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Tiempo de realización 4 sesiones

Eje Cambios sociales e instituciones contemporáneas

Tema • Panorama del periodo

Aprendizaje esperado

• Conoce los principales procesos y hechos históricos desde la 
Revolución hasta el presente y ubica en el tiempo y el espacio 
algunos acontecimientos del periodo.

• Reconoce conceptos de revolución, constitucionalismo, partidos 
políticos, populismo, apertura económica y desestatización.

Intención didáctica
Reconocer y ubicar temporal y espacialmente hechos y procesos 
de la historia de México desde 1940 hasta la actualidad.

Materiales
Cartulinas, papel bond, hojas blancas o de colores tamaño carta, 
plumones.

Vínculo con otras asignaturas

Formación Cívica y Ética

Al refl exionar sobre la importancia del voto y la participación de 
la ciudadanía en las elecciones.

Recursos audiovisuales 
e informáticos para el 
alumno

Audiovisual

• Hacia el México contemporáneo

Materiales de apoyo 
para el maestro

Bibliografía

• Aboites Aguilar, Luis (2016). “El último tramo, 1929-2000”, 
en Pablo Escalante Gonzalbo et al., Nueva historia mínima 
de México, México, El Colegio de México, Centro de Estudios 
Históricos.

• Meyer, Lorenzo (2000). “De la estabilidad al cambio”, 
en Historia general de México, México, El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos.

¿Qué busco?

Panorama del periodo

Que los alumnos reconozcan y ubiquen en el tiem-
po y el espacio hechos y procesos de la historia de 
México desde 1940 hasta la época actual; además, 
que analicen este periodo en el cual se construye-
ron las instituciones posrevolucionarias del Estado 
mexicano y se produjeron grandes cambios políti-
cos, sociales y económicos.

Acerca de...

con una industria nacional protegida de la compe-
tencia del exterior y el fortalecimiento del Estado
mexicano bajo la dirección del presidencialismo
y de un partido hegemónico. Tras la crisis de la deu-
da de 1982, se replanteó el papel del Estado en la
economía y se instauraron reformas que abrieron
la economía mexicana al exterior y se vendieron em-
presas paraestatales.

Entre 1940 y 1982, el crecimiento económico
fue  propiciado por un Estado fuerte, encabezado por
el presidente en turno, que concentraba el respaldo
de amplias fuerzas sociales organizadas por medio de
un partido hegemónico: el PRI (desde 1946). El Es-
tado fomentó la industrialización del país mediante

El periodo comprendido entre 1940 y 1982 se ca-
racterizó por un dinámico crecimiento económico

Secuencia 20
(LT, Vol. II, págs. 90-95)

Bloque 3
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la sustitución de importaciones, es decir, la fabrica-
ción en México de lo que antes se compraba en el 
exterior. Para limitar la competencia con el exterior, 
se establecieron altos aranceles y cuotas de impor-
tación. Esta política conformó un mercado interno 
protegido que estimuló el crecimiento industrial y 
del sector servicios, al tiempo que, paulatinamente,
se relegaba al sector agrícola como parte funda-
mental de la economía. Se lograron altas tasas de 
crecimiento con una infl ación y un tipo de cambio 
estables, lo que se denominó como desarrollo es-
tabilizador, particularmente cuando Antonio Ortiz 
Mena fue secretario de Hacienda (1958-1970).

Por otro lado, a lo largo de las décadas de 1950 y
1960, diversos sectores sociales, como profesionistas, 
trabajadores y estudiantes, comenzaron a reclamar 
mayores espacios de participación política. Esto se ma-
nifestó en las huelgas de maestros y ferrocarrileros de
los años cincuenta, y en los movimientos de médi-
cos y estudiantes de los sesenta (especialmente el de 
1968), que el gobierno reprimió con la policía y las 
fuerzas armadas. Ante la falta de apertura política del 
régimen, surgieron movimientos armados en estados 
como Morelos, Chihuahua y Guerrero, que fueron re-
primidos mediante la llamada guerra sucia. 

La presión social orilló a que hubiera una paula-
tina apertura democrática del gobierno y un aumento 
de los programas sociales. En 1977, se realizó la re-
forma política de la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), que aumentó
la representación de los partidos políticos de oposi-
ción en el poder legislativo.

En la década de 1970, el modelo de crecimiento 
se debilitó. El gobierno dependió cada vez más del 
endeudamiento para mantener un alto nivel de 
gasto e inversión pública; el descubrimiento y la 
puesta en producción de la zona petrolera de Can-
tarell (Campeche), así como el alza de los precios del 
petróleo, abrieron más créditos del exterior.

Poco después, los precios del petróleo caye-
ron y en 1982 México entró en crisis a causa de la
deuda, la cual ocasionó una larga depresión eco-
nómica que motivó la implantación de reformas 
que cambiaron el papel del Estado en la economía: 
privatización, apertura comercial, reducción del gasto 
público, búsqueda del equilibrio presupuestal, entre 
otras. Al fi nal del siglo, el problema de la pobreza
persistía y aumentó la desigualdad en México.

En el ámbito político, las presiones para la aper-
tura política continuaron durante la década de 
1980. Tras una polémica elección federal en 1988, 

se impulsó la formación de un organismo que diera 
certidumbre y legalidad a las elecciones; por ello, 
se creó en 1990 el Instituto Federal Electoral (IFE).
Durante la década de 1990, aumentó la competen-
cia electoral, se consolidaron los partidos de opo-
sición y hubo alternancia en el poder por primera vez 
en setenta años, cuando el PAN ganó las elecciones 
federales del año 2000.

¿Cómo guío el proceso?

Actividad 1. Hacia el México moderno
• Comente con los alumnos que el propósito de la 

actividad es que ubiquen temporalmente los pro-
cesos y hechos históricos que sucedieron entre 
1940 y principios del siglo XXI.

• Pregunte al grupo qué hechos y procesos históri-
cos recuerdan que acontecieron entre 1940 y 2015. 
Invite a un voluntario a escribirlos en una cartuli-
na para revisar la información al terminar la sesión.

• Solicite a los estudiantes que se organicen en equi-
pos y reconozcan en la línea del tiempo los hechos 
y procesos históricos que les parezcan relevantes,

■ Para empezar

Sesión 1           p. 90Sesión 1           p. 90Sesión 1           p. 90

Sobre las ideas de los alumnos

Es probable que los alumnos tengan algunas refe-
rencias de los sucesos de las últimas décadas de la 
historia de México que hayan escuchado en conver-
saciones con sus padres y abuelos, que en algunos 
casos vivieron esos acontecimientos. Por ejemplo: 
los Juegos Olímpicos y el movimiento estudian-
til de 1968; la crisis económica de la década de
1980; el terremoto de 1985 en la Ciudad de México; 
la fi rma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y
Canadá; el levantamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), entre otros. Sin embargo, 
debe considerar que los estudiantes no tienen una 
referencia precisa, causal y cronológica sobre los
hechos y procesos históricos de México a partir de 
la década de 1940, por lo que es un buen momento 
para iniciar con una lluvia de ideas en la que expon-
gan sus conocimientos sobre los sucesos de esa
época. Esto lo ayudará a conocer lo que saben los 
alumnos y a tomarlo en cuenta como punto de par-
tida de la planeación didáctica.
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y que expongan sus argumentos. Tome en cuenta 
lo que expresen para que se dé una idea de sus co-
nocimientos previos y los puntos a fortalecer.

• Con anterioridad, pida a los estudiantes que es-
criban las fechas de nacimiento de sus padres y 
abuelos para que las puedan relacionar con las 
décadas señaladas en la línea del tiempo. Proponga 
otros hechos o procesos que le parezcan relevan-
tes en este periodo.

• En grupo, reconozcan los acontecimientos más
importantes en los que coincidieron los equipos y 
argumenten por qué los eligieron; además, guíelos 
para introducirlos en sus causas y consecuencias 
mediante el diálogo. Como ésta es una sesión ex-
ploratoria, no es necesario profundizar mucho en
los temas, sino más bien despertar su curiosidad
e interés por conocerlos a lo largo del bloque.

• Aproveche la imagen referente al terremoto de 
1985 sucedido en la Ciudad de México y el co-
llage que elaboren para promover una refl exión 
sobre la importancia de la solidaridad, la empatía 
y el estar preparados ante fenómenos naturales, 
lo cual puede relacionarse con la asignatura de 
Formación Cívica y Ética.

Actividad 2. El partido ofi cial
• Solicite a los alumnos que expresen lo que com-

prenden por presidencialismo y partido hegemó-
nico. Conforme a sus comentarios, aclare que el 
presidencialismo es una forma de gobierno en la 
que, a pesar de estar conformado por los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, el de mayor infl uencia 
en la toma de decisiones es el ejecutivo, encabe-
zado por el presidente, quien concentra el poder 
en su persona. El partido hegemónico se refi ere a la 
sucesión PNR-PRM-PRI, partido que gobernó México 
durante setenta años. Destaque la relación del 
presidente en turno como líder de facto del parti-
do hegemónico.

• Invite a los estudiantes a leer y a refl exionar con 
sus compañeros sobre el apartado “Presidencia-
lismo y partido hegemónico”. Recuerde con los
alumnos la conformación por sectores del PRM y
lo que signifi can las siglas CTM (Confederación de
Trabajadores de México) y CNC (Confederación 
Nacional Campesina). Mencione que en 1943 se
agregó al partido ofi cial el sector popular represen-

■ Manos a la obra

Sesión 2           p. 91

tado por la Confederación Nacional de Organizacio-
nes Populares (CNOP). Promueva la refl exión con 
la siguiente pregunta: ¿cuál era el papel de dichas 
organizaciones? 

• Pida a los alumnos que, para llevar a cabo el diagra-
ma de la actividad, consideren lo que se comentó 
en el grupo sobre la lectura del apartado. Perma-
nezca atento cuando se reúnan en parejas para 
complementar la información y aclarar las dudas 
que se generen.

• Organice una discusión grupal con el propósito 
de que los estudiantes presenten sus opiniones 
y refl exionen sobre las posibles causas por las
que el PRI duró muchos años en el poder y la im-
portancia de la alternancia política en México.
Refl exione con ellos sobre la relevancia de la 
democracia no sólo para la vida política del país, 
sino en las acciones de la vida cotidiana.

Sesión 3           p. 92Sesión 3           p. 92Sesión 3           p. 92

Actividad 3. Del milagro mexicano a los 
tiempos de crisis
• Pida a los alumnos que digan cómo piensan que 

se encuentra la economía de México en la actuali-
dad y que argumenten sus respuestas. En caso de 
que no expongan argumentos, dé retroalimenta-
ción para que lo logren. Invítelos a refl exionar sobre 
los cambios que ha tenido la economía mexicana 
a lo largo de la historia. 

• Invite a los alumnos a leer y a analizar en equipo 
la infografía “La economía mexicana de 1940 a la
década de 1990”. Promueva una lluvia de ideas
sobre posibles temas para profundizar y plantear 
sus propias preguntas. Haga especial énfasis en 
que no planteen preguntas cerradas. Solicite que
expongan sus preguntas y retroaliméntelas para 
afi narlas y posibilitar que sean respondidas duran-
te la secuencia.

• Como cierre de la actividad, haga preguntas sobre la
infografía, por ejemplo: ¿por qué se vio impulsada 
la economía de México durante los años cuarenta?,
¿qué entienden por milagro mexicano?, ¿qué detonó
el movimiento estudiantil de 1968?, ¿qué sucedió en
los años setenta con la economía en México?, ¿qué 
reformas económicas se realizaron durante los años 
ochenta y noventa?

Actividad 4. Hacia la alternancia en el poder
• Solicite a los alumnos que completen la tabla con 

la información del apartado “Apertura democrática 
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y alternancia política”. También pueden consultar 
la línea del tiempo de la página 90. Pida a algunos 
estudiantes que compartan lo que escribieron 
en la tabla para que corrijan o complementen 
la información.

• Oriente a los alumnos a fi n de que deduzcan por 
medio del diálogo la importancia de la base social 
que las agrupaciones populares, campesinas y sin-
dicales le dieron al PRI para mantenerse tantos años 
en el poder, además del control de las elecciones 
y el autoritarismo político. 

