herrero, exmilitar porfirista, ordenó el asesinato de 
Venustiano Carranza en el poblado de Tlaxcalaltongo, Puebla, donde se habia 
detenido a pernoctar. 
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FRANCISCO VILLA (1878 - 1923) 

Francisco (pancho) Villa cuyo nombre de nacimiento fue Doroteo Arango, nació en 
1878 en el municipio de San Juan del Durango. Sus padres mueren cuando 
Francisco era muy joven, nunca tuvo oportunidad de acudir a la escuela 
y tuvo que trabajar desde muy pequefto era sostén de sus hermanos. 
Trabajando en un rancho llamado el patrón agredió a la hermana de Villa y 
éste la defendió a balazos, tuvo y se refugió en ca fiadas; muy pronto lo apresan 
y encarcelan, pero evita que lo a su carcelero. Hacia 1891 se convierte en 
bandido y en un de a matar y a robar y a partir de usó el 
nombre de Francisco Villa, de su abuelo; se casó con Petra ESllll}j[)S8 

después de raptarla. 
Hacia 1910 radicó en .....uu ..... ""' .... ..., en ese mismo afto, cuando estalló la 

régimen de Porfirio Diaz, Villa ofreció sus servicios a 
Francisco l. Madero que era Om.SlClon al porfiriato. Villa se unió a los 
maderistas en Chinuahua; pronto oeIUO!;tró su conocimiento del terreno, sus dotes de 
combatiente y batallas, con esto ganó el rango de Coronel. 
Cuando Madero asumió la a su vida civil y se dedicó al comercio. 
Sin embargo, la rebelión lo llevó de nuevo al frente defendiendo al 
régimen Madero, 
desconfiando él, lo COI[lUc;:no 

para salvarlo y Villa huyó en Unidos. 
Cuando Madero y Pino Suaira fueron asesinados, Villa retomó al país y organizó a nueve 
hombres, con unas cuantas de carga, un poco de azúcar, sal y café entrar a 
México y vengar muerte Madero por el usurpador Huerta, que para ese entonces era 
Presidente. En 1913 puftado de hombres había crecido a un ejército nueve 
revolucionarios que Villa en la División del Norte de Francisco Villa. 
En la lucha contra Villa se unió a la oposición revolucionarla encabezada por 
Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. El villismo se desarrolló en el norte del la 
gente que integraba este movimiento era de origen muy variado, había campesinos, obreros, 
mineros, bandoleros. rancheros, ferrocarrileros desempleados, peones y en 
problemas con la Villa quería mucho a los nifíos y hacía que su ejército 
recogiera a los huérfanos o desamparados y con el dinero que confiscaban a los 
hacendados, hacían para que esos nifi.os recibieran educación; pensaba 
ne<:eSfmo """' ......... n._~ LLA"',"""'I.:> C:~UI;;¡:~ en el país, además creía finnemente 
deberían tenia que proveer a la gente de trabajo 
permitiera 
ViDa consideraba que la tierra tenía que ser propiedad individual y no comunal, o sea 
que los que dividirse en pequeftas propiedades la tierra alcanzara 
para todos, eso se dedicaban a asaltar haciendas para dividirlas entre los soldados. De lo 
que una parte para comprar armas y uniformes en Estados Unidos de 
América, otra la ocupaban para comprar alimentos y baratos a la gente 

En 1913 Villa las principales victorias revolución, captura Torreón y se 
trenes que le permitirán la rápida y racional de sus tropas, a 

noviembre consigue la toma de Ciudad da la celebridad 
Carranza, en 1914 tomó Zacatecas. 
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Zapata en Xochimi1co, en cuya compañia entró a la ciudad de México en diciembre de ese 
afio, las diferencias entre carrancistas y villistas habían aparecido, Carranza lo acusaba de 
indisciplinado asi que Villa renuncia, por lo que zapatistas y villistas entraron a ]a ciudad 
rechazando la autoridad de Carranza. 
En 1915 Villa combatió en las batallas de Celaya y León, sin embargo, el poder de la 
División del Norte y la invencibilidad de Villa, se había fracturado. Éste se mantuvo en la 
oposición, pero sufrió una grave derrota en Celaya frente al general Álvaro Obregón, 
general en jefe del ejército constitucionalista (carrancista) por lo que se retiró al Estado 
de Chihuahua, en donde los villistas realizaron acciones de justicia en las cuales 
confiscaron y distribuyeron las propiedades y tierras de Jos ricos terratenientes entre las 
viudas y huérfanos de Jos hombres que habían muerto luchando por la revolución, o a veces 
se la quedaban los revolucionarios del ejército villista. 
El 9 de marzo de 1916 Villa cruzó la fontera y atacó la ciudad estadounidense de 
Co]umbus, Nuevo México, matando a varios ciudadanos y destruyendo parte de la misma; 
por casi un año los norteamericanos lanzaron expediciones punitivas para capturar a ViHa 
"el Centauro del Norte" sin tener éxito, incluso llegaron a ofrecer grandes recompensas 
por su persona. Villa decía "No hay quien me pueda seguir a cabaUo ni a pie, ni por el 
llano ni por la sierra. No me agarrarán vivo ni con trampa, como a los lobos". Villa 
siguió acosando al gobierno de Carranza hasta que el régimen fue destituido por la rebelión 
de Agua Prieta en 1920. 
En la administración interina de Adolfo de la Huerta, Villa llegó al acuerdo de entregar 
sus armas, aceptó un cargo de general de división y el rancho de Canutillo. El 20 de juni{) 
de 1923 en Parral, Chihuahua, Villa iba en un automóvil negro y al doblar una 
esquina, se escuchó una cerrada descarga. Villa había sido asesinado por los 
obregonistas. En muchas partes de México el pueblo Jo lloró; cuatro décadas después el 
Congreso de la Unión votó por inscribir su nombre en oro en las paredes de los héroes de la 
Revolución Mexicana. 
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EMILlANO ZAPATA (1879-1919) 

Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, MoreJos, en 1879. En 190<: 
en lUla jlUlta en la que se planteó la necesidad de defender la tierra de 
morelenses contra la voracidad de los hacendados del porfirismo. 
Como represalia, en 1908, fue forzado a incorporarse al noveno regim 
Esta forma de castigo, a la que se le conocía como leva, era frecuente 
Zapata sobresalió en el ejército aunque posteriormente fue autorizada 
poco más de un año de servicio. 
El 12 de septiembre de 1909 fue ekgido Presidente de la JlUlta de Del 
Anenecuilco. Cuando las fuerzas armadas de los terratenientes acudie 
encontraron a la gente trabajando pacíficamente la tierra, pero con la ( 
, No. 1561 
Ese fue el principal planteamiento de Zapata: defender el derecht __ o r---'- .. __ _ 
tierra, que significaba el derecho a la existencia misma de las comlUlidades campesinas. 
En 1910, al estallar la Revolución, Zapata se incorporó a las fuerzas maderistas atraído por 
las demandas agrarias del Plan de San Luis. Pero una vez que triunfó este movimiento, el 
reparto de la tierra no se llevó a cabo. Los hacendados, aprovechando que el ejército 
profiriano se mantuvo en pie, presionaron a Madero para que las fuerzas campesinas fueran 
desarmadas y urdieron una traición que por poco le cuesta la vida a Zapata. "Quiero morir 
siendo esclavo de los pri.Dcipios, no de los hombres", escribió Zapata en una de sus 
cartas. 
El 26 de noviembre de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron a la ciudad de 
México, después de la gran Convención de Aguascalientes. El 4 de diciembre, en 
Xochimilco, pactaron, Villa y Zapata, luchar en unión para lograr el triunfo, defender la 
capital y destruir el ejército constitucionalista. El 5 de diciembre desfilan por las calles 60 
mil hombres de Zapata y Villa, un día después se reúnen los dos caudillos con el Presidente 
en el Palacio Nacional para acordar el plan de campafia en contra de Carranza. 
En esas condiciones, Zapata reorganizó a su ejército y tomó Yautepec, Cuautla y 
Cuernavaca. Al triunfo de la revolución maderista, se negó a deponer las armas mientras no 
se hiciera efectivo el reparto de tierras. Mantendría esta actitud hasta el fin de su vida, 
misma que le provocó enfrentamientos con quienes ocuparon el poder; Zapata se mostró 
fiel a los principios del Plan de Ayala, sintetizados en la frase "Tierra y Libertad". La 
recuperación de las tierras que les habían quitado a los campesinos era su objetivo 
principal. 
A partir de la proclamación del Plan de Ayala, los zapatistas defenderían su resolución 
contra los gobiernos de Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Liquidaron 
el latifundismo y repartieron la tierra; confiscaron los ingenios y una gran empresa papelera 
y los pusieron a trabajar en beneficio de la población; fundaron un banco agricola y 
abrieron numerosas escuelas primarias y para adultos; reorganizaron la vida política de los 
municipios dando impulso a la organización tradicional de los campesinos y creando 
comités de vigilancia. Sin embargo, derrotado Villa en el norte, en 1915, sólo el zapatismo 
representaba un obstáculo a la consolidación del nuevo gobierno. 

Contra Zapata se dirigieron numerosas fuerzas que prácticamente arrasaron el estado de 
Morelos. En 1919, víctima de una celada, Zapata fue asesinado en la hacienda de 
Chinameca, en el mismo lugar en que ocho aftos atrás le tendieran otra traición. 

300 



FRANCISCO I MADERO (1873-1913) 

Francisco Iodalecio Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, en 
el estado de Coa huila. Sus padres fueron Francisco 1 Madero y Mercedes González 
Treviño, miembros de una de las familias más acaudaladas del estado. 
Francisco 1. Madero realizó sus estudios en la Universidad de California y después de 
largos viajes por Europa y Estados Unidos regresó a casa de sus padres para ayudar a 
administrar los negocios de la famiJia. 
En la adrrúnistración de las haciendas Madero se sensibilizó hacia los problemas que 
suman los peones y campesinos en el Porfrriato. En 1904 comenzó a participar en la 
política y cuatro años después publicó su libro La sucesión presidencial, que erd un 
ataque frontal a la dictadura de Porfirio Díaz y en donde llamaba a los mexicanos a no 
reelegirlo. 
A pesar de la prohibición gubernamental de que el libro de Madero se leyera, La sucesión 
presidencial tuvo amplia circulación y estableció a Madero como el principal oponente 
político de Díaz. En 1910, Madero se nominó como candidato presidencial por el Partido 
Antireeleccionista que se oponía a Porfirio Díaz. La población apoyó a Madero y él 
comenzó una larga y amplia campaña por todo el país aunque tuvo que sortear toda clase de 
obstáculos, persecuciones y represión por parte de Díaz. 
En consecuencia, Porfirio Díaz arrestó a Madero el 4 de junio y lo acusó de rebelión y de 
insulto a las autoridades; al mismo tiempo, muchos antirreeleccionistas fueron arrestados. 
De este modo, Díaz volvió a resultar ganador en las elecciones. Una vez que Díaz se 
reeligió, Madero y sus compafteros obtuvieron la libertad condicionada pero Madero huyó 
del país y fue a vivir a Estados Unidos donde redactó el Plan de San Luis Potosi en el que 
llamaba a comenzar la revolución contra el régimen porfirista el 20 de noviembre de 
1910. 
La Revolución comenzó y Madero retomó al país y participó en la lucha, su campaña 
militar terminó con la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911, Díaz renunció y Madero 
ganó las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 1911. Su gobierno enfrentó 
varias dificultades pues la división entre los revolucionarios fue muy grande y muchos 
vieron al nuevo gobierno con desconfianza, al punto de que jefes revolucionarios como 
Emiliano Zapata le retiraron su apoyo. El error de 
Madero en la presidencia fue haber mantenido a hombres porfiristas en el Ejército y en el 
Congreso. Esto se sumó a varias revueltas simultáneas que hicieron que en 1913 Victoriano 
Huerta traicionara a Madero y asumiera la Presidencia de México. Madero fue asesinado 
por órdenes de Huerta e121 de febrero de 1913. 
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RICARDO FLORES MAGÓN (1873-1922) 

Ricardo Flores Magón nace en San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca, en 1873. Fue un 
escritor e ideólogo político y luchador social incansable que, junto a sus hennanos, 
defendió sus convicciones políticas a pesar de las innumerables represiones de las que fue 
objeto. Largos periodos de exilio y prisión no bastaron para extinguir el fuego con que sus 
incendiarios artículos denunciaban los errores de quienes ejercían el poder. En 1900 fundó 
con su hennano Jesús el periódico Regeneración y ambos fueron encarcelados por sus 
artículos en contra de Porfirio Díaz. En 1902, al quedar libre, escribió en El Hijo del 
Ahuizote y volvió a ser aprehendido. 
En 1904 sale del pais por el contenido de sus artículos y se refugia con su hennano 
Enrique en los Estados Unidos. Más tarde, en 1906, participa en la organización del 
Partido Liberal Mexicano. Con el tiempo, Flores Magón se retira del movimiento 
maderista por considerar que Madero tenía actitudes burguesas. 
En 1919 durante su estancia en Estados Unidos, publicó un manifiesto exhortando a los 
jóvenes a no participar en el conflicto bélico europeo. Por este motivo fue enviado a prisión 
mientras organizaciones obreras, políticas y sociales -tanto mexicanas como 
estadounidenses- clamaban por su libertad. 
El21 de noviembre de 1922, fue encontrado el cadáver de Ricardo Flores Magón con 
huellas de haber sido estrangulado, no obstante el parte médico de la prisión f'mgió 
ignorar que el anarquista oaxaqueílo murió asesinado. 
Desde entonces los apellidos Flores Magóo son sinónimo de valor, decisión y entrega para 
tratar de lograr un México ideal. 
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PORFIRIO DÍAZ (1830-1915) 

Nace en Oaxaca, el 15 de septiembre de 1830. Su nombre completo fue José de la Cruz 
Porfirio Díaz. Cuando Benito Juárez enseñaba Derecho Civil en el Instituto de Ciencias y 
Artes del Estado, Porfirio Díaz era estudiante. 
Durante la dictadura de Santa Ana (1854), Díaz participó con las guerrillas del Plan de 
Ayutla y a! triunfo de la Revolución fue nombrado Jefe político del distrito de Ixtlán donde 
organizó la Guardia Nacional. Ingresó al ejército como Capitán de Granaderos, libró 
muchas batallas contra los conservadores y el ejército francés, por lo que fue ascendido a 
Coronel y luego a General de Brigada en 1861. 
Fue Diputado y más tarde Gobernador de su estado natal, Oaxaca. Se eligió Presidente de 
la nación por primera vez en 1877 y se reeligió, también por primera vez, después de un 
lapso de cuatro años, ello de diciembre de 1884. De esa fecha y en adelante, será 
Presidente de México hasta su derrocamiento por el movimiento de revolución 
encabezado por Francisco I. Madero. 
En 1890 publicó una refonna al artículo 78 de la Constitución Mexicana para hacer posible 
la reelección presidencial indefinida y así conservar el mando hasta 1911. 
En 1908, en la entrevista Díaz-Creelman, Díaz declaró que su sucesor legítimo debería 
surgir de la organización de los mexicanos en verdaderos partidos políticos, de una lucha 
electoral libre y abierta. Las palabras de Díaz provocaron la creación de partidos opositores. 
En 1910 Francisco 1. Madero, fonnuló un plan revolucionario, el Plan de San Luis Potosí 
que se sintetiza en el lema "Sufragio Efectivo, No Reelección". 
En mayo de 1911 Porfirio Díaz renuncia a la presidencia junto con el vicepresidente 
Ramón Corral. Esa misma noche Porfirio Díaz salió hacia Veracruz en donde se embarcó 
en el vapor alemán lpiranga. Nunca más retornó a su país. 
En el periodo de su presidencia, el genera! Porfirio Díaz consiguió un relativo auge 
económico pues enfatizó en la mayor explotación de la mineria y el petróleo; de la misma 
manera que realizó importantes obras públicas y atrajo inversiones extranjeras. 
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Anexo número 17: Trabajos referentes a la causalidad de la 
revolución mexicana en Los abajo de los estudiantes del 505. 
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el! los cielos I e5J()~~ cO'!(J(fJtJ3 c¡tle ara/' me ((}~9an no hap de 6er ¡:aya. 