• Promueva la refl exión sobre la relevancia del voto 
y la participación de la ciudadanía en las eleccio-
nes para que haya alternancia en el poder y que las 
demandas de diversos sectores sociales puedan 
ser escuchadas en un sistema democrático y plu-
ral. Vincule lo anterior con las características de un 
gobierno democrático estudiadas en Formación 
Cívica y Ética.

Actividad 5. Promocionemos la historia

 ■ Para terminar

Sesión 4           p. 95

• Proponga a los estudiantes reunirse en equipos 
para que platiquen sobre los aprendizajes logra-
dos y bríndeles retroalimentación. Analice con ellos 
el objetivo de la actividad y pregunte qué informa-
ción necesitan consultar para llevar a cabo su cartel.

• Explique que los carteles deben llevar un título e 
imágenes relacionadas con el tema. Pídales que en 
lugar de nombres de actores escriban oraciones que 
expliquen lo fundamental del tema que escogieron. 
Proporcione el tiempo necesario para que lleven a 
cabo su trabajo y lo presenten a sus compañeros. 

• Considere en la mesa de diálogo que los estudiantes 
refl exionen sobre la situación del país entre 1940 y 
la actualidad y que argumenten sus comenta-
rios para que identifi que los temas en los que se 
necesita ahondar en las siguientes secuencias.

¿Cómo apoyar?

• Conforme a los intereses que tengan los alumnos 
sobre los procesos y hechos que se estudiarán en 
el bloque 3, promueva que hagan investigaciones 
en fuentes confi ables sobre otros sucesos ocu-
rridos entre 1940 y la actualidad que les llamen 
la atención.

• Solicite a los alumnos que pidan a sus familiares 
que les cuenten acerca de algún acontecimiento 
en el que hayan participado y cómo lo vivieron.

¿Cómo extender?

Pautas para la evaluación formativa

• Tenga presente los argumentos de los estudiantes. 
Si observa que les cuesta trabajo dar explicacio-
nes, promueva ejercicios como el de causa-efecto, 
en donde practiquen responder a la pregunta “¿por 
qué…?”.

• Cerciórese de que los alumnos identifi can lo que 
signifi ca presidencialismo y partido hegemónico 
a través del diagrama que hagan y la participación 
en grupo. Retroalimente sus trabajos e identifi que 
con ellos puntos a mejorar.

• Identifi que si los alumnos pueden reconocer y 
explicar qué fue lo que aprendieron del pano-
rama del periodo. Esto los ayudará a identifi car 
los puntos que deben trabajar y reforzar en las 
siguientes secuencias. 

• Asesore a los estudiantes para que identifi quen 
temas de su interés en la infografía y puedan plan-
tear sus preguntas. Modele el ejercicio con uno de 
los párrafos de la infografía y formule con ellos dos 
o tres preguntas.

TS-LPM-HISTORIA-3-P-001-176.indd   137 04/05/21   20:47



138

Unidad de Construcción del Aprendizaje
La década de 1960. Progreso y crisis

Tiempo de realización 12 sesiones en aula y trabajo extraclase

Eje Cambios sociales e instituciones contemporáneas

Tema • La década de 1960. Progreso y crisis

Aprendizaje esperado

• Identifi ca expresiones del desarrollo nacional ocurridas en la 
década y valora la relación entre su región y el conjunto del país.

• Maneja periódicos, fi lmaciones, fotografías y otras fuentes 
para reconstruir la historia de la década.

• Refl exiona sobre los éxitos y fracasos del país en el periodo.

Intención didáctica
Realizar una investigación sobre la historia de la vida cotidiana, 
la cultura material y los eventos políticos acontecidos en la 
década de 1960 tanto en el país como en su localidad.

Materiales
Hojas blancas, revistas, periódicos, fotografías, pegamento, 
cartón reciclado y grabadora.

Vínculo con otras asignaturas

Lengua Materna. Español

Al buscar y organizar información en diferentes fuentes de 
información y hacer entrevistas.

Recursos audiovisuales 
e informáticos para el 
alumno

Audiovisuales

• La vida cotidiana a través de las fuentes del siglo XX
• Memoria y olvido

• Historia y fuente oral

• Las juventudes en la década de 1960

Materiales de apoyo 
para el maestro

Audiovisual

• La investigación histórica

(LT, Vol. II, págs. 96-101, 118-123 y 140-143)

¿Qué busco?

Que los estudiantes lleven a cabo una investigación 
en fuentes históricas sobre la historia de la vida co-
tidiana, la cultura material y los eventos políticos de 
la década de 1960.

Acerca de...

■ Lo metodológico

En esta Unidad de Construcción del Aprendizaje (UCA),
se espera que los estudiantes investiguen sobre la 
vida cotidiana en la década de 1960. Para ello, se 
les pide que elaboren un catálogo de esa década, 
en el que incluyan fotografías o imágenes de ob-
jetos, discos de música, carteles de películas y todo 

aquello que forme parte de la cultura material 
distintiva de esa época. 

Asimismo, se les solicita que hagan entrevistas 
de historia oral a la gente de su localidad que vivió 
en esos años para que identifi quen los cambios, por 
mínimos que sean, de su entorno en esa década. A 
la par de esto, es importante que no pierdan de vis-
ta los hitos históricos de esos años a nivel nacional
e internacional. 

Finalmente, recuerde a los alumnos que una dé-
cada se compone de diez años y que la década 
de 1960 inicia en el año 1961 y concluye en 1970.

■ La década de 1960

La juventud fue la protagonista de la “década re-
belde”, pues rompió con varios esquemas al luchar 
por la libertad.
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En la política internacional, surgieron fi guras como 
Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. 
Tres jóvenes que a los 32, 30 y 26 años, respectiva-
mente, encabezaron una revolución que triunfó y
liberó a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista. 

Surgió el movimiento hippie, que se caracteri-
zó por la frase “Paz y amor”. En la música, el rock fue 
un medio de protesta contra la guerra, el racismo y 
la censura.

Se popularizaron dos inventos, uno en la cien-
cia y otro en la moda, que favorecieron la liberación 
femenina: el primero fue el compuesto químico de la 
píldora anticonceptiva, que se descubrió en Méxi-
co en 1951 y en el que participó el ingeniero Luis
Ernesto Miramontes; el segundo fue la minifalda, la 
prenda “que conquistó al mundo”, inventada por 
la diseñadora Mary Quant en Inglaterra.

El mundo tenía a dos grandes potencias en com-
petencia y la carrera espacial fue una manera de
demostrar cuál era el país más poderoso. El cosmo-
nauta soviético Yuri Gagarin realizó el primer vuelo 
espacial; poco después, el estadounidense Neil Arm-
strong caminó sobre la superfi cie de la Luna.

En Sudáfrica, el doctor Christiaan Barnard realizó 
el primer trasplante de corazón en el mundo, mien-
tras que el escritor colombiano Gabriel García 
Márquez publicó su novela Cien años de soledad.

En el ámbito deportivo tuvieron lugar dos Jue-
gos Olímpicos: Tokio 1964 y México 1968. En nuestro 
país, previo a la inauguración de este evento de-
portivo, el ejército reprimió en la Plaza de las Tres 
Culturas, en Tlatelolco, una manifestación estudian-
til pacífi ca. Hubo cientos de detenidos y un gran 
número de muertos que a la fecha no ha sido pre-
cisado. Este hecho representa una de las acciones 
más cruentas de represión a la libertad de expre-
sión y de manifestación, así como una muestra 
del poder autoritario del Estado mexicano. 

En el ámbito económico, la industria se trans-
formó en el sector más dinámico y con mayor 
crecimiento del país, pero la riqueza estaba concen-
trada en pocas manos; pese a ello, la clase media 
creció en el periodo del milagro mexicano.

En estos años, los gobiernos dejaron de prestar 
atención al campo, lo que motivó migraciones a las
ciudades, con lo cual hubo nuevas dinámicas en la 
vida cotidiana. Este fenómeno social se conoce 
como éxodo rural, es decir, la migración de jóvenes 
y adultos jóvenes a la ciudad para buscar un em-
pleo que les permitiera tener mejores ingresos 
económicos. Si bien la gente se fue de los pue-

blos, la ciudad llegó a los pueblos cuando esos mi-
grantes regresaban a sus localidades con nuevas 
ideas de cómo vivir. La arquitectura doméstica es un 
ejemplo de ello: las casas comenzaron a tener más 
habitaciones y, en la medida de lo posible, las hi-
cieron de más de un nivel; asimismo, los materiales 
de construcción también cambiaron, pues el con-
creto desplazó al adobe.

En la clase media urbana se manifestaron la ma-
yor parte de los cambios sociales, tecnológicos y 
políticos, pues fue una década en la que pudieron
hacer uso de electrodomésticos, automóviles e in-
gresar a la vida universitaria.

Sobre las ideas de los alumnos

Los estudiantes tienen noción de algunos aspectos 
de la vida cotidiana, la cultura, los eventos políticos y 
los progresos que ocurrieron durante la década de 
1960 porque han leído periódicos o revistas, visto pe-
lículas, escuchado música y comentarios en los medios 
de comunicación, o han platicado con sus familiares.

Es importante que profundicen en los temas 
propuestos, así como en otros que sean de su interés, 
mediante una investigación y la elaboración de un 
producto. Esto permitirá que se formen su propia
opinión acerca de cómo era la vida cotidiana de las 
personas en la década de 1960.

¿Cómo guío el proceso?

• Considere que la UCA se lleva a cabo en tres mo-
mentos y que cada uno consta de cuatro sesiones, 
por lo que debe programar el tiempo para que 
se pueda realizar. Se sugiere que de acuerdo a 
las características de su grupo, organice equipos 
de trabajo de cuatro o cinco integrantes cada uno.

■ Momento 1

Sesión 1           p. 96Sesión 1           p. 96Sesión 1           p. 96
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• Antes de comenzar, mencione a los alumnos 
la importancia de contar con el material que 
se requiera, tener la disposición para organi-
zarse, hacer investigaciones y desarrollar cada
una de las actividades a fi n de lograr el producto 
de los tres momentos.

Actividad 1. Las anécdotas como fuente 
histórica
• Lea y analice con el grupo el apartado “Investiga

el pasado” y la imagen que lo acompaña. Solici-
te que mencionen lo que entienden por libertad
de expresión, autoritarismo y contrastes radica-
les. Pida que expresen lo que saben de la década
de 1960 de acuerdo con lo que han visto en las 
clases y lo que han leído y escuchado.

• Pida a los estudiantes que busquen en el diccio-
nario el signifi cado de las siguientes palabras y 
que lo compartan a sus compañeros: matinés, 
predilecta, ubicuas, mendicidad, atómico, cornucopia 
y colisiones. Así, podrán entender mejor el fragmen-
to del texto Las batallas en el desierto. Muchas de 
ellas las van a comprender dentro del contexto 
de la narración, pero en caso de que tengan dudas 
permanezca cerca para aclararlas.

• Solicite a los alumnos que en equipo realicen una 
lectura comentada del fragmento de Las batallas
en el desierto, de José Emilio Pacheco, que se en-
cuentra en la sección “Voces del pasado” (páginas 
169-170). Recomiéndeles subrayar las ideas prin-
cipales y responder las preguntas del punto 1 de 
la página 96. Promueva el intercambio de opinio-
nes sobre el texto y los subrayados realizados.

• Pida a los estudiantes que escriban en su cuaderno 
las anécdotas sobre lo que hacían en sexto de 
primaria. Al fi nalizar, solicíteles que, en equipo, 
compartan sus anécdotas y dialoguen acerca de lo 
que tenían en común en el último grado de primaria.

Actividad 2. Cómo organizar la investigación
• La actividad ayudará a los alumnos a organizar el

tiempo de trabajo, los momentos en que se reali-
zarán las actividades y los productos que deben
obtenerse en cada uno. Mencione a los estudiantes 
que harán una investigación sobre los aconteci-
mientos relevantes de la década de los sesenta re-
lacionados con la vida cotidiana de su localidad
y de México. Para ello, deben tener claridad en 
los objetivos de la investigación, por lo que se 
recomienda hacer una lectura comentada de los 
mismos y aclarar las dudas que se generen.

• Es importante que defi nan en grupo las fechas de
entrega de los productos indicados en la tabla
de la página 97.

Sesión 2           p. 98

Actividad 3. Catálogo de la década de 
los sesenta
• Inste a los alumnos a que lean en equipo la infor-

mación de la actividad 3. Comenten y analicen, a 
partir del texto de Álvaro Matute, las siguientes 
preguntas: ¿qué entienden por revoluciones tec-
nológicas?, ¿por qué pueden ser radicales?, ¿los 
cambios de dichas revoluciones son positivos pa-
ra la sociedad?, ¿por qué?

• Pregunte a los alumnos ¿qué es un catálogo?, 
¿para qué sirve?, ¿a quién va dirigido? Proyecte o 
muestre algunos ejemplos de catálogos para que 
tengan una noción de la forma en que pueden 
hacer uno sobre los años sesenta.

• Explique a los estudiantes que es muy importan-
te considerar los temas que se les sugieren para 
que la información esté completa; sin embargo, 
deje que integren otros temas de la década si los 
proponen. Oriéntelos con el propósito de ubicar 
fuentes útiles para la investigación: libro de tex-
to, revistas, libros, periódicos y fotografías de la 
Biblioteca Escolar y del portal de Telesecundaria. 

• Mencione a los estudiantes que es conveniente 
realizar el catálogo en hojas blancas tamaño 
carta y la cubierta con cartón de reúso.

• Sugiera a los alumnos que cada uno busque de 
dos a cuatro imágenes del tema que les tocó y,
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si no pueden recortar la revista o imprimir las fo-
tografías, invítelos a que las calquen o copien y 
las iluminen.

• Haga hincapié en que escriban los textos con sus 
propias palabras, y que, en caso de que citen una 
frase de un libro u otra fuente de información, 
la pongan entre comillas y escriban el nombre 
del autor.

Sesión 3           p. 99

Actividad 4. La década de los sesenta 
en fotografías
• Guíe a los alumnos para que en equipo analicen 

las fotografías del “Álbum de la vida cotidiana”, ubi-
cado en la sección “Voces del pasado” (página 171). 
Pida que refl exionen acerca de lo que observan en 
cada una de las fotografías y lo que representa para 
la historia el voto femenino, la moda, el núcleo fa-
miliar rural, los inventos y la educación.

• Solicite a los equipos que, en su breve texto 
explicativo de las fotos, den una descripción y 
profundicen en la información que proporcio-
nan. En caso de tener dudas, pida que busquen 
la información en diferentes fuentes o proponga 
organizar una mesa de diálogo para que inter-
cambien ideas entre los equipos.

• Pida a los estudiantes que consulten los álbumes 
fotográfi cos familiares y que busquen para su 
catálogo fotografías de escritores, actores, gober-
nantes, científi cos, entre otros, que les interesen y 
que hayan sobresalido en la década de los sesenta.

Actividad 5. Medicina y vida cotidiana
• Para introducir a los estudiantes al tema de la 

actividad, pregunte: ¿qué retos tiene en la ac-
tualidad la medicina para evitar enfermedades 
a nivel mundial?, ¿por qué son importantes las 
vacunas?, ¿qué pueden hacer para cuidar su sa-
lud? Mencione que a lo largo de la historia han 
existido investigaciones y avances en la medicina 
para buscar tanto la prevención de enfermeda-
des como su cura.

• Pida a los estudiantes que escriban el texto que se 
solicita en la actividad, incluyendo los elementos 
que se indican: el resumen del artículo “Medicina y 
sanidad pública”, que se encuentra en la sección 
“Voces del pasado” (páginas 172-173); el esquema 
de los avances en la medicina; las enfermedades 
que había en su localidad en los años sesenta y 
los avances médicos que llegaron, y la opinión 
sobre el impacto que tuvieron los avances en la 
medicina en la vida de la gente. Recuérdeles 
que para escribir la opinión deben estar muy 
bien informados.

Sesión 4           p. 100

Actividad 6. La década de los sesenta en su 
contexto político y económico
• Inicie la actividad solicitando a los alumnos que 

por medio de una lluvia de ideas mencionen las 
causas por las que se dio el movimiento social de 
1968. Después, lean el texto “Los años sesenta 
en México: la gestación del movimiento social 
de 1968” de la sección “Voces del pasado” (páginas 
174-175). Comparen lo que expresaron antes de 
leer el texto con lo que se dice en él. ¿Qué es lo no-
vedoso para ellos a partir de la lectura del texto?

• Pida a los alumnos que al redactar el escrito de 
esta actividad sigan el orden de los elemenos 
como se les indica, pues el objetivo es que abar-
quen todos los temas. Al fi nalizar el texto, sugiera 
a los integrantes de cada equipo releerlo pa-
ra afi nar la redacción, confi rmar datos o agregar 
alguna información faltante.

Actividad 7. Catálogo de la década de los 
sesenta (1ra. parte)
• Platique con los alumnos para que organicen 

la información recabada y escrita hasta el mo-
mento. Se sugiere que se lea en grupo la tabla 
de la página 101 para que tengan una noción 
de cómo pueden elaborar el catálogo. Pídales
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que escriban una lista del material necesario 
para que lo tengan presente.

• Promueva que, cuando tengan organizada y ter-
minada la información solicitada, numeren las
hojas, vuelvan a revisar la redacción y la ortogra-
fía de sus escritos, observen que estén colocadas 
correctamente las imágenes y guarden su tra-
bajo en un fólder para que no se les maltrate.

• Al terminar, motívelos a responder la evalua-
ción del momento 1. Enfatice la importancia de 
identifi car los logros y la forma en que pueden 
mejorar para continuar con la elaboración de 
su catálogo en el siguiente momento.

 ■ Momento 2

Actividad 1. Organizar la investigación

Sesión 1           p. 118

• Mencione a los alumnos que en este momento 
2 terminarán el catálogo e incluirán la informa-
ción sobre la vida cotidiana. 

• Para comenzar, invite a los alumnos a consultar 
el recurso audiovisual La vida cotidiana a través 
de las fuentes del siglo XX. Solicite que identifi -
quen cómo era la vida de las personas.

• Pida a los estudiantes que sigan trabajando con 
sus mismos equipos. Solicite que dialoguen sobre 
los tiempos de entrega propuestos al comenzar 
el proyecto y hagan en grupo las adecuaciones 
que se requieran en la tabla de planeación. Pro-
porcione el tiempo necesario para que revisen 
lo que deben realizar a lo largo del momento y 
así apoyarlos con la organización del trabajo.

• Para fi nalizar, pida que los alumnos realicen una 
lectura comentada del breve texto de la página 

Actividad 2. El entrevistado
• Explique a los alumnos que, para llevar a cabo

la entrevista, deben contactar a un familiar o un 
adulto de confi anza que haya vivido en la década 
de los sesenta. Es necesario contactar con anti-
cipación a la persona para acordar el día, la hora
y el lugar de la entrevista. 

• Motive a los equipos a que realicen una lectura 
comentada del artículo “La entrevista de histo-
ria oral: ¿monólogo o conversación?”, que se 
encuentra en la sección “Voces del pasado” (pá-
gina 176). El objetivo es que puedan contestar 
las preguntas sugeridas en su libro de texto y 
valoren la importancia que tiene la entrevista 
para recoger información.

• Cierre la actividad con la lectura del texto de 
Dora Schwarzstein. Promueva el intercambio 
de ideas: ¿qué es una entrevista?, ¿qué papel 
juega tanto el entrevistado como el entrevista-
dor para lograr un producto fi nal?

Sesión 2           p. 120

Actividad 3. El cuestionario
• Solicite a los equipos leer y analizar el texto “La 

historia oral. Origen, metodología, desarrollo 
y perspectivas”, ubicado en la sección “Voces del
pasado” (páginas 177-178). La intención es que re-
conozcan con qué se pueden enfrentar y qué
pueden hacer durante una entrevista. En el ar-
tículo, se sugiere que el tiempo de la entrevista
no sea muy largo y que de preferencia se use un 
dispositivo para grabar la conversación por-
que, al escribir las respuestas, no se alcanza a
recuperar toda la información proporcionada 
por el entrevistado.

• Apoye a los equipos en la realización del cues-
tionario. Advierta que las preguntas que elaboren 
deben ser claras y precisas, pensando en la per-
sona a quien entrevistarán y en la información 
que desean obtener.

119, que trata de la metodología de investigación
conocida como historia oral. Invite a los estu-
diantes a que expresen lo que entendieron de la 
lectura. Haga hincapié en que cada experiencia de
su vida es importante para la historia y forma par-
te de ella porque cada acción del pasado puede 
repercutir en el presente. Solicite que mencionen 
ejemplos de actividades que han realizado y son 
favorables para su vida y la de los demás.
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Actividad 4. La entrevista
• Antes de llevar a cabo la entrevista, pida a los estu-

diantes que revisen las preguntas que elaboraron 
para que estén seguros de que se entiendan y que 
son adecuadas para recabar la información 
que se busca.

• Invite a los alumnos a leer el punto 1 de la activi-
dad por equipos y, al fi nalizar, pregunte: ¿cuántas 
personas del equipo realizarán la entrevista 
oral?, ¿cuáles son los momentos de la entre-
vista?,¿por qué es importante cada uno de los 
momentos?, ¿qué materiales deben tener para 
hacer la entrevista? Proponga que un día antes 
de la entrevista pidan a la persona que van a 
entrevistar que lleve fotografías para que se 
las muestre y les platique sobre ellas.

• Inste a los alumnos para que se esmeren en el 
momento de hacer la entrevista, recordándoles 
que la forma en que se presentan ante el entre-
vistado es muy importante para que la entrevista 
fl uya bien.

• Promueva que los estudiantes consulten el re-
curso audiovisual Historia y fuente oral para 
saber más acerca de la información que apor-
tan las fuentes orales.

Sesión 3           p. 122

Actividad 5. La transcripción
• Para apoyar a los alumnos en la organización 

• Pregunte a los alumnos: ¿por qué piensan que en
el catálogo deben tratar el tema de las muje-
res en los años sesenta? Aproveche la actividad
para organizar una mesa redonda con la fi na-
lidad de hablar y refl exionar sobre el papel de 
la mujer en México y la lucha constante por 
sus derechos.

• Invite a los alumnos a leer el artículo “Las mujeres 
del 68 y la revolución feminista emergente”, que 
se ubica en la sección “Voces del pasado” (pági-
nas 179-180). Comenten cómo era la vida de 
las mujeres en los años sesenta.

• Pida a los estudiantes que describan cómo vivían 
las mujeres de su localidad durante los sesenta
y que ilustren su texto con dibujos o fotografías.
Esta descripción deberá integrarse al catálogo.

Actividad 6. Las mujeres en los años sesenta

Actividad 7. Infancias y juventudes de 
los años sesenta

Sesión 4           p. 123

• Una vez fi nalizado el catálogo, invite a los alum-
nos a intercambiarlo para que conozcan el de 
sus compañeros; de esta manera, podrán retro-
alimentarse entre pares y mejorar sus trabajos.

• Comente a los alumnos que la participación po-
lítica y social de los jóvenes en la década de 
1960 fue muy importante. Pídales que consul-
ten el recurso audiovisual Las juventudes en la 
década de 1960 para que refl exionen sobre el 
papel de la juventud.

• Recuerde a los estudiantes que, para realizar la eva-
luación, es necesario que en equipos refl exionen 
sobre los logros y las difi cultades que tuvieron, lo 
que los ayudará a mejorar sus trabajos y a 
tener una mejor organización en el momento 3.

de su transcripción, revisen la “Entrevista con la 
señora Alberta Galindo”, que se encuentra en 
la sección “Voces del pasado” (páginas 155-156). 
Pídales que observen cómo es el formato, el uso
de siglas y los datos de identifi cación de la fuen-
te de información. 

• Advierta que la transcripción debe ser fi el a lo 
dicho por el entrevistado, sin agregar interpre-
taciones personales. 

• En plenaria, trabaje con la transcripción y el au-
dio de uno de los equipos a fi n de revisar su 
fi delidad, el formato adoptado y los datos de 
identifi cación de la fuente.

• Pida que sigan las sugerencias del punto 2 de 
la actividad, considerando que pueden hacer las 
adaptaciones que crean pertinentes.