ho e/lemij();) ,#' Y ';51 me ka ei ff¡J1aJTo (mi lefodre 8ollh's)trlO cM bUO-

dolupe me lo ho de comeder J. . me le luniv o Vilk .. , u 10 O I la Sá~yq 
da alma de mI trladre que me lo htln fX1fJa,r J e5ff(j Hcler &/0> 

Otra ;O:lOl'l por la q lIC dedctí(\~ u~i l'0e Q lo ~ ro \Xl e.vo po ( 
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('I1QI,dOY <-"'tI .[ y -

~ . n 

~ l' te chc~<Sic, om/9c mío; ji i()~ C(u<:: \lC\illY?O;) el Ot\(7((:'{ 

-\-~) nUS'01YO <:tlhI0ICl6n1~ nLle<s~yo. lill<:'ll'IC\\/lcb p:n dQv{ibcn C\ur¡ 

\ ~C(o.ble cu:~~~il\O, (€GlJ~Óue~Y\(Y~) l(JC)ot'~e'íO,'v de un ("l):jnnc: ?ec!€) 
,u (tond~ fXJCl! é Yon \ev~:lJl tQ)'~ CIQil o clw ClentO:3 !Y',ll irloUn~\t00 

de ,lo nlj'<:'.:í/l'tc\ e.Gpec le /. "': .. ".4ll.et.\o el¡l td<2(\.te'0 lyodJo (h~ 'liWln())/ 
~'p d,D'CJ~¡rY)o 9C SOM~, @!! ' C~1, " 
, eÜOf\dO \DD cc.n~e'~fonc\Yio:; b~)'íon d ~¡I un~o .se 'tOYV10n 

'9JCt\ o Y=(J"( que \0 0 (~de.YcJc::.:" ,l{ lo p::::O( é'.'0 Q.\Je CCH'í)e.~eY) 
bonc\o.Ji~m()~J, CMl el yYl_i~YllOpueD\o, 1"" 

" 10 01 C/J/J?uoJwo, ('('{de' a Uf) 170 pOlque (rc \0 tofüvC¡ 'i::'¡~rY1PIC 
@ lo ~e.:smo me:::o '1 a \0 rnC"0nlCl heda, ctlQY)do 'lo i~~ o cJrno:[ 

, 'M t \.~~ L \ 'Q" . }", ",b:::de" \ (eo) -:z.o.. y . o. ,e. c. non;:l\)(.1 ('11 u e nO ." . \ ,1 UC C\ \.le,) e.. ¡ u v u . . .., , I 
'-(a ctl ú//jmo c!r lo novelo 5e m)¡r¿1 afia, de5;/U(¡()11 

v,fJ que /05 pe nSCf}ÚjP5 I SOl? d.e(o I rO pa de VII (a [) e di 

1eran qUé (!QUQj7;{"ú .... bOHiV r;/0· 'wl-a 
"~.' . t{)bl~5DJ}?.. C(~(f()~~Ci J. I L" V:, Z" I c.1J~N ;e ¡;;~é¡ 
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(6) l· 'XXI, l~-lq 
(e,,) 2--:1., '85 

L l) :3 -]T, I a q , 
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CAUSAS 

JIEMENZ SILVA MARCELA LlZETH 
GRUPO 505 

CAUSALIDAD 

"Pero hay veces que quieren hablar ronco y golpeado ... y uno es lebroncito de 
por si... y no le cuadra que nadie le pele los ojos ... Y, sí señor, sale la daga, 
sale la pistola ... ¡Y luego vamos a correr la sierra hasta que se les olvida el 
difuntito! 
Bueno. ¿Qué paso con don Mónico? iFaceto! Muchísimo menos que con los 
otros. iNi siquiera vio correr el galloL. Una escupida en las barbas por 
entrometido, y pare usté de de contar ... Pues con eso ha habido para que me 
eche encima a la federación. 
Don Mónico fue en persona a Zacatecas a traer escolta para que me 
agarraran" 

Mariano Azuela, Los de Abajo 1-XIII Pág. 47. 

"Hubo soldados que le hicieron confidencias temerarias. Uno, muy serio, y que 
se distinguía por su temperancia y retraimiento, le dijo -Yo soy carpintero, tenía 
mi madre, uni viejita clavada en su silla por reumatismo desde hacia diez años. 
A medianoche me sacaron de mi casa tres gendannes, amaneei en el cuartel y 
anochecl a doce leguas de mi puebfo ... Hace un mes pace por alH con la tropa .. . 
¡Mi madre estaba ya debajo de la tierra!... No tenía mas consuelo en esta vida .. . 
Ahora no le hago falta a nadie .. Pero, por mi dios que está en los cielos, estos 
cartuchos que aquí me cargan no han de ser para los enemigos. Juro por la 
sagrada alma de mi madre que me la han de pagar estos federales" 

Mariano Azuela, Los de Abajo 1-VI Pág. 27. 

"Y los serranos, después de estrecharles fuertemente las manos encallecidas, 
exclamaban: 
-¡Dios los bendiga! ¡Dios los ayude y los lleve por buen camino!.. . Ahora van 
ustedes, mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, 
perseguidos por estos condenados del gobierno, que nos han declarado guerra 
a muerte a todos los pobres, que nos roban nuestros puercos, nuestras gallinas 
y hasta el maicito que tenemos para comer, que queman nuestras casas y se 
llevan nuestras mujeres, y que, por fin, donde dan con uno, aHí lo acaban como 
si fuera perro del mal." 

Mariano Azuela, Los de Abajo 1-IV Pág. 19. 

Nos muestra el abuso que existe de parte de los federales y los caciques 
contra el pueblo, la manera en como trataban a las personas y el daño que les 
hacian. 
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SECUENCIAS 

"Lamento la suerte 
después de una partida 
valientes! Siento en el 
hacerle presente mi 
hermoso de su vida fue 

y pero no me extraña que 
se hayan apuñalado. ¡Lastjma: eran unos 

comunicarme con el güero Margarita 
calurosa, pues el acto noble y 

Mariano Azuela 3-1 Pág. 133. 

"Se me figura, compad 
apenas iba comenzando 
repicaban mucho, y 

que estarnos allá en aquellos cuando 
revolución, cuando llegábamos a un y nos 
gente a encontrarnos con con y 

nos echaban muchos 
Montañés 

y hasta cohetes nos tiraban-dijo 

-Ahora ya no nos quieren-Repuso Demetrio. 
-¡Si, como vamos batida"!-observó la codorniz 
-No es por eso ... A tampoco los pueden ver ni en 
-Pero ¿cómo nos compadre, compadre? 
y no dijeron 

Mariano r\L.uV'.,g 

-¿ Carrancistas i Mejor puerco, 
-La verdad, sí, otro-, nos l"'n.rt~'n"IIr"C! a Villa 
ne este lado de de la cuereada que nos d 
-¿Derrotado el general Villa? .. ¡Ja!, ¡ja!, ¡jaL .. 
Los soldados a carcajadas. 
Pero a Demetrio se contrajo la frente como si algo muy .... .0.. ... ,.,.,. hubiera 
pfiiW?dQ.lílor s~ 

Mariano 

-¿ Ya 
-No 
-¡Muy 
triunfando 
El gesto 

3-11 Pág. 137 

nuevas?-Ie dijo Venancio con mucha 

Villa derrotado en Celaya Obregón. Carranza 
i Nosotros arruinados! 

fue desdeñoso y solemne como emperador 

Mariano r\LU'O.,c;.o¡ ==-=..:==-==c=.. 3-11 Pág. 138. 

En 
revolucionarios 
la desilusión 
el triunfo 

podemos observar la ..... <:::;.;:,.. .. ,.... pueblo hacia los 
que no I.os querían por todos los rnrltn~ habían realizado, 

de los revolucionarios, había y sobre todo 
Carrancistas. 
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MARTÍNEZ PIÑA KARLA VIRlDIANA 
505 

LOS DE ABAJO 

5. CAUSALIDAD: a) Buscarán aquellos discursos, diálogos o descripciones que nos 
permitan ver las causas del movimiento annado así como las consecuencias del mismo. 

CAUSAS; 
ABUSO DE FEDERALES. 

"Unos hombres a caballo llegaron vociferando y maldiciendo. 
Dos se apearon y atto quedó cuidando las bestias. - ¡mujeres 

a1go de cenarl ... banquillos, leche, frijoles. Lo que tengan 
que venimos muertos de hambre." (1) 

"¡me quemaron mi casal-dice Demett'io-." (2) 

"señá Remigia ofreció lo que tuvo: chile y tortillas. 
-afigúrense ... , tenía huevos, gallinas y hasta una chiva 

parida; pero estos malditos federa1es me limpiaron." (3) 

ABUSO DE CACIQUES. 

" .. .Mire, antes de la revolución tenía yo hasta mi 
tierra volteada para sembrar. y si no hubiera sido 

por el choque con don Mónica. el cacique de 
Moyahua, a estas horas andaría yo con mucha 

prisa, preparando la yunta para las siembras ..... (4) 

"¿Será justo abandonar a la patria en estos momentos 
solemnes en que va a necesitar de toda la abnegación 
de sus hijos los humildes para que la salven. para que 
no la dejen caer de nuevo en manos de sus etemos 

detentadores y verdugos. los caciques? -dice Luis-" (5) 

1. AZUELA, Mariano. Los de abajo. 1-1 pág.6 
2. ffiIDEM. l-Il pág. 10 
3. IBIDEM. l-N pág. 18 
4. ffiIDEM. l-XII pág. 41 
s. mIDEM. l-XIII pág. 44 
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-ABUSO DE FEDERALES Y CACIQUES 
"Seguramente ahora sí van a dar con nuestro rastro los federales, 
y se nos ... rienen encIma como perros. La fortuna es que no saben 

veredas, entradas ni salidas. Sólo que alguno de Moyahua andm';era 
con ellos de guía, porque los de Limón y San ta Rosa son gen te 

segura y nunca nos entregarían ... en ¡'"foyahua está el cacique que me 
trae comendo por los cerros, y éste tendría mucho gusto en verme 

colgado de un poste del telégrafo y con tamaña lengua de fuera ... " (6) 

CONSE-.CllENCIAS: 

-LUCHAS Y J")~SORDEN 
'''1.,¡' cinte bombas estallaron a un tiempo en medio de los 

federales, que, llenos de espanto, se irguieron con los ¿jOs 
desmesuradamente abiertos. Mas antes de que pudieran 

darse cuenta cabal del trance, otras veinte bombas reventaban 
con fragor, dejando un reguero de muertos y heridos." (1) 

-TRIUNFO DE CARRANCISTAS 

-DESILUSiÓN 

" j Un desastre! Villa derrotado en Celaya por Obregón. 
Carranza triunfando por todas partes. (Nosotros 

arrumados!" (8) 

"Se reanudó la marcha, y la desazón se tradujo en un 
silencio lúgubre. La otra catástrofe venía realizándose 
callada, pero indefectiblemente. Villa derrotado era un 

dios caído. Y los dioses caídos ni son dioses ni son 
nada." (9) 

"Algunos soldados, mirando las torrecillas dM' fuchipila, 
suspiraron con tristeza. Su marcha p.or'tbs cañones era 
~Ia marcha de un ~ '!.!'in lazarillo; se sentía ya la 

atnaq;-uraiiel éxodo." (10) 

6. AZUE.LA, Mariano. Los de abajo. l-IJ pág. 9 
7. IBIDEM. l-XVU pág. 59 
8. IBIDEM. 3-II pág. 128 
9. IBIDEM. 3-Il págs. 128 Y 129 
10. IBIDEM. 3-IV págs. 131 Y 132. 
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Anexo número 18: Cuestionario: "LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA ... ", segunda aplicación a los 505,510y512. 



ANEXO NÚM. 18 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

1.- Espacialidad. 

Grado Es:olar 50S 
C,f'Ul: ~O~ "f{'aY\G\~ 

En este mapa se señalan las reglones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios . Ubica la zona dominada por el Villismo con el numero 1 y la zona 
dominada por el Zapatísmo con el numero 2. 

( 

\ 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 

-===--

& "0. .. 9:> ' t\on~ 
t-\ .. ~V\ 
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3. d Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución 

de. 11 'o - 111'1 

4.- Causalidad. 
Menciona tres causas 
la Revolución Mexicana, 
1) e i Ul W\ P~~\ 

, 
o pe.o n 

portantes que 

2) é l 
de-
a~ lA k h-k pol; +-teA COmo 

O í 01.<: f'a~o. k\ 'P re.2\d~V'e¡,o.. 

explican el estallido de 

a\ p-rn\Jo~dtt pOY laS J~~\fjo''1.,lckdo3 
~-"vv~ 

Menciona tres importantes revolucionario de 1910, 

1) L él e..b bov~'n te... Cé.'\&htoaoVl t 11 1- (A \' t \Coto '3: Oe-\"0.".ltIo a. (().. 
e.-óuc...a.e.wV' ,..-,.,..".......... 4w-ttW\o t..:J: 
M\-\ <.0 lo ¡ lo;, ~ta..Io;;l ~ r. do v~ " 

<.a..wtVa\\'IOS o. lO\.- ~ 
I'3D: SDfeÓl1t.eIC'V1 ~ lCt I~¡~IA a,1 e&~¿ 

lo.. Ye-('oll\-'5~rocctóV' J..d. ?Cl~~' ··1 e t 

3) f 
V, ItA- ~ c.kxro~ lvYl poV\(e-¡~~e VejI\(J~b'\CI 

a.\ VY\.ctH¿o clel e-O~fC.lto (OV\')~('tUCA.OIII't¡~S~" 



H,f:A.<JÁ.vO"'2 l-a.Olh CJ~'-,"P..-.u L 
LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN. TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado ::s=olar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señala:. las reg!ones e~ cue dom:naro~ distintos grupos de 
revol;Jcionanos. Ubica la zona domlnaaa po~ el Villismo con ei numero 1 y la zona 
dominada por ei Zapatismo son el numeíO 2 

2,- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana, 
Debalo de cada imagen eSCflDe el nombre oel personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes cíe un mismo personale . 

.-=-- 'i r"fi~!':~ .. , '. ',l" ?/ ~.. ~z": r . 
~ •. ?- ... ~. '- ji?~ .' . 

AL")LO ObC¡>O,D [m.l¡,w. 2 o p:.l 
R,'&,c-o O:,~z r-'-

\J ~'x.G1.;0JX> 
CAr .-(':"....Ul~ 
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3.- Temporalidad. 
los años en que se inicIa y termina la Revolución Mexicana, 

19\0 - \<ft1 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas 
la Revolución Mexicana. 

1) Lo.. C<:lf\cer.\.t"O.C,(\~ 

que el estallido de 

Menciona importantes del revolucionario de 1910. 

1 ) los ~_'-' "'''''..--.t'''''" 
\o. ",verle, \n.. ... ,,'.o,r(",Á"'" 

2} Lo.. 

p<.eb \0 ~ nuo.n 0<!.6¡~ ~ [\ hru..1~. \c.. 

\o.. C?o<)6l\.~cñ Ce 1'(11 3" ~'ec.~ o-\o. ~V-~."'..I" ... · 
ck-I~ co.rnpEi$\f'(';5 c.\o... .... ""'r""'j o.r-\.rcu\o \.l.3:0e-J.os Ó<:rt 

de.. \ú. ~a \ <3S'\().. CI \ 



LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

IMAGEN, TIEMPO Y DAD. 

Grado ::scolar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las reglones en que dominaron distIntos grupos de 
revolucionarios. la zona dominada por el con el numero 1 y la zona 
dominada por el con el número 2, 

2.- Iconografía: 
Debajo de cada 
encontrar dos 

,,"'''' ..... '''.<>.''' relacionados con la Revolución Mexicana. 
escribe el nombre del que Puedes 

\J¡ \ \0. 
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3.- Temporalidad. 
Escribe en se y termina la Revolución Mexicana. 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. 

1} fu<r+o::lo <t\ ob.ro ,!bY ~rhZ' toS caÓq.üZ5 506nz 105 
~ \Ci':x:('..:) 50Cld\<rS íi\.Pctrú .' 