• Solicite a los alumnos que consulten el recurso 
audiovisual Memoria y olvido para saber más 
sobre qué es la historia oral.
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• Pregunte a los alumnos: ¿qué entienden por 
performance? Escuche y anote sus participacio-
nes. Después, pida que lean el texto “Introduc-
ción. Performance, teoría y práctica” para que 
identifi quen que un performance es una forma 
específi ca de arte que surge de manera repen-
tina en cualquier espacio, por lo que el artista 
sólo necesita de su creatividad para presentarse 
frente a un público.

• Mencione a los estudiantes que durante el mo-
mento 3 tomarán en cuenta la información de 
su catálogo y de las entrevistas que realizaron 
para preparar la presentación Un día en la dé-
cada de 1960. Como el propósito es transmitir 
a la comunidad escolar lo que han aprendido, 
es importante que en equipos lean la descrip-
ción de las características de las modalidades 
propuestas (museo, performance o ambos) para 
que se pongan de acuerdo en cuál van a esco-
ger, considerando el material con el que cuen-
tan y la forma en que se sienten más seguros 
para llevar a cabo la presentación.

Sesión 1           p. 140 Actividad 2. Organizando la presentación

Sesiones 3 y 4        p. 141

Actividad 3. La presentación
• Realice con los estudiantes una lectura comen-

tada de la actividad 3. Mencióneles que para la 
presentación requieren de un espacio adecuado y 
que deben prever lo necesario según la modalidad 
elegida por cada equipo.

• Muestre ejemplos de imágenes impresas o digi-
tales de museos, y una o dos representaciones de
performances. Así, tendrán referentes para llevar a
cabo sus presentaciones.

• Hagan las presentaciones a la comunidad esco-
lar en el día y el horario acordados por el grupo 
previamente.

• Pida a los equipos que organicen un cronograma
de las tareas a realizar y el tiempo que tendrán 
para cada una. Distribuyan el trabajo entre los 
miembros de los equipos.

• Guíe a los alumnos para que consideren las ca-
racterísticas de la modalidad elegida y tomen en 
cuenta el material, el vestuario y otros elementos 
que deberán conseguir o crear para su presentación.

Sesión 2           p. 141

Actividad 1. Un día en la década de 1960

 ■ Momento 3
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• Al fi nalizar, soliciten a los asistentes que opinen 
sobre el trabajo presentado. El intercambio dará
elementos para la evaluación de la actividad.

Actividad 4. La mesa de diálogo
• En grupo, pida a algunos estudiantes que por

turnos lean las indicaciones de la actividad 4
para que se lleven a cabo mesas de diálogo. La 
idea es que entre ellos pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos y, a la vez, expresen
sus opiniones con argumentos.

• Explique a los estudiantes que durante la mesa 
de diálogo trabajarán con otros equipos y que es 
importante respetar y escuchar a sus compañeros,
por lo que deben elegir a un moderador que dé 
la palabra por turnos y que clausure la actividad.

• Al terminar, invite a los alumnos a que evalúen
las presentaciones de los equipos con el objetivo
de que puedan darse cuenta de los logros al-
canzados y de los aspectos que pueden mejorar 
individualmente y en equipo.

Pautas para la evaluación formativa

• Considere el Catálogo de la década de los sesen-
ta y las entrevistas de historia oral. Con estos 
elementos puede valorar y retroalimentar a 
los alumnos, en particular la escritura, el trata-
miento del contenido histórico y la selección 
de imágenes de la época.

• Valore las habilidades mostradas en la organiza-
ción y el desarrollo de las entrevistas: preguntas 

elaboradas, entrevistado seleccionado, trans-
cripción y aprovechamiento de la información 
obtenida. Reoriente el desempeño de los alum-
nos cuando sea necesario.

• Observe y oriente permanentemente a los estu-
diantes que requieran más apoyo en la búsqueda 
y organización de la información obtenida me-
diante la investigación y las entrevistas.
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¿Qué busco?

El milagro mexicano

Tiempo de realización 4 sesiones

Eje Cambios sociales e instituciones contemporáneas

Tema • El Estado y las instituciones

Aprendizaje esperado
• Reconoce el proceso de creación de instituciones e identifi ca 

los avances del Estado mexicano en educación y salud.

Intención didáctica
Identifi car las principales características y transformaciones 
de la economía y la sociedad mexicana de 1940 a 1970.

Materiales
Cartulinas, revistas o periódicos para recortar, plumones y fi chas 
de trabajo.

Vínculo con otras asignaturas
Lengua Materna. Español

Al preparar una conferencia escolar sobre el milagro mexicano.

Recursos audiovisuales 
e informáticos para el 
alumno

Audiovisual

• A toda marcha

Materiales de apoyo 
para el maestro

Bibliografía

• Cárdenas Sánchez, Enrique (2015). El largo curso de la 
economía mexicana. De 1780 a nuestros días, México, 
El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica.

• Kuntz Ficker, Sandra, coord. (2010). Historia económica 
general de México. De la Colonia a nuestros días, México, 
El Colegio de México / Secretaría de Economía.

Que los alumnos identifi quen las principales caracte-
rísticas y transformaciones que experimentaron la 
economía y la sociedad mexicana de 1940 a 1970.

Acerca de...

protección efectiva del mercado interno para esti-
mular a la industria nacional, proceso conocido como 
industrialización por sustitución de importaciones
(ISI), pues el objetivo era que se produjera en México 
lo que antes se importaba y fortalecer la indepen-
dencia económica del país basada en el nacionalis-
mo revolucionario.

El contexto internacional de crecimiento mundial 
en el marco del desarrollo del estado de bienestar de 
las economías capitalistas durante la Guerra Fría favo-
reció el crecimiento mexicano. La economía creció a 
tasas altas durante las décadas de 1950 y 1960. El 
Estado asumió una política económica activa para 
impulsar la inversión tanto pública como privada y 
se desarrolló la infraestructura del país al construirse 
aeropuertos, carreteras, complejos turísticos, embalses 
y presas hidroeléctricas, hospitales y escuelas; ade-
más, se introdujo la seguridad social con la creación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (1943) y
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

De 1940 a 1970, la economía mexicana experimentó 
un proceso de industrialización. La Segunda Guerra 
Mundial impulsó la demanda de bienes por parte de 
Estados Unidos, cuya economía se encontraba enfo-
cada en el esfuerzo bélico. Esto impulsó la expansión 
de las exportaciones mexicanas, pero también cre-
cieron las importaciones. Cuando la guerra terminó, 
las exportaciones cayeron drásticamente, pero las
importaciones no lo hicieron en la misma magnitud, 
por lo que México tuvo problemas en la balanza 
comercial. A partir de 1947, se aumentaron las cuo-
tas de importación y los aranceles; así, comenzó la 

Secuencia 21
(LT, Vol. II, págs. 102-109)
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Trabajadores del Estado (ISSSTE) (1959). Al mismo
tiempo, el gobierno, mediante el control de los sin-
dicatos, aseguró estabilidad política y social.

En particular, durante la gestión de Antonio Ortiz 
Mena como secretario de Hacienda en los gobier-
nos de Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo 
Díaz Ordaz (1964-1970), la economía mexicana cre-
ció de forma constante con un nivel de infl ación
bajo y un tipo de cambio que se mantuvo en 12.50
pesos por dólar. A este periodo se le conoce como
desarrollo estabilizador. El aumento del empleo y 
la estabilidad de precios permitieron incrementar 
el nivel de vida de los mexicanos, aunque persistie-
ron la desigualdad y la pobreza. Pese al impulso de 
la reforma agraria cardenista, el sector primario mexi-
cano perdió dinamismo desde la década de 1960, 
pues el objetivo principal del Estado era la industria-
lización, por lo que el sector agropecuario transfi rió 
recursos para apoyarla.

Al conjunto de estas décadas de crecimiento 
económico sostenido se le conoce como milagro 
mexicano. Muchas personas engrosaron la clase me-
dia, como los nuevos obreros industriales y los 
profesionistas, pero al mismo tiempo se aceleró el
éxodo de ejidatarios y familias campesinas en busca 
de empleo hacia las ciudades.

El censo de 1960 reveló que la población mexi-
cana pasó a ser mayoritariamente urbana por primera 
vez en la historia. Hubo una explosión demográfi ca al 
crecer la población de 19.6 millones en 1940 a 48.2 
millones en 1970. El Estado no llevó a cabo campañas 
para limitar este crecimiento; al contrario, se le consi-
deraba necesario para aumentar la distribución de la 
población sobre el territorio nacional. Esta explosión 
demográfi ca, a fi n de cuentas, traería serios proble-
mas de hacinamiento en las ciudades, falta de acceso 
a servicios públicos, escasez de empleo, pobreza y 
aumento de fl ujos migratorios.

Sobre las ideas de los alumnos

Es probable que los estudiantes tengan una somera 
idea de cómo fue la participación de México en la
Segunda Guerra Mundial: quizá hayan oído hablar del 
Escuadrón 201, pero es posible que desconozcan los 
efectos económicos que trajo la guerra a la economía 
mexicana. Si bien es probable que algunos alumnos 
hayan oído hablar del milagro mexicano y la indus-
trialización de México, es necesario encauzarlos para
que conozcan las características de este proceso. 
Algunos quizá reconozcan nombres de presidentes 
del periodo; sin embargo, les será difícil ubicarlos en
el tiempo. Fomente su interés sobre los hechos y 
procesos que ocurrieron en México entre 1940 y 1970 
mediante preguntas detonadoras que los motiven a 
investigar sobre los temas de la secuencia. Este pe-
riodo de la historia es muy relevante, pues forjó la 
transición hacia el México moderno.

¿Cómo guío el proceso?

Actividad 1. Del campo a la industria
• Organice a los estudiantes en equipos, invítelos

a leer el texto inicial y promueva su análisis e iden-
tifi cación como una fuente secundaria. Guíe la 
lectura para trabajar la noción de cambio histó-
rico y que los alumnos resalten lo más relevante. 
Mediante preguntas, propicie que argumenten 
sus respuestas. 

• Solicite a los alumnos que respondan lo siguien-
te: ¿cuáles fueron los resultados del proceso de
industrialización descritos en el texto? Invítelos 
a enumerarlos y a refl exionar sobre los resul-
tados, principalmente si benefi ciaron la vida de 
los habitantes del país. 

• Analice con los estudiantes el concepto de pro-
ducto interno bruto (PIB) y solicite que algunos 
expongan a sus compañeros por qué es importante 
conocer su evolución. ¿Qué pasa cuando crece 
mucho, cuando casi no crece o cuando decrece?, 
¿cómo afecta esto a la población y al empleo?

• Inste a observar y hacer un análisis de la gráfi ca
sobre el PIB de México durante los años de 1940 
a 1968. Guíe los comentarios para que puedan
relacionar la gráfi ca con el texto de Lorenzo Me-
yer, cuando menciona lo siguiente: “propiciar

■ Para empezar

Sesión 1           p. 102Sesión 1           p. 102Sesión 1           p. 102
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por todos los medios el crecimiento económico”. 
Apoye a los estudiantes para que determinen cuáles 
fueron los elementos que propiciaron el crecimiento 
del PIB señalados en dicho texto: la importancia de la 
industria manufacturera y los servicios, y la expan-
sión del mercado interno.

• Solicite que algunos voluntarios lean al grupo la 
conclusión a la que llegaron, retroalimente y ob-
tengan una conclusión en común.

Actividad 2. Imágenes del milagro 
mexicano
• Realice una lectura comentada de los aparta-

dos “México y la Segunda Guerra Mundial”, “La
economía durante la Segunda Guerra Mundial”, 
“La economía de México de 1950 a 1970”, “El 
desarrollo estabilizador” y “Limitaciones del mi-
lagro mexicano”. Aclare las dudas que se pre-
senten durante el análisis de la información.

• Con el propósito de profundizar acerca de las 
características del milagro mexicano, invítelos a 
observar el recurso audiovisual A toda marcha.

• Solicite a los estudiantes que se reúnan en parejas 
para elaborar su collage e invítelos a seleccionar 
un tema de los descritos.

• Pida a los alumnos leer nuevamente la información 
que se encuentra en esta sesión acerca del te-
ma que eligieron; observe con ellos las fotografías 
y sus pies de imagen para tener más información. 

• Sugiera a los alumnos que comiencen con una 
lista de aspectos a destacar del tema que les to-
có, que identifi quen sus características y de qué 
manera las podrían ilustrar (dibujos o recortes); 
luego, deberán redactar los textos que darán el 

■ Manos a la obra

Sesión 2           p. 103

Sesión 3           p. 106Sesión 3           p. 106Sesión 3           p. 106

Actividad 3. Efectos del crecimiento 
mexicano
• Organice un diálogo con el grupo para retomar la 

información de la sesión 3. Solicite a algunos vo-
luntarios que expongan lo que entendieron acerca 
de la explosión demográfi ca, el crecimiento de la 
clase media, la salud y la educación en México 
entre 1940 y 1970. Retroalimente sus comentarios 
para guiar al grupo a los aspectos más relevantes.

• Aproveche la sección “Estampas de la historia. 
Los olvidados” para refl exionar sobre los exclui-
dos durante el crecimiento industrial del milagro 
mexicano y haga un vínculo con la situación de 
pobreza que padecen millones de mexicanos en 
la actualidad. Analice con ellos los motivos para
obstaculizar la fi lmación de la película Los olvida-
dos en el marco de la industrialización de México.

• Invite a los equipos a elaborar preguntas para los 
temas que se indican en la tabla de la página 108. 
Algunos ejemplos de las preguntas que pueden
elaborar los alumnos son:

soporte a sus imágenes. Acompañe un momento 
a cada pareja para apoyarla en la elección de las 
imágenes y en la redacción de sus textos.

• Solicite que compartan con el grupo sus collages. 
Modere la discusión para identifi car la importan-
cia del desarrollo económico durante el milagro 
mexicano. Oriente a los estudiantes para que iden-
tifi quen sus principales características, como el 
crecimiento económico sostenido, la industria-
lización, la protección de la competencia exterior 
y la estabilidad de precios, así como a reconocer 
sus carencias, entre ellas la falta de competitividad 
de la industria nacional, la dependencia tecnológica 
o la reducción del sector agropecuario.

Temas Preguntas

Explosión demográfi ca
¿Por qué la población en México creció más del doble entre 1940 y 1970?

¿Qué provocó la falta de planeación urbana en las grandes ciudades?

Expansión de las clases medias ¿A qué se debió que aumentara la clase media?

Educación, salud y seguridad 

social

¿Qué instituciones creó el gobierno para brindar protección social a los 

trabajadores? 

¿Qué sucedió con la educación y el nivel de escolaridad en México durante 

este periodo?

Vida cotidiana
¿Cómo se entretenían las personas en esa época?

¿Qué ocasionó el aumento de automóviles y camiones en las ciudades?
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• Genere un espacio para refl exionar sobre los cam-
bios que experimentó el país durante esos treinta
años y solicite que expongan qué permanece y qué
ha cambiado hasta el día de hoy.

Actividad 4. Preparemos una conferencia

■ Para terminar

Sesión 4           p. 109

• Lea junto con el grupo la actividad y aclare dudas 
sobre la organización de la conferencia. 

• Sugiera a los equipos que busquen informa-
ción adicional sobre el tema que eligieron. Haga 
énfasis en la importancia de hacer una síntesis 
de la información en fi chas de trabajo para luego
establecer un orden adecuado en su exposición.
Oriéntelos para que jerarquicen sus ideas.

• Motívelos a elaborar elementos gráfi cos sufi cien-
tes a fi n de acompañar su exposición y hacerla
más atractiva para sus compañeros.

• Promueva el ensayo de la conferencia entre cada 
uno de los equipos, indicándoles el tiempo que 
tendrán para llevar a cabo su exposición.

• Propicie la participación del grupo e invítelos a
exponer sus dudas y comentarios a sus compa-
ñeros. Fomente un ambiente de respeto. 

• Para fi nalizar, pida a dos o tres estudiantes que 
lean las conclusiones a las que llegaron en grupo 
sobre el milagro mexicano e invítelos a refl exionar 
acerca de los logros y las limitaciones de éste.

• Conviene que lea previamente el apartado “Confe-
rencia escolar” (“Orientaciones generales”, página 
15); así, contará con más elementos para organi-
zar a los equipos y orientarlos en la preparación
de sus presentaciones.

¿Cómo apoyar?

• Para reafi rmar lo aprendido durante esta secuencia,
invite a los estudiantes a elaborar en su cuaderno un
esquema sobre el milagro mexicano. Solicite que 
consideren aspectos como los siguientes: ante-
cedentes, características económicas y sociales, y
limitaciones.

• Proponga a los alumnos que estén interesados en 
el tema que busquen información sobre lo que 
acontecía en diversas partes del mundo durante 
esa época para trabajar la noción de simultaneidad.

¿Cómo extender?

Pautas para la evaluación formativa

• Considere las respuestas del punto 1 de la activi-
dad inicial sobre los cambios más relevantes entre
el periodo cardenista y el posterior a 1940. Le ser-
virán para identifi car los conocimientos previos 
de los estudiantes, establecer aspectos a pro-
fundizar en los temas y reconocer intereses que 
podrían incluirse en la planeación didáctica.

• Tome en cuenta la información, creatividad, em-
peño y capacidad de síntesis en la elaboración de 
los collages, así como la explicación que com-
partieron con sus compañeros sobre los temas 
elegidos. Así, podrá verifi car lo que comprendie-
ron y en lo que debe profundizar sobre el tema.

• Considere la habilidad para hacer preguntas so-
bre diferentes temas en la actividad 3. Motívelos 
a plantear otras preguntas para que las investi-
guen por su cuenta. 

• Retroalimente a los estudiantes regularmente de 
tal forma que identifi quen sus errores y mejoren 
su desempeño: ¿qué tomarías en cuenta para pre-
parar una próxima conferencia?, ¿qué mejorarías?, 
¿qué cambiarías de volver a hacer la actividad?

• Al momento de organizar los equipos, coloque a 
los alumnos a los que se les facilita la compren-
sión del tema en diferentes equipos para promover
el trabajo colaborativo.

• Apoye a los alumnos para la realización de su colla-
ge al darles algunas revistas o periódicos para que 
puedan obtener imágenes, o también motivándolos 
a realizar sus propios dibujos al mostrarles foto-
grafías o ilustraciones relacionadas con el tema.
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¿Qué busco?

Apertura democrática

Tiempo de realización 4 sesiones

Eje Cambios sociales e instituciones contemporáneas

Tema
• Democracia, partidos y derechos políticos
• Fortalecimiento de la democracia

Aprendizaje esperado

• Reconoce la existencia de limitaciones al desarrollo democrático 
de México.

• Analiza el proceso de apertura política y la democratización en 
México.

• Identifi ca la importancia de la LOPPE en dicho proceso.
• Reconoce la necesidad de la existencia de partidos diversos 

como requisito para la normalidad democrática.
• Identifi ca la importancia del Instituto Federal Electoral, hoy INE, 

como garante del proceso democrático.
• Analiza el modo en que la competencia entre los medios de 

comunicación favorece un clima de mayor libertad política.

Intención didáctica
Analizar el proceso gradual de apertura democrática en México 
desde los tiempos de la hegemonía del PRI hasta la alternancia en 
el poder.

Materiales
Hojas tamaño carta, recortes de revistas y material de apoyo 
para llevar a cabo una mesa redonda (imágenes, fi chas de trabajo, 
etcétera).

Vínculo con otras asignaturas
Formación Cívica y Ética

Al analizar las características de un gobierno democrático. 

Recursos audiovisuales 
e informáticos para el 
alumno

Audiovisual

• Tlatelolco 68

Informático

• Autoritarismo y movilización social en México

Materiales de apoyo 
para el maestro

Recurso audiovisual

• Democracia en México: alcances y limitaciones

Bibliografía

• Aboites Aguilar, Luis (2016). “El último tramo, 1929-2000”, 
en Pablo Escalante Gonzalbo et al., Nueva historia mínima 
de México, México, El Colegio de México, Centro de Estudios 
Históricos.

Que los alumnos analicen el proceso de apertura 
política y la democratización en México desde los 
tiempos de la hegemonía autoritaria del PRI hasta 
la alternancia en el poder ejecutivo y la consolida-
ción de un sistema plural de partidos. 

Acerca de...

A lo largo del periodo de crecimiento económico 
de mediados del siglo XX, el régimen priista con-
centró el poder. Contaba con un amplio apoyo
popular, pero al mismo tiempo el Estado contro-
laba casi todos los aspectos de la política nacional 

(LT, Vol. II, págs. 110-117)

Secuencia 22
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por medio del presidente en turno, el PRI y los 
organismos gubernamentales. Sólo era posible 
hacer política a través del partido ofi cial.

Pese a que había partidos de oposición, como el
PAN o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM), entre otros, éstos apenas podían competir
con el PRI, debido al control de los procesos electo-
rales por parte del gobierno federal, los gobiernos
estatales y municipales, así como las legislaturas lo-
cales. Aun así, el partido ofi cial enfrentó en tres
ocasiones a candidatos populares surgidos de sus
fi las y que hicieron cimbrar el acostumbrado triunfo 
electoral: Juan Andrew Almazán (1940), Miguel 
Henríquez (1952) y Cuauhtémoc Cárdenas (1988).

Por otra parte, el gobierno tenía mucha infl uen-
cia en los sindicatos, lo cual no impidió que de vez 
en cuando manifestaran su descontento, en especial 
cuando las demandas laborales de sus agremiados 
no eran atendidas. Cuando los sindicatos no tenían
afi nidad con el gobierno en turno, eran reprimidos. 
Estas situaciones crearon confl ictos durante los años 
cincuenta y sesenta, como las huelgas de ferroca-
rrileros, maestros y médicos, quienes buscaban no 
sólo mejoras salariales, sino democracia sindical. Por 
otro lado, algunos sectores campesinos invadían 
haciendas, exigiendo que se continuara el reparto 
agrario. Asimismo, la represión del gobierno, las res-
tricciones para participar en las decisiones públicas 
y la limitada libertad de expresión produjeron un 
creciente descontento entre los estudiantes, quie-
nes se manifestaron en el movimiento de 1968. 
El incremento de la inconformidad por la falta de
democracia obligó al Estado a realizar reformas 
para permitir que los partidos políticos de oposi-
ción pudieran ser representados en el Congreso de 
la Unión, así como dar paso a las voces disidentes. 
A medida que crecían estos grupos, se reformaba 
el poder legislativo, aunque el gobierno mantuvo el 
control de los procesos electorales. La reforma po-
lítica de 1977 fue muy importante porque amplió el 
número de diputados federales de los partidos de 
oposición por medio de la fórmula de la represen-
tación proporcional.

Con las crisis de los años ochenta y noventa se
reformaron las leyes electorales y, en 1990, se creó
el IFE, organismo independiente que, en adelante,
organizaría los comicios sin la supervisión o vigilan-
cia gubernamental. Así, se facilitó el robustecimiento
de los partidos opositores al grado de que en 1997 
el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. 
En ese mismo año, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) ganó las elecciones de jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, y en el 2000
el candidato del PAN ganó las de presidente.

Para conocer más acerca del proceso de aper-
tura democrática, consulte el recurso audiovisual 
Democracia en México: alcances y limitaciones.

Sobre las ideas de los alumnos

Algunos de los estudiantes quizá sepan que el PRI

gobernó el país durante muchos años, aunque no 
identifi quen claramente cuántos ni conozcan las 
características políticas y económicas del régi-
men. Muchos habrán oído hablar de la matanza
de estudiantes del 2 de octubre de 1968, aunque 
no recuerden dónde fue ni conozcan el contexto 
general del movimiento estudiantil. Puede ser que 
identifi quen al Instituto Nacional Electoral (INE)
como una institución que organiza las elecciones 
en México; sin embargo, desconocen el proceso 
de gestación y desarrollo de esta institución, así
como su importancia para contar con procesos
electorales libres, equitativos y confi ables. De este 
modo, es importante que identifi quen todo el pro-
ceso de apertura democrática, sus luchas y avances 
graduales hacia la alternancia en el poder.

¿Cómo guío el proceso?

Actividad 1. La democracia en México
• Organice a los alumnos en equipos, invítelos a 

opinar acerca de lo que entienden por democra-
cia, solicite que un representante de cada equipo 
exponga al grupo los acuerdos a los que llega-
ron y, entre todos, obtengan una defi nición en 

■ Para empezar

Sesión 1           p. 110Sesión 1           p. 110
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común: establezcan qué es, qué características 
esenciales tiene y cuál es su función. 