2) La COl')ocntrQC1Ó\ !)oy l ClvL5+ocrono 
Y\1Q"nh:L 

_ 3) la l()j~Cla \eú dz:JlcDJldoc:Jú 
JOCiq(<e s~ J 

Menciona Ires consecuencias revolucíonario de 1910. 

e 1) ::f'rnoC)5CO VI \ \0. 
QYfQnc:O. 

i 1Y}OOn' e ndo5e' \/q:: nus tI oro 

2) ~ ([ bbCl.Cl6(1 ck \ o. Oons'\-¡ 1117" 

hO\fY\bV<l¡ lo mijariQ¡ (o MJert I CA dc5cDn~ ¡anco. 
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005 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado ~s:olar 

1.- Espacialidad. 
En este mana se señalan las reg!or es e'l cue O::Jm:naron dls!;ntcs grU:::JOS de 
revol;Jcionanos . Ubica la zona domlnaoa por e' Villismo con e' numere 1 ': la z:y',c 
dominada por el Zapatismo cen el nume r::J 2. 

1. 
-N '-

'.' 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
DebajO de cada imagen escnoe el nomore del perscnaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaJe . 

ii'lIiQ~ ~,. --:- ~~ -11-;~~-~~-,-, ',.- [' :';"1' 'MI ... · · ~ ·· ,~7:~;'- . 
'"'P .~~ \,;, • . 

.. . '\ , _ '.4 .r ~ ~ 't: . 

• 

,0; ~ .' " ~-;'-.. ~~ 
o' ' . o. . ~ ,,_,_. jl_ 

'RrCO¡ÓO -:r/o{e~ 
~a3°(\ 

.,. ~ '. . 
o • , ~ 

'() (' A "JQIQ m(1rQ(~ Qo1G 
rOl fill () Díca V r-'-

fco .T . Na.d~1 ü 
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3.· Temporalidad. 
Escribe los en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

/110 Q I~'t 

4.- Causalidad. 
Menciona de causas mas que 
la Revolución Mexicana. 

po' loo CO(I qtA: ~ 
) 1) [1 COCH1UI!>('(lO ~<!:I ob.6odz:\ pod(11 

.loo MIYlc.) e 10;)(1 '::1 ::(j'~ les $ ---------' ...... 

explican el estallido de 

tfl óU toO o. o Ófeo. de. ¿om)()I() 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910 
1) f(Q{)c! V'¡IQ C) &ffotodo IriI¡:.on,qnd~e \k;nV,s11ono COfYQfI'l:Ú ... al mCsrPú 

d.al ~e¡C\'.\;o Qr¡o1rtvc\of)aho+~. (~) 

2) loo pad~'C I mH~n1()~ c:k I roa biD C'or"rh núo() diJfuÑ ck lCZ'vúl VC I cRl : l: I hl~e'..J 
Jo m I~fl o. ,.lo mU(!I+e ,la. d~~(oofl C\(l't<l., etc,. (~SU~.~JJ~) 

3) la. elob01oCtoó da J..a (oo~+dljtlcñ da. 19 (¡¡¡+fluIO .$ ~ D!1ªch(J o1-ú edV(OCloI) 

fblú todtt» Ad(ClJlo -<1: ~echD d<!. len C:OOlfQ:)ff)(P 010 tJf!(f(Á; 

A-dl~ I() 12 3 ~ V(!'<lch 06 d~ lce t; obQJodOl ct,::, ) ~-hw le /30: Sur a dltouoií de:. 
lo .Jg\e51C>. 0\ t:::A-o.di)) 

1))0 pa(I~(QCIOÓ ~ lo (({.CC(\~tll;(clon dal po~6 1~.3ÓO ¿I ~I nVll\Jo ¡llOíC,O 
OJ(I::>h+UOooc.tl .. 

COLmÓ: 
~._ [IQbu~o c\! lo e\\te. fO\,-hc~ .como lo:> j(JCG::>lv(b rea¡Q.cc'cfll~ eh 

V 10, parú JO, p'e~ldQn(\G\ 
5.~ Jo ax.plo1o.clcl) eh! PiOlQ:túflo.do ttn ¡(b fóbl'c.a; 4 60 paUf(!.l\tO-t\d1 

el lcwT\CIn-f Q 

(O. Jo ''t}o:>tlc\u ~oc:.l()'\ ?O~cúÓú. p:>t lo.:::> ch~15l1)\d~b jortal{~. lJ:.o!> ck!.0tt:ooJ 



C'HVpO: 505 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado ~s::olar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona domlnaaa por el Villismo con el numere 1 V la z::)na 
dominada por el Zapatismo con el númerG 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
DebaJO de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje . 

.===:-- II~~~ -1·':·~~·~~~~;:~-
' ~ t ~,:. '{ . ~:;">-:~ 

I~-~ ~~. \~{ 
' .. ~- • ' d'~:at "l; 

Mvmo Ob~ hn~,oco ~~ 1(e\üCI:>CO ~Üb 
r·-
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

4.- Causalidad. . 
Menciona tres de las causas mas Importantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. 

1 fFj abU)O G~ \ pOd~l ~r \m mCl~\J~j ~n 3V LOna. o Ú"txl d~ dO'm\'nlo 
'Sobre \00 d~'n1(ú c\Q~~~ ~Cla\~j. 

2) El COYn?e»ino '3\1'\ ~\~IlOJ laboro ~n calidad ó~ ~Olno.\NO o ?!I'ÓYl. 

3) in \\\~\J:l\iC\o' )oclal ?'fOVOCQdo. ?Ol IQJ d~\~vG\c\aJ(I' J()c~o'l~. 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910 

1 ff1o.ncJJco ~\\\a. ~J d~Ho\ado \'m~onüindOJ(' ~~Y1v)\tano CQlfUOl.Q¡ 

al mondo d~\ ~ieí,(C1\o Co~n\\\uc'o",a\i)to. 

2) 1n ~~\ 'm i ~n\o~ d~ \ ~IJ ~b lo COY¡ \ I oúe. 1'\ d~l 'pI! Ól d~ io. 'f~vo \~ c. Ión: 
hQrnbv~f hI\~C!l\QJ mUN\~ I d~~v.s\a'f\ ro I de. 
3)10. pacl~¡mción 'i \eI. 'f~COnl~1Vecl<Ír¡ d~\ par3 "31:!~Ún" e\ 'nuevo Y'rIo.'fCO 
. con3\,\ut\ona\. 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado :::s::olar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las reg!ones en que aomlnaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el numero 1 y la zona 

'l'o~\e 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escnoe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

I h 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas mas Imponantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana . 

1) V te. ~D.~l (). ~O~~ \ ~ \~b 

2) ¡ deo.:> \kD \\ bey~ \es 

Menciona tres consecuencias imporiantes del movimiento revolucionario de 1 9 10 

1) Cn\A:J\ü(\6\A <k -{qf:¡ 

2) ti 5 Uf lUj \() e¡a h\lO -VIo YeeleCC0tA 

3)~~Ya:(lWW\o & U (()..7. 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado :s::olar---2 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dommada por el Villismo con el numero' y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del pürsonaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 

~ ~~ -'i¿~~' '--'~-, .,« ~,~~ 1·"-·~~t~·.I . 
• ~- ,~.. - fIQ. '.' 
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Temporalidad. 
los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

4.- lidad. 
Menciona tres de causas 
la Revolución Mexicana. 
1 ) \ 

3) 

Menciona tres 
1) (J-c~t~~ 

2) 

3)+-\0'c,6 

2l 

Impor1antes explican el 

movimiento revolucionario 

lido de 

\ 

191 



LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

1.- Espacialidad. 

d 
Grado ::'s:olzr ,S 

En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el numero 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

~\"-;.~ ,/ 
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/
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" .... _". 

~ ~ --

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos Imágenes de un mismo personaje. 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

1 q fú .- I<t¡{ 

4.- Causalidad. 
Menciona causas m Importantes ras explican el estallido de 

Revolución Mexicana. 
1) al'1/o""",M h ¿'~e ¿q.)'f:t 

Menciona consecuencias 

1) &~IIQ61 {,dQ,i r t:CCAC""",CCr , 
del movimiento revolucionario 1910. 

'1/ t 
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_\- UIJ A. 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado :s::olar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron dist intos grupos de 
revolucionarios . Ubica la zona dominada por el Villismo con el numero 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
DebaJo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje . 
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años en se 

Menciona tres de las causas mas 
la Revolución Mexicana. 

y 

1) lo.. 'Yob're:u:. cro n \ _ I , 
t "'- !lUJO \ ()... 

2) k. }\'(''o\\\<'>.'(\ ~ c\t..d 
~\.¡Q.b\ o 

3) l J~C.O'f\te..fi~O 

la 

nantes explican el estallido de 

\0-. I cm . 

tres consecuencias importantes del movimiento 19i O 

\O-.n"t.G... c\~ Yue..b\o '-ov\ 1s0~\ex()d . 

o 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado =s::olar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revoluclonanos . Ubica la zona dominada por el Villismo con ei numero 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el numero 2. 

\~-;-~\ / 
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2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen eSCribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje . ...-;;:=--
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

¡Cl/O - T q:;U . 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas mas importantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana . 

1) l o Q\b,1YO)'lcood c\e\ qcyc,ic> 'r.c1(IClé'l f'vcb\o 

2) Lo \ucha rOt -1\é)"iOS 

3) i)C)(Ov\TCVl1-0 Oc \ rc'Lb\c\ \;u\o le! 'f0V\/Y\O ck qcb\('f \1\0 C]u: 

-c:stClbo V\ \) \ 'J 10/\ d C' . 

Menciona tres consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910 

1) el VV\1edo Oe:. \00 pCj:)V\C\3 C)\ V\O C¡WC1 JO 'I("(\b\i \N\C I 0 COV\/\o 

~OL0 CI \ 02> 'lé':\I0 ¡vc lO \/\0 Y fO::':' . 

2) -e\ \'\o\IV\'o~e CV\ \00 pueb\O:S' 

3) Lo oc::; \ \u( \0 V\. del pocb\o . j ele lo pntlc dO'r'olodo. 
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LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

IMAGEN, TIEMPO Y 

~~w 
1.- Espacialidad. 

Grado 

En este mapa se señalan las reg,ones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Víllísmo (;on el numero 1 y la ZO:1a 

dominada por el con el númerQ 2 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
de cada imagen escribe el nombre del que representa. Puedes 

encontrar dos de un mismo personaje. 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termIna la Revolución Mexicana. 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas más imponantes que consideras explican el estallido de 
la Revolución Mexicana. . 

1) /e.. J,c-h.c¿Yo.. (le fDtf.no io. '-
• I 

Q i...{6.Y71 lé~) Ic..,g e 

Menciona trEJs/ consecuencias importantes del movimiento revolucionario de 1910. 
1) Lo.... c.'DY1:J -f, .¡ u C{Dh ek 19' /1 
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5/2 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

PACIO,IMAG • TI PO Y CAUSALI 

Grado =s:::olar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las reglones en que dominaron distintos de 
revolucionarios, Ubica la zona dominada por el Víllismo con el numero 1 y la zona 
dominada por el con el número 2, 

'C]' ~¡oo~> ¡ 
'o _ '1 ' o: ~ ) 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución 
Debajo de cada escnbe el nombre del personaje que 
encontrar dos de un mismo 

'04 

.~.'-

t: x {).f) <::,:':>(1) 

\L \\0. 
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3.- Temporalidad. 
Escribe los años en ,q \0- '<ti 
4.- Causalidad. 

se y termina la Revolución 

Menciona tres las causas Impor.antes que el estallido de 
la Revolución Mexicana. 

1)E\ MI)\ pogo a 105 ~(()Iíros()do¡e-" (CQf\'\ffS:Ms,sorñc,..\("o~)( ~30!A\ 
roo\\,I).,\o. lA \ ( b 

• !V\O.1o.~l.C\ ("1\ ("c p(jr Os O <1/' eK;~f'" 

2)Q\Je ~,:Jv. 30bE"«(\ I\Jb DT'OIz. 

Menciona tres consecuencias movimiento 1910 

1) Lo. COI\,f¡+;~(¡6" 

2) La de~ocrDc~o 11 
,\- I1 que F Q eX;fj ~'f. 

3) VI'¡G- '{'¡ IJ f\l'C d¡~sp~J~ 10, J{ la, ~ob. je CA r!MPI\+' el 

~\lD el 
CO'1J;c . 

F"'IfOrtl,1.. 

'tri 



LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado ::s::olar t;¡Z 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las reglones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Viliismo con el numero 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el numero 2 

2.- Iconogratía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escnoe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dcs imégenes de un mismo personaje. 
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Temporalidad. 
los años en que se inicia y la Mexicana. 

/t//¡J- /t?// 

4.- Causalidad. 
Menciona tres de las causas explican el estallido de 
la ución Mexicana. 
1) Í4 PL:.G/bc//.li 04//, PE.. LO ~ CdAAP.E:..5ICJA/05 

Vk:l ExflLoUlCIClA/ ¡Ji?.. E..L¿Cl5. 

consecuencias impOr1anles del movim 
1) t4 E.L.F........c.c /0.# 

tb'L /9/7 



LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las en que domInaron dIstintos de 
revolucionarios. Ubica la zona domínada por e! Villismo con el número 1 y la zona 
dominada por el con el número 2. 



3.- Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicia y termina la Revolución Mexicana. 

l O- ~ ~ va \ u c. l;;\I1 YV\ OV a VI Q duv d.. l O Q. V) <l.) 
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612 

LA REVOLUCiÓN MEXICANA 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD. 

Grado !::s:::olar 

1.- Espacialidad. 
En este mapa se señalan las regiones en que dominaron distintos grupos de 
revolucionarios. Ubica la zona dominada por el Villismo con el numero 1 y la zona 
dominada por el Zapatismo con el número 2. 

1- e.n eA YlO"\~ C:>~U"G 
reo \F, \ \ Q 

c:- en d 

2.- Iconografía: Personajes relacionados con la Revolución Mexicana. 
Debajo de cada imagen escribe el nombre del personaje que representa. Puedes 
encontrar dos imágenes de un mismo personaje. 
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Temporalidad. 
Escribe los años en que se inicIa y termina la Revolución Mexicana. 

o erl 1310 ~ 1(Vyy1jnQ en 18zo, 

Causalidad. 
Menciona de las causas mas que consideras explican el estallido 
la Revolución Mexicana. 

1) t'fue.v:on qJe ro 

UnQ 
Y\Co:'"i. 

3) Q)vc. :5e 

y c¡\.le ,cI\::J;CVC<l1 
-x:: Y<':'c\\31 erO 

Menciona tres 

1} cbue::.e Ycpe 
-ic l-u1"Yl. ¡de él 

Joio. 
2) Ov.e 

't Y) \ '75;)'''/ '" 

3) Lo devoluC:ic,-;:", 

~ 

.d 

q 

o"he 

-; Q :5\ do o. 'f'Ie bcy~ 

od 

movimiento revolucionario 1910. 
den':-cho de lo:. Ca o 

\0. \~LAc.ldo.d Qnlc -tocio)? y .:sab~ 

la. ICC. :5Clt C yq 

radvi Q U''',z i C8'1 v.Ye .. 
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Anexo número 19: Tablas 
512, segunda aplicación del 
MEXICANA ... ". 

los grupos 505, 510 Y 
REVOLUCIÓN 



ANEXO NÚM. 19 

La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda 

aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

.. 