• Invite a los estudiantes a opinar acerca de si en 
México existe democracia y que argumenten su 
respuesta. A continuación, pida que lean el texto 
de la actividad. Solicite que identifi quen las ideas 
principales para comentarlas en grupo. Después, 
pida que contesten las preguntas planteadas en 
el punto 3 para revisarlas y retroalimentarlas pos-
teriormente.

• Exhorte a algunos voluntarios a compartir con 
el grupo la lista que realizaron sobre los logros 
de la democracia y los retos a cumplir en México.

• Promueva la refl exión sobre la importancia de
la participación democrática en México y la for-
ma de ejercerla.

Actividad 2. Del autoritarismo al comienzo 
de la apertura
• Realice una lectura comentada de los apartados 

de la sesión 2. Resuelva las dudas que surjan e 
invítelos a profundizar en aspectos que les lla-
men la atención. Solicite que vean el recurso 
audiovisual Tlatelolco 68, el cual les propor-
cionará un panorama más amplio acerca de lo
sucedido en el movimiento estudiantil. También 
consulten el recurso informático Autoritarismo 
y movilización social en México, en cuyas acti-
vidades podrán profundizar en el movimiento 
ferrocarrilero (1958-1959), el de médicos (1964) 
y el estudiantil (1968).

• Al revisar el tema del movimiento estudiantil de 
1968, invite a los alumnos a expresar su opinión 
sobre lo que pasó; puede preguntar: ¿cuál fue la 
causa de este movimiento?, ¿por qué el Estado 
reaccionó de esa manera?, ¿cuáles fueron las 
consecuencias de este movimiento? Oriente a los
estudiantes para que refl exionen sobre la impor-
tancia histórica de este acontecimiento que marcó 
el inicio de la apertura democrática en México.

• Después de haber leído y analizado los aparta-
dos de la sesión, invite a los alumnos a formar 
parejas y seleccionar uno de los temas sugeri-
dos en la actividad.

• Motive a los estudiantes a trabajar en su folleto. 
Sugiera que escriban algunas ideas individual-
mente para compartirlas con su compañero de

■ Manos a la obra

Sesión 2           p. 111

trabajo y llegar a acuerdos. Haga énfasis en la 
selección de las imágenes que incluirán (foto-
grafías, recortes de revistas o dibujos), así como en 
la redacción de textos breves y claros, de manera 
que la información del folleto sea atractiva pa-
ra el lector.

• Solicite a algunos voluntarios que presenten su 
folleto al grupo y expliquen su punto de vista 
acerca de los hechos presentados. Verifi que que 
se expongan todos los temas. Favorezca la re-
fl exión para que los estudiantes identifi quen las 
luchas sociales contra el autoritarismo político 
y los cambios que se fueron generando.

Sesión 3           p. 114Sesión 3           p. 114Sesión 3           p. 114

Actividad 3. Competencia electoral
• Lea junto con el grupo la actividad 3 y motive a los 

estudiantes a crear su esquema. Sugiera que lean 
los apartados de la sesión 3 y escriban en su cua-
derno los puntos que consideren más relevantes. 
Invítelos a responder preguntas de cada tema:

La competencia electoral a partir de la LOPPE: 
¿qué fue lo que permitió la creación de esta 
ley?, ¿con qué fi nalidad se fundó el Tribunal de 
lo Contencioso Electoral?
El Instituto Federal Electoral (hoy INE): ¿cuál fue 
la razón por la que se creó esta institución? A 
partir de 1996, se modifi có la ley para que los 
procesos electorales ya no estuvieran bajo el
control de la Secretaría de Gobernación, ¿a 
quién se le otorgó el control?
La alternancia en el poder: ¿cuál fue la razón 
principal por la que el PRI perdió la mayoría ab-
soluta en la Cámara de Diputados?
Los medios de comunicación y la democracia: 
¿quiénes ejercían control sobre los medios de
comunicación?, ¿cuál era la fi nalidad de tener
dicho control?, ¿cuándo se consolidó la plura-
lidad política y qué trajo consigo en relación 
con los medios de comunicación?

-

-

-

-
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• Pida a algunos voluntarios que expongan a sus 
compañeros el esquema que realizaron y que den 
su opinión sobre la importancia de la democracia 
y los partidos políticos en México. Apoye al grupo 
para que entre todos lleguen a una conclusión y la 
anoten en su cuaderno. 

Actividad 4. Transición democrática

 ■ Para terminar

Sesión 4           p. 117

• Esta actividad tiene la intención de que los alum-
nos intercambien lo que han aprendido sobre el 
proceso de transición democrática en México.

• Solicíteles que tengan a la mano los apuntes que 
han realizado a lo largo de la secuencia, como 
la lista de logros de la democracia en México, su 
folleto y el esquema, pues les servirán como guía 
para comenzar la actividad.

• Durante la mesa redonda, motive a los estudian-
tes a participar para compartir sus conocimientos 
y puntos de vista a sus compañeros; siempre 
promueva la argumentación y el respeto de cada 
opinión.

• Para terminar, inste a los alumnos a que 
refl exionen y redacten una conclusión que 
incluya su opinión sobre la democracia. Soli-
cite a algunos voluntarios que la compartan 
con sus compañeros.

• Motive a los estudiantes para que, entre todos, 
generen propuestas para promover la demo-
cracia en el aula y, de este modo, tomen con-
ciencia de la importancia de su participación. 

¿Cómo apoyar?

• Con el propósito de valorar la importancia de la 
democracia, apoye a los estudiantes en el recono-
cimiento de algunos de sus valores, como la justicia 
social, la honestidad, la solidaridad, la responsabili-
dad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la legalidad 
y la participación ciudadana. 

• Promueva que los alumnos que participan poco 
de forma oral en clase aporten sus opiniones de 
otra manera, por ejemplo, de forma escrita o 
mediante organizadores gráfi cos.

• Solicite a los alumnos interesados en el tema que 
investiguen y compartan con el grupo lo siguiente: 
¿cuáles son los objetivos principales del INE?, ¿cómo 
está organizado el sistema electoral mexicano?, 
¿cada cuándo se realizan elecciones para Presi-
dente de la República, gobernadores de los estados, 
diputados y senadores?, ¿quiénes pueden votar y 
qué requisitos se necesitan para ejercer el voto?

¿Cómo extender?

Pautas para la evaluación formativa

• Valore el trabajo realizado con el folleto: redac-
ción de textos, ilustración y diseño, así como los 
puntos de vista expresados en su contenido. 
Destaque los aspectos bien logrados e invítelos 
a refl exionar acerca de cómo podrían hacerlo 
mejor.

• Corrobore que el esquema contenga la informa-
ción requerida sobre la LOPPE, el IFE, la alternancia 
en el poder y los medios de comunicación y la 
democracia. Valore la capacidad de integración, 
organización y exposición de la información. Ex-
plore con los alumnos las difi cultades que enfren-
taron y cómo las solucionaron. 

• Tome en cuenta la participación de cada uno 
de los alumnos durante la realización de la me-
sa redonda. Valore sus opiniones y argumentos 
con el propósito de verifi car sus aprendizajes y 
aclarar dudas.
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¿Qué busco?

Reformas económicas

Tiempo de realización 4 sesiones

Eje Cambios sociales e instituciones contemporáneas

Tema
• El Estado y las instituciones

• Fortalecimiento de la democracia

Aprendizaje esperado

• Reconoce el proceso de creación de instituciones e identifi ca 
los avances del Estado mexicano en educación y salud.

• Reconoce la importancia de que el Estado garantice los servicios 
de salud y educación y provea condiciones para vivir en paz 
y desarrollarse libremente.

Intención didáctica
Reconocer los cambios en el sistema económico y social 
que trajo la implantación de un nuevo modelo de desarrollo 
económico a partir de la década de 1980.

Materiales
Fichas de trabajo, cartulinas y fotografías de las décadas de 1970 
a 1990 de revistas, periódicos o internet.

Vínculo con otras asignaturas

Formación Cívica y Ética

Al refl exionar y dialogar sobre cómo viven los pueblos indígenas 
y relacionarlo con la diversidad cultural. 

Recursos audiovisuales 
e informáticos para el 
alumno

Audiovisual

• La apertura comercial

Materiales de apoyo 
para el maestro

Bibliografía

• Cárdenas Sánchez, Enrique (2015). El largo curso de la 
economía mexicana. De 1780 a nuestros días, México, 
El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica.

• Kuntz Ficker, Sandra, coord. (2010). Historia económica 
general de México. De la Colonia a nuestros días, México, 
El Colegio de México / Secretaría de Economía.

Que los alumnos reconozcan los cambios en el
sistema económico y social que ocasionó la 
implantación de un nuevo modelo de desarrollo 
económico a partir de la década de 1980.

Acerca de...

A lo largo de la década de 1970, la economía mexi-
cana continuó con elevadas tasas de crecimiento, 
pero ya enfrentaba serios problemas. A diferencia 
del periodo del desarrollo estabilizador, durante
los años setenta se comenzaron a tener presiones

Secuencia 23
(LT, Vol. II, págs. 124-131)

infl acionarias y problemas en la balanza comercial,
pues las importaciones eran mayores que las expor-
taciones, lo que al fi nal provocó la devaluación del
peso. El défi cit del gobierno se incrementó conside-
rablemente, tanto por el aumento de las empresas 
paraestatales como por el incremento del gasto y
la inversión pública. El gobierno recurrió cada vez 
más al endeudamiento con el exterior para mantener 
su nivel de inversión y gasto. El descubrimiento y
la puesta en marcha de la explotación petrolera de 
Cantarell, en la sonda de Campeche, y el contexto
internacional de precios del petróleo elevados por
la acción conjunta de los miembros de la Organi-
zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
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proporcionaron recursos al país y abrieron más cré-
ditos al gobierno para seguir aumentando su gasto 
e inversión.

Sin embargo, a inicios de la década de 1980,
los precios del petróleo disminuyeron abrupta-
mente, hubo fuga de capitales y el gobierno agotó
sus reservas internacionales y se quedó sin recursos
para pagar la deuda externa. Esto ocasionó una 
fuerte devaluación, por lo que el Estado naciona-
lizó los bancos. Para acceder a nuevos créditos, el 
gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) acató 
un plan del Fondo Monetario Internacional (FMI)
para fi nanciar la economía a cambio de concesio-
nes, como la drástica reducción de los subsidios 
al campo y a los grupos más desprotegidos de la 
sociedad, la venta de las empresas paraestatales, 
la apertura del mercado interno a los productos im-
portados y el uso de las exportaciones petroleras 
como aval para pagar la deuda externa. El resultado 
fue una larga crisis económica durante la década 
de 1980, marcada por el aumento del desempleo, 
infl ación elevada, falta de crecimiento económi-
co, aumento de la pobreza y la desigualdad, y éxodo 
masivo de mexicanos a Estados Unidos. México se 
volvió cada vez más dependiente del mercado esta-
dounidense y durante el gobierno de Carlos Salinas
(1988-1994), esto se acentuó más con la fi rma del 
TLCAN en 1992. En este periodo, se continuó con 
las privatizaciones (Teléfonos de México [Telmex],
bancos, canales de televisión, empresas de auto-
transportes y aerolíneas) y se fomentó la entrada 
de miles de millones de dólares que vinieron a espe-
cular en el mercado fi nanciero. 

Sobre las ideas de los alumnos

Algunos estudiantes quizá hayan escuchado en
conversaciones con sus familiares acerca de los
problemas económicos de México de las últimas
décadas. Es probable que en los medios de comuni-
cación masiva lean o escuchen expresiones como 
“crisis económica”, “pérdida de empleo”, “aumento 
de precios” o datos sobre el comportamiento de la 
economía mexicana. Como toda esta información 
proviene de distintos lugares, es difícil articularla en 
un todo coherente; por ello, es importante que los
alumnos comprendan las características genera-
les de la economía mexicana de las últimas décadas 
para entender mejor lo que ocurre a su alrededor 
todos los días.

¿Cómo guío el proceso?

Actividad 1. Cambios en el orden 
económico mundial
• Invite a los alumnos a expresar por qué es impor-

tante la estabilidad de la economía para un país y 
a qué creen que se deben las crisis económicas. 
Proporcione el tiempo necesario para que re-
fl exionen y solicite a algunos voluntarios que 
compartan sus puntos de vista al grupo.

• Es importante que retome los aspectos relevan-
tes del milagro mexicano, como el crecimiento 
sostenido, la baja infl ación, el tipo de cambio es-
table, el aumento del nivel de empleo y la protec-
ción comercial, con el fi n de hacer comparaciones 
con el periodo que están por estudiar.

• Lea y analice junto con los alumnos el texto de Luis 
Aboites; después, invítelos a organizarse en equipos 
para que lean nuevamente la información. Solicite 
que anoten en su cuaderno lo que les parezca más 
importante, pida que lo lean y retroaliméntelos.

■ Para empezar

Sesión 1           p. 124Sesión 1           p. 124Sesión 1           p. 124

El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, 
justo el día en que el TLCAN entró en vigor. En marzo
del mismo año, el candidato priista a la presidencia, 
Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. Lo sustitu-
yó Ernesto Zedillo, quien ganó las elecciones. En
diciembre de 1994, hubo una nueva fuga de capi-
tales que provocó la devaluación del peso y el 
aumento de las tasas de interés, lo cual ocasionó 

que muchas empresas quebraran y que gran canti-
dad de personas perdieran su patrimonio. Para evitar 
la quiebra de los bancos, el Estado hizo pública su
deuda mediante el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa), un fondo creado con el propósito 
de contar con recursos para el país en caso de una
crisis económica. El PIB cayó 6.2% en 1995, durante 
el primer año de gobierno de Zedillo.
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Es relevante que practiquen sus habilidades para 
encontrar las ideas clave de un texto. Guíe la acti-
vidad a fi n de que contesten las preguntas e iden-
tifi quen los cambios que se pusieron en marcha 
a partir de 1982. Comparen esta situación con las 
características del milagro mexicano. 

• Inste a los estudiantes para que algún familiar les 
cuente sobre la situación que vivió México duran-
te la década de 1980. Pida que escriban la infor-
mación en su cuaderno para que la compartan 
con sus compañeros durante la clase.

• Solicite a algunos voluntarios que presenten su 
refl exión acerca de las acciones que tomaron los 
mexicanos ante la crisis de la década de 1980 
y relaciónelo con los efectos de las crisis actuales 
en la población.

Actividad 2. Décadas de los setenta y ochenta
• Invite a los alumnos a analizar el cuadro 3.1, 

“Industria petrolera mexicana”, y a leer el apartado 

■ Manos a la obra

Periodo Políticas económicas Consecuencias

1970-1982

El gobierno aumentó la inversión y el gasto 

público para mantener el nivel de crecimiento 

económico.

Para cubrir los gastos, se fi nanció con préstamos 

del extranjero, lo que aumentó considerablemente 

la deuda externa hasta que en 1982 no se pudo 

pagar y se tuvo que devaluar el peso mexicano.

Se crearon muchas empresas paraestatales.
Muchas empresas paraestatales eran inefi cientes, 

lo que ocasionó pérdidas económicas.

En 1974, se reanudó la exportación del 

petróleo. Para 1981, México vendió un poco 

más de un millón de barriles.

Los ingresos petroleros aumentaron los recursos

del gobierno y llegaron más préstamos del 

extranjero. Cuando los precios del petróleo 

cayeron, México se quedó sin ingresos y no 

pudo pagar la deuda externa.

1982-1988

Se renegoció la deuda con la banca interna-

cional y con el FMI mediante acuerdos como 

garantizar el pago de la deuda con los ingresos 

del petróleo y la venta de las empresas paraesta-

tales a la iniciativa privada.

Al renegociar la deuda, el gobierno tuvo menos 

recursos para fomentar el crecimiento económico.

Hubo una reducción del tamaño del Estado a 

partir de la venta de empresas paraestatales.

Disminución de la inversión y el gasto público.

Políticas de control de la infl ación.

Hubo falta de crecimiento económico, no se pudo

controlar la infl ación y continuó la devaluación 

del peso y la pérdida de poder adquisitivo de los 

trabajadores. Los salarios bajaron y aumentó 

el desempleo y la pobreza.

Se inició la apertura del mercado interno mexicano 

a la competencia: México entró al Acuerdo Gene-

ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Comenzó la apertura comercial al disminuir los 

aranceles y las cuotas a la importación. Aumentó 

la competencia y la quiebra de empresas.

Sesión 2           p. 125

“Petrolización de la economía”. Oriéntelos con la 
fi nalidad de que comprendan la importancia del 
petróleo para la economía mexicana en este pe-
riodo. Guíelos con preguntas como éstas: ¿qué 
sucedió con los precios internacionales del pe-
tróleo en la década de 1970?, ¿cuánto aumentó 
la producción de barriles de petróleo en México 
entre 1978 y 1981?, ¿qué benefi cios tuvo México al 
explorar los yacimientos petroleros? 

• Solicite a los equipos que completen la tabla 
sobre las políticas económicas del gobierno
mexicano durante las décadas de los setenta y
ochenta. En la tabla de abajo se muestran al-
gunas referencias que pueden servir como guía 
para realizar este trabajo.

• Motive a los estudiantes a exponer su opinión 
acerca de las acciones que llevó a cabo el gobier-
no de México para sostener la economía du-
rante los periodos de 1970-1982 y 1982-1988. Es 
importante hacer énfasis en el cambio del mo-
delo económico que se dio en el periodo de 
1982-1988, cuando se pasó de un Estado con 
amplio control de la economía a otro que pri-
vilegiaba la participación de la iniciativa privada.
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Actividad 3. Reformas y crisis
• Pida a los estudiantes que revisen el recurso

audiovisual La apertura comercial, el cual les brin-
dará un panorama más amplio sobre las reformas 
económicas que se llevaron a cabo durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid y de Carlos Sali-
nas de Gortari.

• Sugiera que lean y comenten en grupo los apar-
tados de la sesión para que realicen individual-
mente sus fi chas de trabajo con los aspectos más 
relevantes de cada tema. Proponga una sola fi cha 
por tema.

• Solicite a un miembro de cada equipo que com-
parta la información de sus fi chas con el grupo; in-
vítelos a refl exionar sobre la venta de las empresas 
paraestatales, la apertura comercial y fi nanciera, el 
TLCAN, las causas que originaron la crisis de 1994-
1995 y los problemas de salud y educación. Ana-
licen el propósito de la rebelión del EZLN (mejorar 
las condiciones de vida de los indígenas), lo cual 
puede relacionar con la asignatura de Formación 
Cívica y Ética, al trabajar los temas de interculturali-
dad y diversidad cultural.

Sesión 3           p. 128

Actividad 4. Años de cambio

■ Para terminar

Sesión 4           p. 131

• Motive a los estudiantes a participar en sus equi-
pos para cerrar con una memoria gráfi ca, en la 
que incluirán las décadas de 1970, 1980 y 1990. 

• Invite a los alumnos a observar nuevamente las
imágenes que se encuentran en la secuencia. 
Comente que éstas representan y proporcionan
información sobre dichas décadas; así, les dará la 
pauta para iniciar su trabajo. También sugiera que 
se apoyen en la tabla que completaron en la acti-
vidad 2, así como en sus fi chas de trabajo.

• Trabaje con los estudiantes para que identifi quen 
lo más relevante de cada década en función de
la información con la que cuentan y decidan la 
mejor manera de representarla en imágenes.
También deberán agregar un pequeño texto para
complementar las imágenes. 

• Al terminar de exponer al grupo la memoria grá-
fi ca, asigne un lugar en el salón para colocar todas 
las que realizaron. Promueva el diálogo con el 

objetivo de que identifi quen las consecuencias de 
la política económica durante estas tres décadas.

• Pida a los alumnos que refl exionen sobre la impor-
tancia de tener una política económica adecuada 
para el desarrollo y el bienestar de los habitantes 
de un país.

¿Cómo apoyar?

• Proponga a los alumnos que elaboren una línea 
del tiempo de los principales acontecimientos 
económicos que tuvieron lugar entre 1970 y 1990. 
Luego, pídales que la presenten y la expliquen 
al grupo.

• Muestre a los alumnos imágenes correspondien-
tes a las décadas de 1970, 1980 y 1990 para que les 
sirvan de referencia al elegir las que incluirán en su 
memoria gráfi ca.

• Sugiera a los estudiantes que investiguen acerca 
de la situación de los pueblos y las comunidades 
indígenas en la década de 1990, particularmente 
en Chiapas, y la relacionen con las demandas 
del EZLN.

Pautas para la evaluación formativa

¿Cómo extender?

• Valore la capacidad de identifi car las políticas de 
las décadas de 1970 y de 1980, así como sus con-
secuencias, expresadas en la tabla de la actividad 
2. De acuerdo con los resultados, puede apo-
yarlos con un cuadro comparativo de la política 
económica que se vivió en ambas décadas. Haga 
énfasis en la diferencia del papel del Estado en
la economía. 

• Verifi que su capacidad para encontrar y destacar 
la información más relevante de los textos. Si de-
tecta difi cultades, retroaliméntelos con preguntas
para que ellos mismos identifi quen si lo están ha-
ciendo de forma adecuada o no.

• Revise las fi chas temáticas y pida que le expliquen 
por qué incluyeron determinada información y
no otra. Motívelos a desarrollar argumentos en 
sus respuestas.

• Valore el manejo de información que hagan para 
su memoria gráfi ca. Pídales que le expliquen 
cómo recopilaron los datos para cada década y 
qué otras fuentes de información podrían usar.
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¿Qué busco?

La vida cotidiana y la cultura desde 1940

Tiempo de realización 4 sesiones

Eje Cambios sociales e instituciones contemporáneas

Tema • El arte y la literatura en México de 1960 a nuestros días

Aprendizaje esperado

• Reconoce y valora algunas de las principales obras literarias del 
periodo y las relaciona con las circunstancias históricas.

• Debate sobre las artes plásticas en estas décadas y describe sus 
diferencias.

• Valora la relación entre expresiones musicales y diversidad cultural.

Intención didáctica

Reconocer los cambios en la vida cotidiana de los mexicanos 
desde 1940, así como la lucha por la igualdad de género y 
algunas de las principales aportaciones de la literatura, las artes 
plásticas, la música y el cine.

Materiales
Fichas de trabajo, revistas para recortar, hojas blancas y cartón 
reciclable.

Vínculo con otras asignaturas

Formación Cívica y Ética

Al tratar los temas de los derechos de la mujer y la igualdad 
de género. 

Recursos audiovisuales 
e informáticos para el 
alumno

Audiovisual

• El cine mexicano

Materiales de apoyo 
para el maestro

Bibliografía

• Monsiváis, Carlos (2000). “Notas sobre la cultura mexicana en 
el siglo XX”, en Historia general de México, México, El Colegio 
de México, Centro de Estudios Históricos. 

Que los alumnos identifi quen y valoren los cam-
bios en la vida cotidiana de los mexicanos desde 
1940, así como la lucha por la igualdad de género 
y algunas de las principales aportaciones litera-
rias, de las artes plásticas, de la música y el cine de 
este periodo.

Acerca de...

A lo largo del periodo que va de 1940 al fi n del
milenio, la vida cotidiana y la cultura en México se 
modifi caron profundamente debido a diversos facto-
res. La explosión demográfi ca ocasionó el crecimiento 
de ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de 
México, Puebla y las de la frontera con Estados Uni-

(LT, Vol. II, págs. 132-139)

dos; todas ellas con costumbres muy diferentes a 
las del campo.

El proceso revolucionario revalorizó el mestizaje, 
lo que propició que las artes nacionales desarrolla-
ran estilos basados en lo popular y que ensalzaran la 
cultura popular, como puede verse en gran parte de 
las expresiones plásticas de entonces. Esto, a su vez, 
fue impulsado por el Estado mediante la asignación
de proyectos artísticos, como los murales en los edifi -
cios gubernamentales, el mecenazgo de los artistas y
la inauguración de una amplia red de museos y salas 
de exposición en las principales ciudades del país,
que difundieron el arte entre la población y promo-
vieron al país en el ámbito internacional.