DETERMINACIÓN CAUSAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ALUMNOS 505 TRES CAUSAS I TRES CONSECUENCIAS 

RESPUESTAS 
I.-ALPIDE TOVAR DIANA ARACELI Determinó 3 Determinó 3 
2-ALVARADO ARGUETA LAURA Determinó 3 Determinó 3 
3.-BECERRA GUTIERREZ STEPAHIE Determinó 3 Determinó 3 
4.-CADENA RAMOS VIRIDIANA Determinó 3 Determinó 3 
5.-CAMACHO GUADALUPE NADXIELlI JAZM Determinó 3 Determinó 3 
6.-CANO RODRIGUEZ GABRIELA NATALlA Determinó 3 Determinó 3 
7.-COSI0 CARPINTERO KARINA ELlZABET Determinó 3 Determinó 3 
8.-CRUZ SOSA FRANCISCO Determinó 3 Determinó 3 
9.-ESPINOZA VAZQUEZ ROSA MARIA Determinó 3 Determinó 3 
IO.-ESPIRITU VILLALVAZO GUADALUPE Determinó 3 Determinó 3 
II-FUENTES RICARDEZ NAVILLA JARETH Determinó 3 Determinó 3 
12.-GARCIA PANIAGUA DIANA ADlLENE Determinó 3 Determinó 3 
13-GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRA Determinó 3 Determinó 3 
14-GONZALEZ PINELO GABRIELA Determinó 3 Determinó 3 
15.-GUZMAN JUAREZ MARIA YOLANDA Determinó 3 Determinó 3 
16-HERNANDEZ CAMACHO ELlZABETH Determinó 3 Determinó 3 
17-HERNANDEZ FLORES GUILLERMO LUCIA Determinó 3 Determinó 3 
18-HURTADO COLlN LESLlE ERANDI Determinó 3 Determinó 3 
19.-JIMENEZ GUTIERREZ ROCIO GUADALUPE Determinó 3 Determinó 3 
20.-JlMENEZ SILVA MARCELA LlZETH Determinó 3 Determinó 3 
21.-LOPEZ ROJAS CIRLEY MARYSOL Determinó 3 Determinó 3 
n-LUNA GARCIA BERENICE Determinó 3 Determinó 3 
23 .-MARTINEZ JASSO GUADALUPE Determinó 3 Determinó 3 
24.-MARTINEZ LUNA MARIA LUISA Determinó 3 Determinó 3 
25 .-MARTINEZ PfNA KARLA VIRIDIANA Determinó 3 Determinó 3 
26.-MA YA ESTE VEZ EVEL YN Determinó 3 Determinó 3 
27.-MOLfNA AGUILAR HESHUA DONAMIS Determinó 3 Determinó 3 
28.-MONTES JACOBO LAURA MONSERRAT Determinó 3 Determinó 3 
29.-MORENO MIJANGOS vANESSA EUGENIA Determinó 3 Determinó 3 
30.-MOTA CALlXTO YOLlTZIN Determinó 3 Determinó 3 
3 t .-MUNIZ JIMENEZ JOSE CARLOS Determinó 3 Determinó 3 
J2.-NAVA ALARCON MARI CARMEN Determinó 3 Determinó 3 
33-PALLARES GOMEZ MIGUEL ANGEL Determinó 3 Determinó 3 
34.-PAREDES vAZQUEZ MIGUEL ALEXIS Determinó 3 Determinó 3 
35.-PEREZ CALDERON ANTONIO GEOvANNI Determinó 3 Determinó 3 
36.-PEREZ CALlX CfNTHIA DEL CARMEN Determinó 3 Determinó 3 
37.-RAMIREZ FIGUEROA LINDA PATRICIA Determinó 3 Determinó 3 
38.-RAMOS RAMIREZ JAZMIN Determinó 3 Determinó 3 
39.-RlvERA Y ANEZ NELL Y Determinó 3 Determinó 3 
40.-ROJAS SALfNAS ANGIE Determinó 3 Determinó 3 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda 

aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

DETERMINACIÓN CAUSAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ALUMNOS 505 TRES . CAUSAS TRES CONSECUENCIAS 

RESPUESTAS 
41.-SALDANA MAGANA VERONICA Determinó 3 Determinó 3 
42.-SANCHEl ALVARElINES PAULINA Determinó 3 Determinó 3 
43.-SANCI-IEZ ESQUIVEL LIDIA Determinó 3 Determinó 3 
44.-SANCHEl MARTINEZ CYNTHIA PAMELA Determinó 3 Determinó 3 
45.-SANCHEl RODRIGUEl MIGUEL ANGEL Determinó 3 Determinó 3 
46.-SANDOVAL RIZO LI LIANA DEYANIRA Determinó 3 Determinó 3 
47.-TOVAR UGALDE MARTHA SARAI Determinó 3 Determinó 3 
48-TRACONIS LOZANO KARLA ANGELlCA Determinó 3 Determinó 3 
49.-UMBRAL JAIMES NADIA HEIANY Determinó 3 Determinó 3 
SO.-VALENCIA GONZALEl SANDRA ITZEL Determinó 3 Determinó 3 
51.-VAZQUEZ CASTILLO GUADALUPE Determinó 3 Determinó 3 
52.-VILLEDA JUAREZ ELllABETH Determinó 3 Determinó 3 
53.-ZALDIV!\R RODRIGUEl MINERVA Determinó 3 Determinó 3 
54.-ZAPAT!\ VELEl MARCIA MARISOL Determinó 3 Determinó 3 
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La Revolución Mexicana entre los alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 

segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

~ 
DOMINIO DE GRUPOS REVOLUCIONARIOS A 

IDENTIFICAR 

ALUMNOS 505 
ZONA VILLISTA 

I 
ZONA ZAPA TlSTA 

, 

:~ RESPUESTAS 
I.-ALPIDE TOVAR DIANA ARACELl Identificó Identificó 
2.-ALVARADO ARGUETA LAURA Identificó Identificó 
J.-BECERRA GUTIERREZ STEPHANIE Identificó Identificó 
4.-CADENA RAMOS VIRlDIANA Identificó Identificó 
5.-CAMACHO GUADALUPE NADXIELlI JAlM Identificó Identificó 
6.-CANO RODRIGUEZ GABRIELA NATALlA Identificó Identificó 
7.-COSIO CARPINTERO KARINA ELIZABET Identificó Identificó 
S.-CRUZ SOSA FRANCISCO Identificó Identificó 
9.-ESPINOZA V AlQUEZ ROSA MARIA Identificó Identificó 
IO.-ESPIRITU VILLAL V AlO GUADALUPE Identificó Identificó 
11 .-FUENTES RICARDEZ NAVILLA JARETH Identificó Identificó 
12.-GARCIA PANIAGUA DIANA ADlLENE Identificó Identificó 
IJ.-GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRA Identificó Identificó 
14.-GONZALEZ PINELO GABRIELA Identificó Identificó 
I 5.-GUZMAN JUAREZ MARIA YOLANDA Identificó Identificó 
16.-HERNADEZ CAMACHO ELlZABETH Identificó Identificó 
17-HERNANDEZ FLORES GUILLERMO LUCIA Identificó Identificó 
IS.-HURTADO COLlN LESLlE ERANDl Identificó Identificó 
19.-JIMENEZ GUTIERREZ ROCIO GUADALUP Identificó Identificó 
20.-J[MENEZ SILVA MARCELA LIZETH Identificó Identificó 
21.-LOPEZ ROJAS CIRLEY MARYSOL Identificó Identificó 
n-LUNA GARCIA BERENICE Identificó Identificó 
2J.-MARTlNEZ JASSO GUADALUPE Identificó Identificó 
24.-MARTINEZ LUNA MARIA LUISA Identificó Identificó 
25.-MARTlNEZ PINA KARLA VIRIDlANA Identificó Identificó 
26.-MA YA ESTEVEZ EVEL YN Identificó Identificó 
n-MOLINA AGUILAR JESHUA DONAMIS Identificó Identificó 
28.-MONTES JACOBO LAURA MONSERRAT Identificó Identificó 
29.-MORENO MlJANGOS VANESSA EUGENIA Identificó Identificó 
JO.-MOTA CALIXTO YOLITZIN Identificó Identificó 
JI.-MUNIZ JIMENEZ JOSE CARLOS Identificó Identificó 
E-NAVA ALARCON MARI CARMEN Identificó Identificó 
JJ.-PALLARES GOMEZ MIGUEL ANGEL Identificó Identificó 
34.-PAREDES VAlQUE MIGUEL ALEXIS Identificó Identificó 
35.-PEREZ CALDERON ANTONIO GEOVANNI Identificó Identificó 
36.-PEREZ CALIX CINTHIA DEL CARMEN Identificó Identificó 
37.-RAMIREZ FIGUEROA LINDA PATRICIA Identificó Identificó 
J8-RAMOS RAMIREZ JAlMlN Identificó Identificó 
39.-RIVERA y ANEZ NELL Y Identificó Identificó 
40.-ROJAS SALINAS ANGIE Identificó Identificó 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto afio de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 

segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

DOMINIO DE GRUPOS REVOLUCIONARIOS A 
IDENTIFICAR 

ALUMNOS 505 
ZONA V/LLISTA ZONA ZAPATISTA 

I 

RESPUESTAS 
41.-SALDANA MAGANA VERONICA Identificó Identificó 
42.-SA.l\lCHEZ ALVAREZ INES PAULINA Identificó Identificó 
43-SANCHEZ ESQUIVEL LIDIA Identificó Identificó 
44.-SANCHEZ MARTINEZ CYNTHIA PAMELA Identificó Identificó 
45. -SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL Identificó Identificó 
46-SANDOVAL RIZO L1LIANA DEYANIRA Identificó Identificó 
47.-TOVAR UGALDE MARTHA SARAI Identificó Identificó 
48.-TRACONIS LOZANO KARLA ANGELlCA Identificó Identificó 
49.-UMBRAL JAIMES NADIA HEIANY Identificó Identificó 
50.-VALENCIA GONZALEZ SANDRA ITZEL Identificó Identificó 
51-VAZQUEZ CASTILLO GUADALUPE Identificó Identificó 
52 .-VILLEDA JUAREZ ELIZABETH Identificó Identificó 
53-ZALDIV AR RODRIGUEZ MINERVA Identificó Identificó 
54 .-ZAPATA VELEZ MARCIA MARISOL Identificó Identificó 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN M EXIC ANA: ESPACIO, IMAGEN, 
TIEMPO Y CAUSALIDAD". (Tablas de Respuestas) 

I 

PERSONAJES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA A RECONOCER 

ALUMNOS 505 RF GP A E FVlLLA CP I FI FVlLLA VCARRANZA I V HUERTA 
MAGÓN DIAZ OBREGÓN ZAPATA (D) DIAZ MADERO (FJ 

RESPUESTAS 
1.-ALPlDE TOV AR DIANA ARACELI R R R R R R R R R R 
2.-ALVARADO ARGUETA LAURA R R R R R R R R R R 
3.-BECERRA GUTIERREZ STEPHANIE R R R R R R R R R R 
4.-CADENA RAMOS VIRlDlANA R R R R R R R R R R 
5.-CAMACHO GUADALUPE NADXIELll JAlM R R R R R R R R R R 
6.-CANO ROORIGUEZ GABRIELA NA T ALIA R R R R R R R R R R 
7.-COSIO CARPfNTERO KARfNA ELIZABET R R R R R R R R R R 
8.-CRUZ SOSA FRANCISCO R R R R R R R R R R 
9.-ESPfNOZA V AlQUEZ ROSA MARIA R R R R R R R R R R 
IO.-ESPIRITU VILLALVAlO GUAOALUPE R R R R R R R R R R 
1 l.-FUENTES RICAROEZ NAVILLA JARETH R R R R R R R R R R 
12.-GARCIA PANIAGUA ADILENE R R R R R R R R R R 
IJ-GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRA R R R R R R R R R R 
14.-GONZALEZ PINELO GABRIELA R R R R R R R R R R 
15.-GUZMAN JUAREZ MARIA YOLANDA R R R R R R R R R R 
16.-HERNANOEZ CAMACHO ELIZABETH R R R R R R R R R R 
17.-HERNANOEZ FLORES GUILLERMO LUCIA R R R R R R R R R R 
18.-HURTADO COLIN LESLIE ERANOI R R R R R R R R R R 
19.-JIMENEZ GUTIERREZ ROCIO GUAOALUPE R R R R R R R R R R 
20.-JIMENEZ SILVA MARCELA LIZETH R R R R R R R R R R 
21.-LOPEZ ROJAS CIRLEY MAR YSOL R R R R R R R R R R 
n-LUNA GARCIA BERENICE R R R R R R R R R R 
23.-MARTINEZ JASSO GUADALUPE R R R R R R R R R R 
24.-MARTfNEZ LUNA MARIA LUISA R R R R R R R R R R 
25.-MARTINEZ PINA KARLA VIRIDIANA R R R R R R R R R R 
26.-MA Y A ESTEVEZ EVEL YN R R R R R R R R R R 
27.-MOLINA AGUILAR JESHUA OONAMIS R R R R R R R R R R 
28.-MONTES JACOBO LAURA MONSERRAT R R R R R R R R R R 
29.-MORENO MIJANGOS VENESSA EUGENIA R R R R R R R R R R 
30.-MOTA CALIXTO YOLITZfN R R R R R R R R R R 
31.-MUNIZ JIMENEZ JOSE CARLOS R R R R R R R R R R 
32.-NAVA ALARCON MARI CARMEN R R R R R R R R R R 
33.-PALLARES GOMEZ MIGUEL ANGEL R R R R R R R R R R 
34.-PAREDES VAlQUEZ MIGUEL ALEXIS R R R R R R R R R R 
35.-PEREZ CALOERON ANTONIO GEOV ANNl R R R R R R R R R R 
36.-PEREZ CALlX CfNTHIA DEL CARMEN R R R R R R R R R R 
37.-RAMIREZ FIGUEROA LfNDA PATRICIA R R R R R R R R R R 
38.-RAMOS RAMIREZ JAlMIN R R R R R R R R R R 
39.-RIVERA y ANEZ NELL Y R R R R R R R R R R 
40.-ROJAS SALINAS ANGIE R R R R R R R R R R 
Claves.- R F MAGON: Ricardo Flores Magon; G P DIAl: General PorfiriO Olaz; A OBREGON: Alvaro Obregón; E ZAPATA: Emlll3no Zapata; F VILLA (O): FranCISco Villa dibUJO; C P DiAl: Coronel 
Porfirio Diaz: F 1 MADERO; F Villa (F): Francisco Villa Fotografla; V CARRANZA: Venustiano Carranza; V HUERTA: Victoriano Huerta. R: Reconoce. NR: No reconoce. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN 
MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

l' 

PERSONAJES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA A RECONOCER 
J 

ALUMNOS 505 RF GP A E FVILLA CP FI F VILLA V CARRANZA VHUERTA 
MAGÓN DiAZ OBREGÓN ZAPATA (D) D/AZ MADERO (F) 

RESPUESTAS 
41.-SALDANA MAGANA VERONICA R R R R R R R R R R 
42.-SANCHEZ ALVAREZ INES PAULINA R R R R R R R R R R 
43.-SANCHEZ ESQUIVEL LIDIA R R R R R R R R R R 
44.-SANCHEZ MARTINEZ CYNTHIA PAMELA R R R R R R R R R R 
45.-SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL R R R R R R R R R R 
46.-SANDOVAL RIZO LILIANA DEY ANIRA R R R R R R R R R R 
47.-TOV AR UGALDE MARTHA SARAI R R R R R R R R R R 
48.-TRACONIS LOZANO KARLA ANGELICA R R R R R R R R R R 
49.-UMBRAL JAIMES NADIA HEIANY R R R R R R R R R R 
50.-VALENCIA GONZALEZ SANDRA ITZEL R R R R R R R R R R 
51.-VAZQUEZ CASTILLO GUADALUPE R R R R R R R R R R 
52.-VILLEDA JUAREZ ELIZABETH R R R R R R R R R R 
53.-ZALDIVAR RODRIGUEZ MINERVA R R R R R R R R R R 
54.-ZAPATA VELEZ MARCIA MARISOL R R R R R R R R R R 

Claves.- R F MAGÓN: Ricardo Flores Magón; G P DÍAZ: General Porfirio Díaz; A OBREGÓN: Álvaro Obregón; E ZAPATA: Emiliano Zapata; F VILLA (D): 
Francisco Villa dibujo; C P DÍAZ: Coronel Porfirio Diaz; F I MADERO; F Villa (F): Francisco Villa Fotografía; V CARRANZA: Venustiano Carranza; V HUERTA: 
Victoriano Huerta. 
R: Reconoce. 
NR: No reconoce. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda 

aplicación del cuestionario: " LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

PARÁMETROS TEMPORALES DE LA REVOLUCIÓN -, 
MEXICANA 

ALUMNOS 505 
INICIÓ · FINALIZÓ 

RESPUESTAS 
I .-ALPIDE TOVAR DIANA ARACEU 1910 1920 
2.-ALVARADO ARGUETA LAURA 1910 1917 
3.-BECERRA GUTIERREZ STEPHANIE 1910 1917 
4.-CADENA RAMOS VIRIDIANA 1910 1917 
5.-CAMACHO GUADALUPE NADXIEUI JAZM 1910 1917 
6.-CANO RODRIGUEZ GABRIELA NATALlA 1910 1921 
7.-COSIO CARPINTERO KARINA ELlZABET 1910 1917 
8.-CRUZ SOSA FRANCISCO 1910 1919 
9.-ESPINOZA V AlqUEZ ROSA MARIA 1910 1917 
IO.-ESPIRITU VILLALV AlO GUADALUPE 1910 1917 
I l .-FUENTES RICARDEZ NAVILLA JARETH 1910 1917 
I2.-GARCIA PANIAGUA DIANA ADILENE 1910 1917 
13.-GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRA 1910 1917 
14.-GONZALEZ PINELO GABRIELA 1910 1917 
15.-GUZMAN JUAREZ MARIA YOLANDA 1910 1917 
16.-HERNANDEZ CAMACHO ELlZABETH 1910 1917 
17.-HERNANDEZ FLORES GUILLERMO LUCIA 1910 1917 
18.-HURTADO COUN LESUE ER.AJ'JDI 1910 1917 
19.-JIMENEZ GUTIERREZ ROCIO GUADALUPE 1910 1917 
20.-JIMENEZ SILVA MARCELA LIZETH 1910 1917 
21 .-LOPEZ ROJAS CIRLEY MAR YSOL 1910 1921 
22.-LUNA GARCIA BERENICE 1910 1917 
23.-MARTINEZ JASSO GUADALUPE 1910 1917 
24.-MARTINEZ LUNA MARIA LUISA 1910 1917 
25.-MARTINEZ PINA KARLA VIRIDIANA 1910 1917 
26.-MA Y A ESTEVEZ EVEL YN 1910 1917 
27.-MOLINA AGUILAR HESHUA DONAMIS 1910 1917 
28.-MONTES JACOBO LAURA MONSERRAT 1910 1917 
29-MORENO MIJANGOS V ANNESA EUGENIA 1910 1920 
30.-MOTA CAUXTO YOLlTZIN 1910 1917 
31 .-MUNIZ JIMENEZ JOSE CARLOS 1910 1917 
32.-NAVA ALARCON MARI CARMEN 1910 1917 
33.-PALLARES GOMEZ MIGUEL ANGEL 1910 1917 
34.-PAREDES VAlQUEZ MIGUEL ALEXIS 1910 1920 
35.-PEREZ CALDERON ANTONIO GEOV ANNI 1910 1917 
36.-PEREZCALIX CINTHIA DEL CARMEN 1910 1917 
37.-RAMIREZ FIGUEROA LINDA PATRICIA 1910 1917 
38.-RAMOS RAMIREZ JAlMIN 1910 1920 
39.-RIVERA y ANEZ NELL y 1910 1917 
40.-ROJAS SALINAS ANGIE 1910 1917 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda 

aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tablas de Respuestas) 

PARÁMETROS TEMPORALES DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

ALUMNOS 505 
INICIÓ FINAliZÓ 

RESPUESTAS 
41.-SALDANA MAGANA VERONICA 1910 1917 
42.-SANCHEZ AL V AREZ INES PAULINA 1910 1917 
43.-SANCHEZ ESQUIVEL LIDIA 1910 1920 
44.-SANCHEZ MARTINEZCYNTHIA PAMELA 1910 1917 
4S.-SAl'-JCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 1910 1917 
46.-SANDOVAL RIZO LILIANA DEY ANIRA 1910 1917 
47.-TOVAR UGALDE MARTHA SARAI 1910 1920 
48.-TRACONIS LOZANO KARLA ANGELICA 1910 1917 
49.-UMBRAL JAIMES NADIA HEJANY 1910 1920 
SO.-VALENCIA GONZALEZ SANDRA ITZEL 1910 1917 
51.-V AlQUEZ CASTILLO GUADALUPE 1910 1920 
S2.-VILLEDA JUAREZ ELIZABETH 1910 1917 
53.-ZALDIVAR RODRIGUEZ MfNERVA 1910 1917 
54.-ZAPATA VELEZ MARCIA MARISOL 1910 1917 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda 

aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

'.1 ~ "' 
DETERMINACIÓN CA USAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ALUMNOS 510 TRES CA USAS 
I 

TRES CONSECUENCIAS 

',:' RESPUESTAS 
1- ALBA FUENTES FLOR AZUCENA Determinó 2 Determinó 2 
2.- BAENA LEMUS MAYTE ANTONIETA Determinó 2 Determinó I 
3.- BURGOS TORRES ZOE MICHELLE Determinó I Determinó 2, I confundió con causa 
4.- CABALLERO ESTRADA SANDRA MARIA Determinó 1 Determinó 3 
5.- CASTELLANOS DE LEON EDGAR Determina 2 Determina I 
6.- CHAVEZ PEREZ JOSE LUIS Determinó 3 Determinó 2 
7.- CORONA PLASCENCJA MARISOL Determinó 3 Determinó 3 
8.- CORONADO CORTES JORGE ANTONIO Determinó 1 Confundió con causas 
9.-CORONADO SORIANO JONATHAN Determinó 2 Determinó I 
I O.-DE LEON CRUZ NEL Y Determinó 2 Determinó 2, I confundió con causa 
I l.-DURAN PANIAGUA GUADALUPE ELlSA XXX XXX 
12.-ENCISO RODRIGUEZ DANIEL Determinó 1 Determinó I 
13.-GARAY ARENAS KARLA DENISSE Determinó 2 Determinó 3 
14.-GARCIA MORALES ANGELlCA Determinó 3 Determinó 3 
15.-GUERRA NAVA JESSICA Determinó 2 Determinó 2 
16.-GUZMAN ARANDA LEVY Determinó 2 Determinó 2 
17.-HORTA LOPEZ ADRIANA STEFAN1 Determinó 2 Determinó 1, 2 confundió con causas 
18.-JIMENEZ DE LA CRUZ ERICK Determinó 1 Determinó 1 
19.-LUNA CARMONA L1ZBETH Determinó 2 Determinó 2 
20.-MARISCAL AZPILCUETA ANTONIO No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
21.-MARTINEZ HEREDIA ANGELlCA Determinó 2 Determinó 3 
22.-MARTINEZ MENDOZA DELIA FABIOLA Determinó 2 Determinó 3 
23.-MARTINEZ SAN MARTIN OCT A VIO No determinó Ninguna Determinó 2 
24.-MA Y A SEGURA GLORIA GUADALUPE Determinó 2 Determinó 3 
25.-MEJIA RODRIGUEZ NELL y PAOLA XXX XXX 
26-MENDOZA CANO OMAR SMIT Determinó 1 Determinó 1 
27.-MENDOZA FONSECA ROCIO MARIEL Determinó 2 Determinó 3 
28.-MORALES CARRILLO PATRICIA VIRIDI Determinó 3 Determinó 3 
29-MORENO CORTES NADIA MARIANA Determinó 2 Determinó 2 
30.-MOTA NIETO JAZMIN Determinó 1 Determinó 2 
31.-0CAMPO SORIANO MA YRA Determinó 2 Determinó 2, I confundió con causa 
32.-0CHOA SIERRA BLANCA PAOLA Determinó 2 Determinó 2 
33.-RIZO LUNA BEATRIS Determinó 3 Determinó 2 
34.-RODRIGUEZ ROCHERR RAFAEL IVAN Determinó 3 Determinó 3 
35.-SAL VA CERVANTES MONICA XXX XXX 
36.-VAZQUEZ SANDOVAL ARLETTE EVELYN XXX XXX 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 

segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

DOMINIO DE GRUPOS REVOLUCIONARIOS A 
IDENTIFICAR 

ALUMNOS 510 
ZONA VILLISTA ZONAZAPATISTA 

RESPUESTAS -
1.- ALBA FUENTES FLOR AZUCENA No identificó Identificó 
2.- BAENA LEMUS MA YTE ANTONIETA Identificó No identificó 
3.- BURGOS TORRES ZOE MICHELLE No identificó No identificó 
4.- CABALLERO ESTRADA SANDRA MARIA No identificó Identificó 
5.- CASTELLANOS DE LEON EDGAR Identificó No identificó 
6.- CHAVEZ PEREZ JOSE LUIS No identificó Identificó 
7.- CORONA PLASCENCIA MARISOL No Identificó Identificó 
8.- CORONADO CORTES JORGE ANTONIO No identificó Identificó 
9.-CORONADO SORIANO JONATHAN Identificó Identificó 
I O.-DE LEON CRUZ NEL Y Identificó No identificó 
I l.-DURAN PANIAGUA GUADALUPF. ELlSA XXX XXX 
12.-ENCISO RODRIGUEZ DANIEL No identificó Identificó 
13.-GARA y ARENAS KARLA DENISSE No identifico No identificó 
14.-GARCIA MORALES ANGELlCA Identificó Identificó 
I S.-GUERRA NAVA JESSICA No identificó No identificó 
16.-GUZMAN ARAN DA LEVY Identificó Identificó 
17.-HORTA LOPEZ ADRIANA STEFANI No identificó No identificó (Chia.Qas) 
18.-JIMENEZ DE LA CRUZ ERICK No identificó No identificó (Chiapas) 
19.-LUNA CARMONA LlZBETH No identificó No identificó 
20.-MARISCAL AZPILCUET A ANTONIO Identificó Identificó 
21.-MARTINEZ HEREDIA ANGELlCA No identificó No identificó 
22.-MARTINEZ MENDOZA DELIA FABIOLA No identificó No identificó 
23-MARTINEZ SAN MARTIN OCTAVIO No identificó No identificó 
24.-MA YA SEGURA GLORIA GUADALUPE No identificó No identificó 
25.-MEJIA RODRIGUEZ NELL y PAOLA XXX XXX 
26.-MENDOZA CANO OMAR SMIT No identificó Identificó 
27.-MENDOZA FONSECA ROCIO MARIEL No identificó No identificó 
28.-MORALES CARRILLO PATRICIA VIRIDI No identi ficó Identificó 
29.-MORENO CORTES NADIA MARIANA No identificó No identificó 
30.-MOTA NIETO JAZMIN No identificó No identiíicó (Chiapas) 
31.-0CAMPO SORIANO MA YRA Identificó No identificó 
32.-0CHOA SIERRA BLANCA PAOLA No identificó No identificó 
D.-RIZO LUNA BEATRIS No identificó No identificó 
34.-RODRIGUEZ ROCHERR RAFAEL IVAN Identificó No Identificó 
35-SALVACERVANTES MONICA XXX XXX 
36.-VAZQUEZ SANDOVAL ARLETTE EVELYN XXX XXX 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto afto de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN 
MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

PERSONAJES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA A RECONOCER 

ALUMNOS 510 RF GP A E FVlLLA CP FI FVlLLA V CARRANZA V HUERTA 
MAGÓN DÍAZ OBREGÓN ZAPATA (D) DÍAZ MADERO (F) 

RESPUESTAS 
1- ALBA FUENTES FLOR AZUCENA NR R NR R R NR R R NR NR 
2.- BAENA LEMUS MA YTE ANTONIET A R R R R R R R R R R 
3.- BURGOS TORRES ZOE MICHELLE NR R NR R R NR R R R R 
4.- CABALLERO ESTRADA SANDRA MARIA NR R NR R R NR NR R R R 
5.- CASTELLANOS DE LEON EDGAR R R R R R R R R R R 
6.- CHAVEZ PEREZ JOSE LUIS NR R NR R R NR R R R R 
7.- CORONA PLASCENCIA MARISOL R R R R R R R R R R 
8.- CORONADO CORTES JORGE ANTONIO NR R NR R NR NR R R R R 
9.-CORONADO SORIANO JONATHAN R R R R R R R R R R 
IO.-DE LEON CRUZ NELY R R R R R R R R R R 
I l.-DURAN PANIAGUA GUADALUPE EUSA XXX XXX xxx XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
12.-ENCISO RODRIGUEZ DANIEL R R R R R R R R R R 
13.-GARA Y ARENAS KARLA DENISSE R R R R R R R R R R 
14.-GARCIA MORALES ANGELICA R R R R R R R R R R 
15.-GUERRA NA VA JESSICA NR R R R R R R NR R R 
16.-GUZMAN ARANDA LEVY R R R R R R R R R R 
17.-HORTA LOPEZ ADRIANA STEFANI NR R NR NR R NR R R R R 
18.-JIMENEZ DE LA CRUZ ERICK NR R NR R NR NR NR NR NR NR 
19.-LUNA CARMONA LIZBETH R R R R R R R R R R 
20.-MARISCAL AZPILCUETA ANTONIO R R R R R R R R R R 
21.-MARTrNEZ HEREDIA ANGELICA R R R R R R R R R R 
22.-MARTINEZ MENDOZA DELIA FABIOLA NR R R R R NR R R R R 
23.-MARTrNEZ SAN MARTIN OCTAVIO R R R R R R R R R R 
24.-MA YA SEGURA GLORIA GUADALUPE R R R R R NR R R R R 
25.-MEJIA RODRIGUEZ NELLY PAOLA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
26.-MENDOZA CANO OMAR SMlT R R R R R R R R R R 
27.-MENDOZA FONSECA ROCIO MARIEL R R NR R R NR R R R R 
28.-MORALES CARRILLO PATRICIA VIRIDl NR R NR NR R NR R R R R 
29.-MORENO CORTES NADIA MARIANA NR R R R R R NR R R R 
30.-MOT A NIETO JAZMIN NR R NR R R NR NR R R R 
3 l.-OCAMPO SORIANO MA YRA R R R R R R R R R R 
32.-0CHOA SIERRA BLANCA PAOLA NR R R R R R R R R R 
33-RIZO LUNA BEATRIS R R R R R R R R R R 
34.-RODRIGUEZ ROCHERR RAFAEL IV AN R R R R R R R R R R 
35-SAL VA CERVANTES MONICA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
36-VAZQUEZ SANDOVAL ARLETTE EVELYN XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Claves.- R l' MAGÓN: Ricardo Flores Magón; G P DÍAZ: General Porfirio Díaz; A OBREGÓN: Álvaro Obregón; E ZAPATA: Emiliano Zapata; l' VILLA (D): Francisco Villa dibujo; C P DÍAZ: Coronel 
Porfirio Díaz; l' I MADERO: Francisco L Madero; F VILLA (1'): Francisco Villa Fotograf1a; V CARRANZA: Venustiano Carranza; V HUERTA: Victoriano Huerta. 
R: Reconoce. 
NR: No reconoce. 
XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre Jos Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda 

aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

PARÁMETROS TEMPORALES DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

ALUMNOS 510 
INICIÓ I FINALIZÓ 

RESPUESTAS 
1- ALBA FUENTES FLOR AZUCENA 1910 1921 
2.- BAENA LEMUS MAYTE ANTONIETA 1910 No definió 
3.-BURGOS TORRES ZOE MICHELLE 1910 1917 
4.- CABALLERO ESTRADA SANDRA MARIA 1910 1920 
5.- CASTELLANOS DE LEON EDGAR 1910 1921 
6.- CHAVEZ PEREZ JOS E LUIS 1910 1917 
7.- CORONA PLASCENCIA MARISOL 1910 1921 
8.- CORONADO CORTES JORGE ANTONIO 1910 1917 
9.-CORONADO SORIANO JONATHAN 1910 1921 
IO.-DE LEON CRUZ NELY 1910 1921 
t l.-DURAN PANtAGUA GUADALUPE ELtSA XXX XXX 
t2.-ENCISO RODRIGUEZ DANIEL 1910 1921 
t3.-GARAY ARENAS KARLA DENISSE 1910 1921 
14.-GARCIA MORALES ANGELlCA 1910 1921 
t 5.-GUERRA NAVA JESSICA 1910 1916 
t 6.-GUZMAN ARANDA LEVY 1910 \917 
17.-HORTA LOPEZ ADRIANA STEFANI 1910 1917 
t 8.-JIMENEZ DE LA CRUZ ERICK 1910 1921 
t9.-LUNA CARMONA LlZBETH 19\0 \921 
20.-MARISCAL AZPILCUETA ANTONIO 1910 1920 
21.-MARTINEZ HEREDIA ANGELlCA 1910 1923 
22.-MARTINEZ MENDOZA DELIA FABIOLA 1910 1923 
23.-MARTINEZ SAN MARTIN OCTAVIO 1910 1921 
24.-MA Y A SEGURA GLORIA GUADALUPE 1910 1921 
25.-MEJIA RODRIGUEZ NELL y PAOLA XXX XXX 
26.-MENDOZA CANO OMAR SMIT 1910 1917 
27.-MENDOZA FONSECA ROCIO MARtEL 1910 1921 
28.-MORALES CARRILLO PATRICIA VIRIDI 1910 1917 
29.-MORENO CORTES NADIA MARIANA 1910 1921 
30.-MOTA NIETO JAZMrN 1910 1920 
3 t .-OCAMPO SORIANO MA YRA 1910 1921 
32.-0CHOA SIERRA BLANCA PAOLA 1910 1917 
n-RIZO LUNA BEATRIS 1910 1923 
34.-RODRIGUEZ ROCHERR RAFAEL IVAN 1910 1917 
35.-SALVA CERVANTES MONICA XXX XXX 
36.-V AlQUEZ SANDOV AL ARLETTE EVEL YN XXX XXX 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda 

aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

~ 

DETERMINAQÓN CAUSAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ALUMNOS 512 TRES CAUSAS TRES CONSECUENCIAS 

., RESPUESTAS 
I-ALVARADO VALENCIA NAXIEL y ALEJAN Determinó 2 Determinó 3 
2.-ARIAS MARTINEZ DIEGO OLAF Determinó 2 No determinó Ninguna 
3-CEBOLLON HERNANDEZ MIRIAM ELlZAB XXX XXX 
4-CORDERO FIERROS XOCHITL Determinó 3 Determinó I 
5.-DE LA CRUZ ARAMBULA AGUEDA DEL C Determinó 3 Determinó 3 
6.-DEL CASTILLO BENITEZ RA YMUNDO XXX XXX 
7-ESCAMILLA CABALLERO SUILl y ADIRA Determinó 2 Determinó 3 
8.-ESCOBAR CAPISTRAN ROMEO Determinó 2 Determinó 2 
9.-GARCIA SANCHEZ JESUS ALBERTO Determinó 2 Determinó 2 
IO.-GERMAN ESCARCEGA EDGAR Determinó 2 Determinó 3 
Il .-GUEV ARA GUERRERO SHEYLA SARIELA XXX XXX 
12.-HERNANDEZ MENDOZA ADRIAN No determinó Ninguna No determinó Nin_&una 
13 .-LAGUNA MENDOZA MARTIN MOISES Determinó I Determinó 3 
14.-LARA ESPINOSA YAHIR ERNESTO Determinó 2 Determinó 3 
I 5.-MARTrNEZ CARBAJAL CLAUDIA IVONNE No determinó Ninguna No determinó Ninguna 
16.-MARTINEZ GARCIA ERASTO Determinó 2 Determinó 3 
17.-MENDEZ RUIZ ROSA MARIA Determinó 1 Determinó I 
18.-NOGUEZ NOGUEZ ROBERTO Determinó 2 Determinó 3 
19.-0CHOA GUDINO JOS E ANTONIO XXX XXX 
20.-PAZ MANJARREZ JOSELLlNE Determinó 2 Determinó 3 
21.-PEREZ RAMIREZ SANDRA KARrNA Determinó 3 Determinó 2 
22-RIVERA RODRIGUEZ JOSEFINA Determinó 3 Determinó 3 
23 .-RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JOS E Determinó I No determinó Ninguna 
24.-RODRJGUEZ MORALES ALAN RUBEN XXX XXX 
25 .-SANTAN CEJA JOSELlN ALEJANDRA XXX XXX 
26.-SAUCEDO MENDOZA GLORIA CORY Determinó 2 Determinó 2 
27.-SUAREZ MENDEZ LrNA XXX XXX 
28.-TORRES LUIS TOMAS Determinó 2 Determinó 2 
29.-VILLA GALLEGOS RODRIGO Determinó I Determinó 2 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), 

segunda aplicación del cuestionario: " LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y 

CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

DOMINIO DE GRUPOS REVOLUCIONARlOS A 
IDENTIFICAR 

ALUMNOS 512 
ZONA VILL/ST A ZONA ZAPAT/STA 

RESPljESTAS 
l.-ALVARADO VALENCIA NAXIELY ALEJAN Identificó No identificó 
2-ARIAS MARTINEZ DIEGO OLAF No identificó No identificó 
3.-CEBOLLON HERNANDEZ MIRIAM ELlZAB XXX XXX 
4.-CORDERO FIERROS XOCHITL No identiticó Identificó 
5.-DE LA CRUZ ARAMBULA AGUEDA DEL C No identificó No identificó 
6-DELCASTILLO BENITEZ RAYMUNDO XXX XXX 
7.-ESCAMILLA CABALLERO SUI LI y ADI RA No identificó No identilicó 
8.-ESCOBAR CAPISTRAN ROMEO Identilicó No identificó 
9.-GARCIA SANCHEZ JESUS ALBERTO Identilicó Identificó 
IO.-GERMAN ESCARCEGA EDGAR Id en tificó No identificó 
Il.-GUEVARA GUERRERO SHEYLA SARIELA XXX XXX 
12 -HERNANDEZ MENDOZA AJDRIAN No identificó No identificó 
I3 .-LAGUNA MENDOZA MARTIN MOISES Identificó No identilicó 
14.-LARA ESPINOSA Y AHIR ERNESTO Identificó No identificó 
15-MARTlNEZ CARBi\JAL CLAUDIA IVONNE No identificó No identificó 
16.-MARTINEZ GARCIA ERASTO No identificó No identilicó 
17.-MENDEZ RUIZ ROSA MARIA No identilicó No identificó 
18.-NOGUEZ NOGUEZ ROBERTO Identificó Identificó 
19.-0CHOA GUDINO JOS E ANTONIO XXX XXX 
20.-PAZ MANJARREZ JOSELLlNE Identi ficó Identificó 
21.-PEREZ RAMIREZ SANDRA KARINA No identificó Identificó 
22.-RIVERA RODRIGUEZ JOSEFINA Identificó No identificó 
23 .-RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JOSE No identificó No identificó 
24-RODRIGUEZ MORALES ALAN RUBEN XXX XXX 
25 .-SANTANA CEJA JOSELlN ALEJANDRA XXX XXX 
26.-SAUCEDO MENDOZA GLORIA COR y No identificó No identificó 
27 .-SUAREZ MENDEZ UNA XXX XXX 
28 .-TORRES LUIS TOMAS Identificó No identificó 
29.-VILLA GALLEGOS RODRIGO Identiticó Identificó 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN 
MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

PERSONAJES DE LA REVOLUCIÓN MEXiCANA A RECONOCER 

ALUMNOS 512 RF GP A E FVILLA CP ,1 FI F VILLA V CARRANZA V HUER TA 
MAGÓ DÍAZ OBREGÓN ZAPATA (D) DÍAZ :1 MADERO (F) 

N , ~ 

RESPUESTAS 
I.-ALVARADO VALENCIA NAXIELY ALEJANDRO NR R NR NR NR NR NR NR NR NR 
2.-ARIAS MARTINEZ DIEGO OLAF NR R NR R R NR NR R NR NR 
3.-CEBOLLON HERNANDEZ MIRIAM ELIZAB XXX XXX xxx xxx XXX XXX XXX xxx XXX XXX 
4.-CORDERO FIERROS XOCHITL NR NR NR NR R R NR NR NR NR 
S.-DE LA CRUZ ARAMBULA AGUEDA DEL C NR R NR R R NR NR R NR R 
6.-DEL CASTILLO BENITEZ RA YMUNDO XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX 
7.-ESCAMILLA CABALLERO SUILI y ADIRA NR R NR R R NR R R R R 
S.-ESCOBAR CAPISTRAN ROMEO NR R NR NR NR NR NR NR NR NR 
9.-GARCIA SANCHEZ JESUS ALBERTO NR NR NR R R R NR NR R R 
I O.-GERMAN ESCARCEGA EDGAR NR R NR R R R R R R NR 
II.-GUEV ARA GUERRERO SHEYLA SARIELA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
12.-HERNANDEZ MENDOZA ADRIAN NR NR NR R R NR NR R NR NR 
13.-LAGUNA MENDOZA MARTIN MOISES R R R R R R R R R R 
14.-LARA ESPINOSA Y AHIR ERNESTO R R R R R R R R R R 
15.-MARTlNEZ CARBAJAL CLAUDIA IVONNE NR R NR R R NR NR R NR NR 
16.-MARTlNEZ GARCIA ERASTO NR NR NR R R R NR NR R NR 
17.-MENDEZ RUIZ ROSA MARIA NR NR NR NR NR NR NR NR R NR 
IS.-NOGUEZ NOGUEZ ROBERTO R R R R R R R R R R 
19.-0CHOA GUDINO JOSE ANTONIO XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
20.-PAZ MANJARREZ JOSELLlNE NR R NR R R R R NR R NR 
21.-PEREZ RAMIREZ SANDRA KARINA NR R NR R R R R R R NR 
n-RIVERA RODRIGUEZ JOSEFINA NR R NR R R NR R R R NR 
23.-RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JOSE NR NR NR R R R NR R NR NR 
24.-RODRIGUEZ MORALES ALAN RUBEN XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
25.-SANT ANA CEJA JOSELIN ALEJANDRA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
26.-SAUCEDO MENDOZA GLORIA CORYZANDY NR R NR R R NR R R NR NR 
27.-SUAREZ MENDEZ UNA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
28.-TORRES LUIS TOMAS NR R NR R R NR R R R R 
29.-VILLA GALLEGOS RODRIGO NR R NR R R R R R R NR 

Claves.- R F MAGÓN: Ricardo Flores Magón; G P DíAZ: General Porfirio Díaz; A OBREGÓN: Álvaro Obregón; E ZAPATA: Emiliano Zapata; F VILLA (O): 
Francisco Villa dibujo; C P DíAZ: Coronel Porfirio Díaz; F I MADERO: Francisco I. Madero; F VILLA (F): Francisco Villa Fotografía; V CARRANZA: Venustiano 
Carranza; V HUERTA: Victoriano Huerta. 
R: Reconoce. 
NR: No reconoce. 
XXX: No elaboró cuestionario. 
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La Revolución Mexicana entre los Alumnos de Quinto año de Bachillerato del Plantel "Justo Sierra" (3), segunda 

aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCiÓN MEXICANA: ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Tabla de Respuestas) 

PARÁMETROS TEMPORALES DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

ALUMNOS 512 
INICIÓ FINALIZÓ 

RESPUESTAS 
I.-ALVARADO VALENCIA NAXIELY ALEJAN 1910 1921 
2.-ARIAS MARTINEZ DIEGO OLAF 1910 No definió 
3.-CEBOLLON HERNANDEZ MIRIAM ELIZAB XXX XXX 
4-CORDERO FIERROS XOCHITL No definió No definió 
5.-DE LA CRUZ ARAMBULA AGUEDA DEL C 1910 1917 
6.-DEL CASTILLO BENITEZ RA YMUNDO XXX XXX 
7.-ESCAMILLA CABALLERO SUILI y ADIRA 1910 1917 
8.- ESCOBAR CAPISTRAN ROMEO 1910 No definió 
9.-GARCIA SANCHEZ JESUS ALBERTO 1910 1917 
IO.-GERMAN ESCARCEGA EDGAR 1910 1917 
II .-GUEVARA GUERRERO SHEYLA SARIELA XXX XXX 
t2-HERNANDEZ MENDOZA ADRIAN No definió No definió 
I3-LAGUNA MENDOZA MARTIN MOISES 1910 1911 
14 .-LARA ESPINOSA Y AHIR ERNESTO 1910 1911 
15-MARTlNEZ CARBAJAL CLAUDIA IVONNE 1910 No definió 
16.-MARTINEZ GARCIA ERASTO 1910 1920 
17-MENDEZ RUIZ ROSA MARIA No definió 1910 
18.-NOGUEZ NOGUEZ ROBERTO 1910 1911 
19.-0CHOA GUDlNO JOSE ANTONIO XXX XXX 
20.-PAZ MANJARREZ JOSELLINE 1910 No definió 
21.-PEREZ RAMIREZ SANDRA KARINA 1910 1920 
22-RIVERA RODRIGUEZ JOSEFINA 1910 1920 
2J .-RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA JOSE 1910 1912 
24.-RODRIGUEZ MORALES ALAN RUBEN XXX XXX 
25.-SANTANA CEJA JOSELIN ALEJANDRA XXX XXX 
26-SAUCEDO MENDOZA GLORIA CORY 1910 1921 
27.-SUAREZ MENDEZ LlNA XXX XXX 
28.-TORRES LUIS TOMAS 1910 1917 
29-VILLA GALLEGOS RODRIGO 19\0 1924 

Clave.- XXX: No elaboró cuestionario. 
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Anexo número 20: Cuadros de porcentajes de los grupos 505, 510 Y 
512, segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA ... ". 



ANEXO NÚM. 20 
La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel 

"Justo Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 
ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CASUALIDAD". 

(Cuadros de porcentajes) 

En seguida se muestran los siguientes cuadros de resultados y porcentajes, así como 

las tablas de respuestas del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: ESPACIO, 

IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD", en su segunda aplicación en abril de este año 

escolar 2003-2004 a los grupos 505, 510 Y 512 de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 

"Justo Sierra" (3). 

~ 

Zonas 

l.-Zona Villista 

2.-Zona Zapatista 

Personajes de la Revolución 
Mexicana 

l.-Ricardo Flores Magón 

2.-General Porfirio Díaz 

3.-Alvaro Obregón 

4.-Emiliano Zapata 

5.-Francisco Villa (Dibujo) 

6.-Coronel Porfirio Díaz 

7.-Francisco 1. Madero 

8. -Francisco Villa (F otof.!,rafia) 

9. -Venustiano Carranza 

10.-Victoriano Huerta 

GR U PO 505.

ESPACIO 

Identificaron No. de Alumnos 
delGpo 505 

54 

54 

IMAGEN 

Reconocimiento No. de 
Alumnos del Gpo 505 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 
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Porcentaje 

100% 

100% 

Porcentaje 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD", 
(Cuadros de porcentajes) 

GRUPO 505. -

TIEMPO 

Cuadro 1 

Revolución Méxicalla: Te",poralidad No. de Alumnos 
INICIO del Gpo 505 

Inicio en 1910 54 

Cuadro 2 

" 

Revolución MeXicana: Temporalidad No. de Alumnos del 
FINALIZÓ GI!O 505 

Finalizó en /917 43 

Finalizó en 1919 1 

Finalizó en 1920 8 

Finalizó en 1921 2 
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Porcentaje 

.' 

100% 

Porcentaje 

80% 

2% 

15% 

4% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 

(Cuadros de porcentajes) 

GR U PO 505.-

CAUSALIDAD 

Cuadro 1 

Revolución Mexicana: Causalidad No. de Alumnos del Porcentaje 
TRES CAUSAS Gpo505 

Determinó 3 54 100% 

Cuadro 2 

Revolución Mexicana: Causalidad No. De Alumnos del Porcentaje 
TRES CONSECUENCIAS Gpo505 

Determinó 3 54 100% 
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La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

Zonas 

l. -Zona Villista 

2.-Zona Zapatista 

Identificaron No. de 

G R U PO 510.

ESPACIO 

Porcentaje 
Alumnos del Gpo 510 

9 28% 

12 38% 

IMAGEN 

No identifICaron No. de 
Alumnos del Gpo 510 

23 

20 

Personajes de la Revolución Reconocimiento Porcentaje No reconocimiento 
Mexicana No. de Alumnos No. de Alumnos 

delGpo 510 del Gpo 510 

l.-Ricardo Flores Magón 19 59% 13 

2.-General Porfirio Díaz 32 100% O 

3. -Á/varo Obregón 22 69% 10 

4.-Emiliano Zapata 30 94% 2 

5.-Francisco Villa (Dibujo) 30 94% 2 

6.-Coronel Porfirio Díaz 20 63% 12 

7.-Francisco 1. Madero 28 88% 4 

8.-Francisco Villa (Foto1!J·afia) 30 94% 2 

9.-Venustiano Carranza 30 94% 2 

10. -Victoriano Huerta 30 94% 2 
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Porcentaje 

72% 

62% 

Porcentaje 

41% 

0% 

31% 

6% 

6% 

38% 

12% 

6% 

6% 

6% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

G R U PO 510 

TIEMPO 

Cuadro J 

Revolución Mexicana: Temporalidad I No. de Alumnos ., . 
del G]!O 510 INICIO 

Inició en /9/0 32 

Cuadro 2 

1
I 

Revolución Mexicana: J¡emporalidad No. de Alumnos del 
FINALIZO 1

1
, Gpo 51.0 

Finalizó en /9/6 / 

Finalizó en 19/7 9 

Finalizó en 1920 3 

Finalizó en 1921 /5 

Finalizó en /923 3 

No definió / 
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'"L 

Porcentaje 

/00% 

, 
Porcentaje 

3% 

28% 

9% 

48% 

9% 

3% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

G R U PO 510.-

CAUSALIDAD 

Cuadro 1 

Revolución Mexicana: Causalidad No. de Alumnos del 
TRES CAUSAS Gpo 510 ., 

Determinó / 7 

Determinó 2 /7 

Determinó 3 6 

No determinó Ninguna 2 

Cuadro 2 

Revolución Jl1e..'dcalla: Causalidad No. De Alumnos del 
TRES CONSECUENCIAS Gpo 510 

Determinó / 6 

Determinó 2 /0 

Determinó 3 10 

Confundió con causas / 

Determinó 2, 1 confundió con causa 3 

Determinó /, 2 confundió con causas 1 

No determinó Ninguna 1 

370 

Porcentaje 

22% 

53% 

19% 

6% 

Porcentaje 

20% 

3/% 

31% 

3% 

9% 

3% 

3% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

GR U PO 512.-

ESPACIO 

Zonas Identificaron No. de Porcentaje No identificaron No. de 
Alumnos del Gpo 512 Alumllos del Gpo 512 

l.-Zona Villisla l/ 50% l/ 

2.-Zona Zapalisla 6 27% 16 

IMAGEN 

Personajes de la Revolución Recollocimiellto Porcentaje No recollocimiellto 
Mexicalla No. de Alumnos No. de Alumnos 

del Gpo 512 del~o 512 

l.-Ricardo Flores MaRón 3 14% 19 

2.-General Porfirio Díaz 16 73% 6 

3.-Álvaro Obregón 3 14% 19 

4.-Emiliano Zapata /8 82% 4 

5.-Francisco Villa (Dibujo) 19 86% 3 

6.-Coronel Porfirio Díaz l/ 50% l/ 

7.-Francisco f. Madero IJ 50% 11 

8.-Francisco Villa (FotoRrafia) /5 68% 7 

9.-Venustiano Carranza /3 59% 9 

10. -Victoriano Huerta 7 32% 15 
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Porcentaje 

50% 

73% 

Porcelltaje 

86% 

27% 

86% 

/8% 

14% 

50% 

50% 

32% 

41% 

68% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario: "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

G R U PO 512.-

TIEMPO 

Cuadro 1 

Revolución Mexicana: Temporalidad No. de Alumnos 
INICIÓ del Gpo 512 

Inició en 19/0 /9 

No definió 3 

Cuadro 2 

Revolución Mexicana: !emporalidad No. de Alumnos del 
FINALIZO Gpo 512 

Finalizó en 1910 1 

Finalizó en /9/1 3 

Finalizó en 19/2 1 

Finalizó en /9/7 5 

Finalizó en /920 3 

Finalizó en /921 2 

Finalizó en 1924 1 

No definió 6 
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Porcentaje 

86% 

14% 

Porcentaje 

5% 

14% 

5% 

23% 

14% 

8% 

5% 

26% 



La revolución mexicana entre los alumnos de quinto año de bachillerato del Plantel "Justo 
Sierra" (3), segunda aplicación del cuestionario : "LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

I 

ESPACIO, IMAGEN, TIEMPO Y CAUSALIDAD". 
(Cuadros de porcentajes) 

GR UPO 512.-

CAUSALIDAD 

Cuadro 1 

Revolución Mexicana: Causalidad No. de Alumnos del 
rRESCAUSAS Gpo 512 

Determinó / 4 

Determinó 2 / 2 

Determinó 3 4 

No determinó Ninguna 2 

Cuadro 2 

I 

Revolución Mexkana: Causalidad No. De Alumnos del 
TRES CONSECUENCIAS Gpo 5/2 

Determinó / 2 

Determinó 2 6 

Determinó 3 /0 

No determinó Ninguna 4 
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~ 

Porcentaje 

/ 8% 

55% 

18% 

9% 

Porcentaje 

9% 

27% 

46% 

18% 



Anexo número 21: Aportaciones de la novela de Los de abajo 
según los alumnos del 505. 



ANEXO NÚM. 2l 

~Qmocho 
b () L A, O ~~A t 

\~ 00 DO 
lV"--====-

0-tQ i1OVQ\a QY) \D Oí-\'\UJ\ar- \fY)tAI \'(\+e 
-\: I 1-' 

e } 'vY\ Q ~ \ (\)\ O d { \r(\ \j (h O r t) 'C!:S ,Vv) f. O ~ ud ¿, Q e oVV>~ 
p (e ~clf'v de +0 lié:) de \ o ~ w 0(\)( n o e V\ \ o vu-
\0(\0)) ~ QX\(OV)O. C{)no(~ oca.rCQ \ h a 6lú{ ~oe tJ 
're-t?WiÚ loa e V\ a9 ce 1\ a écoc I \ o. e () r(\ \ da, \ (\ \ Oj l'Y1 a ole 

\J Q blJ r I e t l J 

ftde~cl \o~ \,(de( ltex\con 
~~ dar 3(0 ro dos e Y\ m l rY\..W 

CA P clM 0\ v\do~ \ os f\Oyy\ 'o 

~ú I'Y\b 1t'ln Wf\ 
~ t'\ o ~ 1j(]r1 

tonan 01 

!}..q pa + q no '1 o cluO¡ y ,)[ al 1 J Gr a+a q U(\~Gli 
~OOf)O 
? u€ bV-t1\O I-eN -C r I IJ.UY\ o~ q Isu 

pa:')~s cLt la h \ \ o I de G\ g \J.i 11 os tlfWl-

p ~ de Q ~L4 \l a I u e h Ci \ Y1 -\- e r l'Y1 \ \1 CI b Le. 
. ~e ene ()~ó lo obra teo tra I p~ -()O"S 

qyud¿ \'YiQ a nOCM ~ ú pod{'( (fpre:fY\t r 
a. C\ \Q\)\ e Y\ 9 LA.t. ~ +0 01) e.f\ SUJM (O ~ ~~ (\ -t \ ( 
\ a t l)'{ h po r el b ¡ e to ( d-t l o P el tr l. ~ 

o. Óf rI\ fw' buen () \ Y\t--ej r O( 1'\05 t> r) \ jPO 

e buwo lee r é's-l-ú obro pu-/' ~~. 
vY\ U" \ '" \-<'( es Cl n t I C\ 9 r a do b lQ..,. 



tn álCUlorJQ m: mt/ J:)C olcp ~ tw?oJ tal ~ COfrtJ eA 
Trr{ie/l10 ce to UldJ de &:o ~ Y de Jo Rewk.(J6n 

~PltX I cano, petc ck ura MOrlefO c1t-feréflte, fXJY qe lo ~ttb 
VeJ el fXl'~o ck v~-h ck la;; ccm1ft5\Y1Cb ~ raoJucQ 
nOITOb. 

d~~ / oonv cpe na; ffic6 ele fa ~Y)CÑ)Otov(¡a dt +erev 
'k; C1pn:nc6!o por- weclf~ de I,ha;, q es+a rcdoo, GIOlcb 
d,[ereN1fe- I es rvib cJtrac4iLCt, 

5e f'Y1ucsfvo de OJO rn:~:f01 h'úoem /o ~ es lo tllstoYTa 
ce ncd-ro Pc()G1 4 coro (70 el +veJo dE- k~ ~S(K(6 

O mEP cb+allodomtrrte, fúY lo q.e es m6s ~CTI 
tf)f, Lo, 

lJe / (f\ (orxxTmTe!tlo cb e <:Bicrnb rt;S , ler;swJi?, 
penoovnTen-fOG, I dxJlcs, 6l6$¡ 4 t I'f(j eh uICIo r r1{)(TfkJ I !'ne!l1e 
lp q:e en LCG t 1 bvd) ck h 61CYIO I d:J..o f\($ ~ C( lCr I 

Le ~B es lo urJo en lee altas GCCi~. 

iJe g:sJ6 mecho eJ (VEalCif ct ChooYl-les¡¡;us ~ Id/e 

Ul05 bctrxD t<tales, cloro cpc a~ 1010 I ~c ctsúqrccb 
~ -{¿.Jrvlll'lre Ifrltn::tJ68 'fIuhO L{ 5mb _ OJJr 1t/(lgO¡ 

OLOY'OS ~ q ~Qrte eh eECJ, al P'lrcT{?'O/ id)tía 
va I 91=J1Có de \ , trricd q rstíOTCl ~ 

3 



~03 'DE AüÁJO 
,Mor \0\'1() A z do 

A ~ cl: ~-1a ro\Je'o ~ C'CJOCC\ tvbó G.Cex-co. 

cb lo K\D\u0~ 0\01: 0 ~ en rp<-xl10 ot 0\:10. ~:) 

~eoll fXx:0 r-E:C'\CO- ~\'SCCJ~ ~ ~o\ tOC<Y'O qx:. Y'00 lOSf-ú

ch-ro0 !m:eIY'QY- 8 'CA\X:X- CA o/ f,to ct \~C~ tJe~
r'fotb.6n. TQ'NIblÓ> ccro~rYQS ~J \~J=- d: \O-~ ~ 
Y\0s d\\tV\Q) c.~~1o. QÓ;-w) lI\O- e:-\..Joluc.tO~ ~ Gn Serem.\ 
~t~0 C'Ocl-\o ~ ~if---J (>~u'\it:),(c"':>J OKe~C~D2}ncLM<::S) 
l~(?lmy t) Lb h{Y'\O- o\ep~ ,o -t,cxb o\c (eJ) 

ro =~~.,-, ,,?OCC':(.t:- '-"'05 6-00(' ,±l -¡=b'o ,/ c;h-o:J b~ 
1t\X') lUCtCl"O-Y lOS) lo:=, C'D? 1\"'\''''0 ~ eel m. <O /, JDI'0 Ce ,,-X).vdc':)~ 
LO o-\\O~ ope bC\~ \/ ~r'('J CC\rV\6 0J~O , 

M. e @lsl el (a !N)L€l0-~ ",-e <e \a-'lo de t a' ",o, f'AÚ- que 
r..Q6 ~--\(\.AA05 a:YvlJ s\ ecc:>-*()U~eKQ.~ CY' eút::: VV'\.Q~--

+-0 el" Cf'ot? S e d\. e-~ CJI\. (0.-<0 CCDW-':::>" 

C'xeC cve e'S-te + ,'¡=O ct ClC~I\J\ocr6 'r\0~ ~do O (y, 

~(){ Of?6€X\dILt)! I~ V'OS (e\co(WA().~ ~ cm 

\ U (1 / c.00 lo- "f"fD~e~+oc~ +ecB-'(o.~ ~5 
o.. ~ M- ~'0"'OC\.()A \) ' ~\ 

\ -ie cft- (avoc,eb/ COMO s I ,rlem.~o~ 
.5óI.-1 \. vv,J!Y~::> Cú\tv1.0 70..'( , 

I V5 (f):( ~d'e,05 7Q'CO\~~ (> 

376 



Lo~_ DE _ 8 l)PdO 

lo que. Oty)1{Ó \0. Y')o\Jt~a: 

U +rabor con eó~(I novdo, nos Q~od6 o. Cll~1ptendeY fMJól l~ 
q~ fUf- te h(¿UO\tJCtO~'\ Meilcono, adenirQndo\/)ü'0 ~y\ , lj\'l mO(c6 

hiú\ó'~lCO. 1lC! que opo'ito, <Ci\ oe.nt/do que nOo O\íOc> írYlogiM 

mO=--=-(j\~ lo rtCtHCl.do¡ e.1 ien9uQJ e, el p Q t úQj e i \a"fl e W·n el o::, 

lomb,tY1 fudl moJ o"Doe.YVQY coMO tyo·n \U:l c.ootot'Y\byo ~ 
Ct.ct+ud~:J dt oqU~ ento\1CeS, '. 

Co n hs octi vidade '¡¡, om pila rYl 0;,\ (\Lle~\ r o po n 1-0 \JI:';. ~a. no ,,610 
entocClYr\oo a \cr0 héY(je~ o !rc!ey€:'S, qLlltnes :son loó oitmpre YY1t!1 

clol'1odoo, SI Yl6 comprendlt'YI00 ~orno e.lOn loe, ideal,,:; ck lOJ que 
~ 1 ea 6 OYI ~ de [0"0 q II e úOt f io rI d ¡ le cf om ente Q c"-u 7> Q de e.;) I;a 
fe\Jo\uC\ 6 Y) _ 

(1'\ ev~a nO\ldo "be. mk:l'\c'iono con mucnú pte0;c\¿n o.. \D~ ?e\;sonoJe:~. 
clondo caYQc~eY(0\ic(\~ d.e ¿H()0, COY) lD ctLo1 ~c\emro en~encky camo 

evo eJ -pc\'\üoml-t11to ~ \0 ma4o~~, 
6t hace 'fe ~(YeV\clo kmblén C\ \JCnloé, p<~"oonc\je~ que wv'l (~\'lO

ddoo (lO' d COY1\-exl-o hh,\o,~CO, ctoi míorYlCl ~(O doY) dorIo" dl 

¡su ~~nb~ o d~ c~mo <,-YQ úU \ro\-o cnY\ .Jl(Y:l. 

\ 
- l ~ ~ () VlCl e i 0:'0 Q M; OC'\. Y E' ( E' y 

( p~ í uQY'lq)e ? '( lY\( I pGt . L)E M-e '1 . ) I 
. . (\ J _ .J ~ l . 1\ . (O ~ \ no úC 

no "0e mO<:-u\-'(Q Cen oY\ e~~\, liu ueYC\LP~yame.n+~ p<:1tVlot¡ I 

da mén 6,e~ PO! ()~\¡'illAc\6n. ~ H\ noltclo..d \{ o com>l'clel
o 

<\ue lú 
"l L . ' ,L e.ste. valee 

YnQ~ oqQ de D~ ~10e po..1 íic\}XYlü() CCliec ¡CA"íl l'e. 

377 



Gropo .' 505 

-' O~ D~ A 8A~O 

lo KCVO\VC' ~(\ ob;)e(vOVYlo:) 
I 

\00 

ck lcn BVo.tc,:) y d<: rof~o~-J • 

d'YY100 e ve (\ ~ \), de e 0fYlC> ,?~.rl s o. ~ r;:). (\ 

\c. Kevo t.Jc\6", 
( 

poder \uchor 

N 00 YY\Ol"1e\ (). \0 

0'\ 60n0e e 1\0 S 

\ C) 5 '\ deo\es 
e\\ov .. 

\0.=> 

Obser V OI'Y1.00 COVV1.C> ero\'('"\. \CJ.J mUIere" de e5Cl épocC\( 

(0vY10 er00 VI poco 'Y1.5l8Y1t t'CO(\\(",:) • 

en 

50 brc ) Oj PC( 50 no.lCJ 

.:S u-s \ deo. \c~ po< o 

COOIlCdOt"C0. 

'h ,~te> r I C) 

C()'I\t)o 

e0 eje e()~<Y)ce-0 \/ lo.,:, I'Yl.O-\.IVOV 

para o\-zorce et\ o\'"\"(\()'s¡ y \uc\tor-

378 

l o.. ~ ve \ <.-e \c:{ 1'"\ .. 

hl~-\-ó"'-~C00 . que 

lo q.<..c 

or Le. tvv (~f'"'On 

~or- 50 pLCb\O. 



11 

II 

~ ~ ~~ m,' foe b ~or de. 1<1 obro 

~/~ci\)~,CQ~ Mrof.~~, 6J .. co~ y 'lQlor~s de. lo 
c1{éftnJ:)iQ &lfre /OJ JeJ<os y oJo rol ck coda 

~ $-e mueo-Á-a las 
epoco) Q~- COt'1O la 
día. 

;El letl~{.~j~ 
c~ {ftl de 

~ ~omo ~ifQ y 

~s o ()!U~ • ill1pol"-Ionl" f' que le do p.v;)orlai.-dad o 

~ (evo~o¡"OYin; ()¡() fc>oMio rn~ JorornMfe 01 Cü<4:. f~( 
IorfIQ ~~v, ~ ~ pro~(e.JOfldo, 

'I/ U~SL(iO do Frfe ~ Ú"'Ca ~a 
vo8a/ IQ 3eoWQgó t 

un rw>1>'H!''l lo ~ ft'-€ 

~ue. le ,...orcc 

e:c(l~fO riÓ. ~ 
e~ ~S(Qdo, iQ 

ce;no e~ 

bveit<J 1)0 

O~r(Jo 

nc a una , mo:Jell 

.& p;/!( de:; ti: 

A l'lIi pvnL ck Viol +0 ~Ja otra o~ ~~1l100J poro. o.pr~",Jr h.oalClno. 
ck lJrJQ. ~r~ i (l fert.jo/l te y eJ1fCilJC CI1 tn edorno ~Cjo J y fX'k-;'co ck 
~\OfI ccmf!.·cfo el -en fbl-l. 

379 



co~ on 

e o rt\O ::x::. e oc' 

del h~ \o .• 

1I 

o H 
rru 

te o.. I'n; (). 

p~ ufO. 

+~eVY\(JCJ ~ geJ-de fOf'o 

cA dc-J'Y\ ~ \ OJ pcu Q ~co r:¡-r. b. obCD- -:::¡:'" 

ele dcl l~", Cl5 ~ coffO 01'\. . canee r {-o 

t O- íel en la 9tt::" ~ 
noche o o..vYlO-Y\ e.~o. 

f 
\0.. .. 

\-\ r , 
eX\CO. 

~o() ob re.Y"O::J 

Joo 
.,.".. z 
-t e..\~ 1{ C .. }Ylo.. 

\ o- (\C) d o:. 

{\ <jY' 
1 Y'l.e. l( ( 

o1ty~CD de.: 
el :JeD 

'" u\ 

QPO \.to 
\0 ~\ 

eY1C!x::.n.tvun ( QUeceo ~0 de d:o I kRt,p 

C.OI~ 

b 
t'\d. X"{O 

cJ. ui no 

·ce.CJO ~UC:..I..ClV\o..y \0:) 

t\oC.::> d 10'0-

:-j. lQ::) vY1 qj eY C'::). 

eJ) lo. 
r 
l C1 q C .... H:''I. 

r'¡' d~e..::> ) 
(ccx::.:, \uc\QV\o..r (\0.. necc::::> t d 

r no e :::> ~ l o. r> \.1:" n,-le 
e.::::>Q:t;:::' \ \IY\ r +a...~\ 

¡)\ 
t , p<::::"V'o 

el 1/ :::t5 Y10;)<.::::3 \, \ 

380 



Rpo(toclCf)e~ de \0 noue \0 

"loJ de abo/'o'l. 

505. 

~o e (to q~ CCYI lo obra pud i rr,06 (,0(\ \J \ \J l' V 

MÓ~ cLXJndo trúDo¡OfY'Q5 en e~u\'po, U\I'YlQ-J como 

e~ la oIB0r)¡Z-QC'Ón. Adc IY'bs 05\ 't'~ rv-ucho fYÓS 

.f ác d ccmP( erd tr \0 ~uc pOúO ba en -e I mQ v \ ml'L~ 
~o X(\Jo\uclonor 10 j q -hato(Y)()5 k ,'rnl1ov lo (Ofú 

~ ve, o') o\:xJf) . en lo -é poc a 1 \ oto I rY)(; de IJk) \ ( de \C6 

ca~e0\()O) ' hútrto \0 ~o(mo. de ~b\av ~ creo ~ 
'r ' t'/" o~j ~6 MJtho ()')ó~ rÓc.\ \ (ecor do( en ~ue. (O t\6lb lO 

t \ 1\')0 u\rn\cn)o qt.hel'\ eran SUS rep le5e~únte~ y l6~ 
\ I 

¡deo\ é'?, 

381 



f 

Á/4 o IV f-~. Koo rz( 

rrcJc::, <4 LC roc6 SI\r'lrÓ corro 
~i rlm, y ú p~cnd, mas o I nfO' 

vYA 0Cr01 di 'tcr1-/da ~ el 15 + ;\ n~C1 ' 

;(0 mt,1 én hO"> I y vi 6 ('OrYú 8ru r:o 
1 ro tcoyc< v nOs L{ oCfucb ~ LA r1 s 

()~ tan}c lo ~ ¡; YY)í¡ de 

~bío divertido \an~O '{ (v 

en ele Q píe rok( . 

r MUCHO y MI 

382 
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;~~~1~~;::~~~~_.~~~~-=·==~ .. =-_-==- · · ·· I~;~~:T~~~;~~~:-~-·:~CQ_ ~'I 
Al final del bimes~re : 

,_.~ ,=r~~~Ó~' -T~~~O:~-;J~I_~ ~;-J 
~)Llenar completa y 'firmemente 
2)usar tinta de bolígrafo azul 
3)cortar cuidadosamente por la 

~= "....,; 
e l alveolo corre5pondi~rite ( ~ • 
o . negro ~. ~~ ~~ ~ ' ''l .-'. ~ ~ 'J: <:: ~ 
11nea marcada l~ ~ ~ '~ ~!:.l --:; ~J ~ . ...,: ~ ):; ~; 

B: BIMEInRE "" . ~ ~~~.,g t ~.% ~ ~ ~ 
.....!... ~~ENTA .2:~~~~OM8RE ..... 1,,8 ·0'" ~ :a/~~.8"O'¡lJ ~ ~~ ~(. I:~~~ ~ ·-i~§ ~,~ r'~" ~ -~I~ -' .. . . oo' • ••••• oo. - -.- - -- - ,--r-r-r--r--,-- r- ,.--
f- 1 3-O325782~ Q1.o _ALPlº,§3 9 VAR.PIANA ARAC~LI '-- ~ rt- -"o,e I-'~. I-;--:-'-b~ ',-- ¡,-: ~;~ --~ -. bf-i~c-b--~-~ ~- - - - - - - - - . .. . .. ' .. - .. ---- .. 
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2 3-0310943-1 01 A.LVARADOARGU!=TALA~._. __ ._. ___ ~:::L¡'::¡ _ _ . _JY... [-. :::... IVI..~ <r I .~ __ I~_._ I" - :.-k~ _ _ 0 _ • • ___ --¡-.. _-- .. - -- f-- -I--¡--t--+-If-f---

~
3 3-0306965_-2 01 BECERRA GUTIER~.EZ STEPHANJE lb '1 JO ¡O·,,·..· .tl.t " 1 ~ 1 ~ I ,¡ ~ I/l.l 

4 . 3-O3º-7466-!_ 01 CADENARAMOSV!~IDIANA ._._ lf? ._i.E..I-..i..fr· .. ,·, . Ivr. ~ 1"" 1"" 1- ./ I~ " ~ --- - . - -- - -- '-f-f-- -+-t-+-+-+--+-+--l 
--~. 3-0311070-9 .. 01~~MAC.t10 GUADALl!f.E ~~.Q~EL!.!2~~. __ lQ 1- J.Q. WQ. ..!, ~_ ~ . .... - . ~I,!ir ~¡.. ~¡'-- -~I- ~ "'-i!(! X -·r-·I- ·- __ o f- - - - - .. - - - ... --.-+--+-+-+-.4-+-1 

6 · 3-0311455-6 01 CANO RODRIGUEZ GABRIELA NATAL lA JO q lb lO .... '" "1'-. ~r ~ 1'- I~ ~ . 1'" IVli/ 
7 ' 3-0311133-5 1, 01 COSIOCARPINTEROKARINAEUZABET iI' d 10 ,,' • '4' .I./~ 0IIII .... I~ ~ 1 .... "/j 

r~ :9B.:"~· ·-33' -04Í3311~~~-71·o:65·· 0

0

11 ~:"~ESRpU-IZNOSOZAª. AVAZFRQAÑU-EZCIS. R~OºS~A.-"'MAR-IA ____ JJl =l- . p . .. ¡~ '- -'. ¡-:- - f--
I
!'- .-.¡ -~~- -- c- _ r--_-=- f- -. -- - - _ .. _ . - - _ . ... -- __ _ o __ '-' -- % ~. ~} -~ ~~ -¡;-~:~ ~r " I~ -,,--~ - -~ ~-~r-. ~ -; - . ..... -- --+- -.. - 1- - - - -I-t·+ -+-+-+-+-j··_--

r

..!.'L . .3-03251~2:=!.......Q.!" ESPIRITUVILLALVAZOGUAOALUPE._ JP... ' - ~ LQ... . ..! .• -r'!-I .V·~ 1'IIi ., ~ ., . i.;' ~~ - -. '--- --- -. --- ... - --- - f------
11 3-0311147 -6 01 FUENTES RICARDEZ NAVILLA JARETH 1.P... ~ _ ~ -.1Qo ., • ~ • • ¡/ rJ 1 • ., ti 1- ~ ,..-V '" _._ _ __ _ .. _ - I-t-+-+-I 
12 3-0311239~ 01 GARC!A PANIA!l_UA.OIANA ADILENE )(> ¿. lO iD • J. ~ ... i/. .. '~I ~ ' . V / 

!
_~ _3-0312215-3 01 G_ONz,ALEZGONZALEZALEJANDRA __ 11 .. ~ J!. ID • _~ .:. ~. lO v.J · _1 " _ -''IIi I~ ~ Vv' 

~ " ,-,- :-"l t-:J-t:::r+ ::ir-hl>---F- }-,,·..J,.i--j-·-t-t--I·- -- .- --- - ,.-+--I-1I-+-!--+-+--+-I---1I-
14 ~-O3122!9~. _'!.!.. GONZALEZ PINEl:g...9.~RIE!:::A ___ . _ _ __ ~~ . . 9 I~ ._lº-. ~_ .. ! ~ __ ~ ... / ~ '.¿ . 1" 11 l~ .~-~V __ . __ _ 
15 3-0310735-8 01 GU2:MAN JUAREZ MARIA YOLANDA Ii) '1 JI) IQ • ~ .• ~ I v~ " . I~ II! I"' .. ~ IVl .l 

L!.~_ . 3-O313760·1 _~.! HERN~~DEZCAMACHOELIZABETH __ lc.~L!"Q Jº-_ ~ c-. , , .., ~I-h -~ l~ .... Iv'... __ .... ... ... .. __ I-~. --+--+-I-+-!--+-+_. --

~ 17 3-O312319-~_. 01 HERNANDEZ FLORES GUILLERM<? . ..I::Y.~!~.__ .1Q- ~-I-t¿ rlL ¡.!.. _C .~ ~_o ~_ ./ - tt 1" ItI 141' ." ~1~,..,I-.-+-+--+-iI--+-!--+-+--+-I---1-+-+-I--+-+-t-+-+-l 
18 3-0309340-801 ' HURTADO CO.LIN .LE!tLlE ERAN DI '1 I "1 10 . 10 . ..." • ",v", 4 tJ 1 ti. . 14 J Iv',./ 

.1~ __ -ª--0312421:L~1 JIME~EZGUneRREZROCJQGUAOALUP ._ lo. ~~C2o~ ~ , ~ .. 'V'. I ~ IloJ~ o-'~ j IVI,; -1--- - - - - ----+-+-t-hH-t--t--+-+--l 
~O 3-0317903-0 01_ JIMENEZ SILVA MARCELA LlZ~TH ~ ~ & .. 11¿. r!- _~ . • • • vLII "" ti 111 1.. 1" IVI\I 

~! :~!!~::~ ~~ . ~:!~~t::~~~'::K;~AAY80L - ~ ~ J~ ~.~: :.:: :~~ -~ · I~ 1: 1:·· l~ , ~: j _. 
_23 3-O312032~ 01 MARTINEZJASSOGUAOALUPE -- l!L ~1.- ~ J-t: r;' ~ , .... V [ti v IV' 1" 1011 l' Iv/ ~~=:~~~-=-. :~t-il-+=~~~~=::~+-+-H'H-+-I 
24 3-0312001-6 . eh MARTINEZ LUNA MARIA ÚJISA lo 11' lo j e ....". t ¿~ 4 I ~ 1" i ~ . ~'" Iv ¡ / ' 0.- . 
25 3-0312609-6 01 _MARTINEZ PI~A KARLA VIRIDI~.A _ _ ._ ... __ 10 1.1 10 1 I C v· ~. '~ 40 "IV l • .. ~ IJ ~;¡ ~ ~ Iv v 

~26-3~334048.9- 01 MAYA ESTEVEZ EVELYN 1: 14. & r-¡o r; -;- ¡¡-. ¡ - , 1,1..11. 1-' ,ti ~ ~ 1"'" v~l I----+·-·--·i----/· --+I--t--.+-+-H-t-+++-+--H-+-+-+--I 

01 . ~0J.' N.A AG_t¿I_~ JES":Iu~ . !?o..~AM!!? fLl!Ji~ ri'!J· 1~''''~' ~ ~~-Jf.oe .. _-. ~: .. ".: .. ~ .. t_ -:&-" · I ,.::II :· ·~jI· · ~~!. ll~~· ~ . ~,' . " .1 ::;,fI. · ·· · I ·~" ' !.,~.' - · '~·v'· · · 'I··"" u'-' ' ... t-=-_~~~...;:._-+-!>,.~ ... .. ~º_~!~_~. JACOBO LAUR~ MONSE_RRAL. __ .. fu.. "- ,~ _ ... ., 111' l...... .. ..,. .~.. v L' ~ '-!--l--t-.¡- +-t--l-+-+-II--t.-+-+---t-+-+-+-+-1 

.¡... .~....;;;..;;'-='-=-=:;...:;.-!--"0..;..1-+-'M.:.:.O.=:.:.cRc::E:'-'N'-'O;...M;.:.;.;;IJANGOS VANESSA EUGENIA H-t-+-t--l-t--II--t--t-++-+-H-+--t-++-+--l 
01 MOT~CALIXTO YOLITZlN ID ¡-t¡'ló 1(1 .,. ~ , jo ~ I/~!! 1..,;1 ~ .~ 1" ti. IVlv 

_.~ 3-0322217-4 . ..Jt!_ ,MU-'IZ JIMENEZ JOSE ~~LO§_ LQ., L~ .~~ -..1.L ;.:..' ~ . . ' • Iv~~ 1.. 1 J 141 'I~ :¡ __ 1~ 1_1é ._ ... _ --H-+-t-+-'H -t--I-H-t-t-. o--f-- ::':' 

~32 3-0213986~ ... _.!!.!...~_AVAALARCON MARI CARMEN _ ___ _ ~ I~ ~ . ...iD .. ~_ ~ " )( "1~1JI !.,: '- 1., 1" ~. 1¿-jI--j.>oI"I--jI--t_+-+--+-+-.I-t--+-+--+--. _ --+-,-+-1--+-+--+ 
, 33 3-0315158-8 01 PALLARES GOMEZMIGUEL ANGEL 10 l/O 10 • J ~ • • I&l r,; ~ IJ 1.1 1./ W" Ivlv' 

!~._3-0~~2341-8 . ...Q:1.. ~'ª-º-~S VAZQUEZ M!_GUEL ALEXIS ~o.. _ .. ~~_ ,LO_ ~ .. '* • . "':,/'V ''¡ ./ 1.1' './' " · It::~ f-- - 1_ . ___ _ 1- ... 1- -' 1-
: .35 . 3~o.~.~ ~.!!.~.o-7 j 01 _.PE~~ ~.o..§.RON A.NTO NIO GEOVANNI /1) .... LO ¡O .~ . . ~. ~ i(. .-!. _~ . .f 1,( :L._ I~ _ ..... ... . I . _. _ .. ... __ .. . __ ____ ___ .. _'-

+-Irl·-+--I-I---j- + -+-I---+---+-~--+-+-l 

, 
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