La literatura refl ejó la transformación de la so-
ciedad que la Revolución impulsó y, de hecho, a la 
par de las búsquedas temáticas de los poetas, se

Secuencia 24
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desarrolló la llamada novela de la Revolución. A su
vez, surgieron otras formas artísticas, como el cine 
nacional (que tuvo su época de oro), cuya industria 
creció a la par de un público mayormente urbano.

A partir de la década de 1950, surgió una nueva 
generación de artistas que se apartó de los temas 
revolucionarios y empezó a interesarse en las co-
rrientes artísticas surgidas en Europa y Estados 
Unidos, como el estilo internacional. Así, la pintura 
y la escultura, por ejemplo, se volvieron menos 
fi gurativas y más abstractas. Por su parte, la litera-
tura buscó nuevos temas y estilos en un entorno 
político y cultural distinto al de inicios del siglo XX. 
De modo que, por un lado, surgió el realismo má-
gico y, por otro, las novelas que buscaron retratar 
la vida social de manera realista.

Asimismo, la vida cotidiana se transformó de 
acuerdo con el desarrollo de una economía capi-
talista y una sociedad que dejaba la vida rural a favor 
de la urbana. Mientras la población crecía, se 
abatieron las tasas de analfabetismo y la esperanza 
de vida aumentó de manera importante. Por otro 
lado, en los nuevos hogares se adoptaron, por 
ejemplo, los enseres electrodomésticos, las modas 
estadounidenses, los automóviles y el entreteni-
miento que implicaba ir ya no sólo al teatro, sino al 
cine, o quedarse en casa para ver algún programa 
en la televisión. Respecto a esta última, la mayor 
parte de la programación era comercial, mientras 
que la dedicada al ámbito cultural era mínima.

En distintos sectores 
de la sociedad, las relacio-
nes familiares también se 
transformaron; por ejem-
plo, las mujeres lograron 
mayor acceso a diferentes 
espacios y lucharon por el 
derecho a tomar decisio-
nes en el ámbito escolar, 
profesional y, por supues-
to, familiar.

Sobre las ideas de los alumnos

Es posible que los estudiantes tengan ideas sobre 
algunos aspectos de la vida cotidiana de los mexi-
canos a partir de los años cuarenta y que quizá los 
identifi quen por películas de la época de oro del cine 
mexicano que se transmiten en televisión, así como 
por fotografías o experiencias de sus familiares. Pro-
bablemente tengan conocimientos sobre la lucha de 

la mujer en relación con la igualdad de género o el 
derecho al voto. 

Las referencias que tienen los alumnos pueden 
ser la base para realizar las actividades propuestas a 
lo largo de la secuencia.

¿Cómo guío el proceso?

Actividad 1. Canción para la historia
• Pida a los alumnos que mencionen qué es poesía 

y qué signifi ca. Relaciónelo con lo estudiado en la 
asignatura de Lengua Materna. Español. Indague 
si conocen composiciones de poetas mexicanos 
o extranjeros, y aproveche la oportunidad para 
recomendar la lectura de algunos poemas.

• Platique con el grupo que durante la sesión 
leerán un poema de Octavio Paz referido a un 
periodo de la historia de México. Solicite a los 
alumnos que se organicen en parejas, lean y 
analicen el poema.

• Al fi nalizar, pida a los estudiantes que com-
partan lo que escribieron sobre los personajes 
de Benito Juárez, Porfi rio Díaz, Emiliano Zapata, 
Francisco Villa y los hermanos Flores Magón. 
Aunque Antonio Díaz Soto y Gama no se men-
ciona en el libro, comente que fue un abogado 
simpatizante del zapatismo y de las causas agra-
rias que participó en la Revolución. Pida que 
mencionen por qué estos personajes se recuer-
dan en la historia.

• Motive a los alumnos para que elijan el nombre 
de algún personaje del periodo posrevolucio-
nario del que podría hablar Octavio Paz. Solicite 
que retomen los conocimientos de los diversos 
temas estudiados en el libro que correspondan 
a este periodo (secuencia 17 en adelante) y que 
escriban en su cuaderno un párrafo sobre el per-
sonaje seleccionado. 

• Promueva que los alumnos platiquen con sus pa-
dres y personas mayores acerca de cómo fue su 
vida cotidiana cuando eran más jóvenes, tomando 
en cuenta los puntos sugeridos en la actividad. Pida 
que hagan un cuadro comparativo de las diferen-
cias entre la vida cotidiana de sus padres o personas 
mayores de su hogar y la que se vive en la actuali-
dad. Solicite que compartan sus resultados con el 
grupo y destaque cambios y permanencias.

 ■ Para empezar

Sesión 1           p. 132
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• Solicite a los estudiantes que lean los apartados de 
la sesión 3 y escriban un párrafo en su cuaderno 
de lo que les parezca más importante de cada
tema. Pídales que observen el recurso audiovisual 
El cine mexicano para profundizar en uno de los 
temas. Invite a algunos voluntarios a que lean en 
voz alta sus escritos y retroaliméntelos. 

• Solicite a los alumnos que se reúnan en parejas 
para realizar una entrevista a un artista plástico, 
compositor, músico, cantante, cineasta o actor/
actriz del cine mexicano, imaginando que la pre-
sentarán en televisión.

• Oriente a los estudiantes en la búsqueda de infor-
mación para presentar su entrevista y pídales que 
en fi chas de trabajo hagan su guion de las pregun-
tas y respuestas.

• Proporcione el tiempo necesario para que presen-
ten las entrevistas y comenten las contribuciones 
de sus personajes a la cultura mexicana.

• Retome aspectos de la sesión anterior sobre los 
cambios en la sociedad mexicana en las últimas 
décadas. 

• Promueva una lectura comentada del apartado 
“Dinámica de la población”. Analicen los datos de 
la gráfi ca 3.1, “Incremento de la población”, y en 
dicho apartado identifi quen las causas de este 
aumento. Motive una refl exión sobre el impacto 
que una población en rápido crecimiento provoca 
en la demanda de servicios y empleo. Después, 
guíe la lectura del apartado “Vida cotidiana desde 
1940” para trabajar la noción de cambio histórico
en diversos ámbitos: transporte, entretenimiento, 
comunicaciones y consumo.

• Pida a los alumnos que lean los apartados “Mu-
jeres del siglo XX y XXI” y “Violencia contra las
mujeres”. Relacione su contenido con los temas de 
la asignatura Formación Cívica y Ética relativos a la 
dignidad de las personas, los derechos humanos y 
la igualdad de género. Promueva la discusión so-
bre el largo proceso que ha implicado la lucha
por la igualdad de género para que valoren lo
que se ha conseguido e identifi quen lo que falta 
por hacer. También conviene que los estudiantes 
construyan compromisos que garanticen el res-
peto de los derechos de las mujeres. 

• Haga una lectura comentada del apartado “Lite-
ratura en el siglo XX”. En el texto sólo se presentan 
algunos ejemplos, pero usted puede ampliar la
lista para motivar a los alumnos a que lean diferen-
tes textos o novelas que despierten su interés por 
la lectura y que los ayuden a conocer la historia 
de México.

• Organice al grupo en equipos para que elaboren 
la canción del tema que eligieron; mencione la 
relevancia de basarse en la información que leye-
ron. Recuérdeles que por lo general los versos 
de las canciones riman. Invite a los alumnos a
presentar la canción a sus compañeros y, al fi nali-
zar cada una, comenten la información que dan 
a conocer.

• Invite a los alumnos a refl exionar acerca de
cómo era la vida cotidiana de los mexicanos 
durante la segunda mitad del siglo XX y compá-
renla con la que se vive en la actualidad.

• Invite a los alumnos a que se organicen en equi-
pos para realizar su álbum. Mencione que pue-
den releer los apartados de la secuencia e incluir 
en esta actividad las canciones y las entrevistas 
que hicieron anteriormente.

• Lea con el grupo los puntos de la actividad para que 
identifi quen los pasos que deben seguir a fi n de 
armar su álbum. Recuérdeles que es muy impor-

Actividad 2. Canción para la historia

■ Manos a la obra

Sesión 2           p. 133

Actividad 4. Un álbum para compartir

■ Para terminar

Sesión 4           p. 139

Actividad 3. Acercándonos a la cultura

Sesión 3           p. 136
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tante que revisen la ortografía, redacción y pre-
sentación de su trabajo.

• Al fi nalizar, motive a los equipos a exponer su 
álbum a sus compañeros y oriente al grupo para 

que refl exionen sobre la importancia que tiene la 
cultura en la vida de los mexicanos, así como 
el valor y la relevancia de la lucha por la igualdad 
de género.

• Para apoyar a los alumnos con la entrevista, mués-
treles un fragmento de una que se haya realizado 
a un personaje histórico; así, tendrán una idea de 
cómo hacerla.

¿Cómo extender?

• Promueva que los estudiantes hagan un cuadro 
comparativo de la vida cotidiana de la segunda mi-
tad del siglo XX con la que se vive en la actualidad;
pueden incluir transporte, medios de comunicación, 
avances tecnológicos, inventos, cambios sociales, 
dinámica de la población y construcciones.

• Recomiende a los alumnos que muestren interés 
que lean historias, novelas, cuentos o poemas de la 
época para que los compartan con sus compañe-
ros. También es posible explorar la importancia del 
cine como expresión cultural.

• Considere a lo largo del trabajo de la secuencia que 
los estudiantes identifi quen los cambios históricos 
en la vida cotidiana y la cultura desde 1940 a la 
actualidad.

• Valore la empatía de los estudiantes en relación con 
los derechos de la mujer y los retos que persisten 
para erradicar la violencia contra las mujeres. Veri-
fi que si requiere de materiales complementa-
rios para profundizar en este tema.

• Tome en cuenta la creatividad y capacidad de sín-
tesis de los estudiantes al elaborar sus canciones. 

• Valore el manejo de la información que hagan los 
alumnos para preparar la entrevista del personaje 
seleccionado. A partir de las fuentes de informa-
ción que consultaron, invítelos a refl exionar 
sobre qué tan confi ables son para que lo tomen 
en cuenta en futuras investigaciones. 

¿Cómo apoyar? Pautas para la evaluación formativa
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Secuencia 25 Pasado-presente. Problemas actuales
de México
(LT, Vol. II, págs. 144-149)

Tiempo de realización 4 sesiones

Eje
Cambios sociales e instituciones contemporáneas
Construcción del conocimiento histórico

Tema
• Pasado-presente

• Los principales obstáculos al cambio en México

Aprendizaje esperado

• Comprende los principales problemas sociales, económicos 
y culturales que afectan al país actualmente.

• Analiza sobre los cambios más urgentes en el país.

• Reconoce los principales obstáculos al cambio y las vías 
para retirarlos.

• Refl exiona y debate sobre el futuro de nuestro país.

Intención didáctica
Comprender los principales problemas sociales, económicos 
y culturales que afectan a México.

Materiales Cartulinas, plumones y hojas blancas o de colores.

Vínculo con otras asignaturas
Formación Cívica y Ética
Al tratar la importancia de los derechos humanos que 
salvaguarda la Constitución.

Recursos audiovisuales 
e informáticos para el 
alumno

Audiovisual

• El desarrollo sostenible en México

Materiales de apoyo 
para el maestro

Bibliografía

• Ordorica, Manuel y Jean-François Prud’homme, coords. 
(2012). Los grandes problemas de México, México, El Colegio 
de México. Disponible en https://libros.colmex.mx/wp-con
tent/plugins/documentos/descargas/Ia.pdf (Consultado el 5 
de enero de 2021).

¿Qué busco?

Que el alumno comprenda algunos de los principa-
les problemas sociales, económicos y culturales que 
afectan al país: desigualdad, pobreza, inseguridad, 
narcotráfi co, contaminación y rezagos en educación 
y salud.

Acerca de...

Los cambios en nuestro país ocurridos en los últimos 
veinticinco años del siglo XX no se pueden valorar 
o interpretar de forma aislada, pues están inmersos 

en los cambios a nivel internacional de ese mismo 
periodo. La apertura comercial y la fi rma de los tra-
tados de libre comercio sólo fueron dos elementos 
muy visibles del avance de una economía globalizada.

Con la política de apertura comercial, la econo-
mía mexicana se transformó. La industria destinada al 
mercado interno se redujo, mientras que las indus-
trias maquiladoras y de exportación aumentaron su 
peso en la planta industrial contratando mano de 
obra con salarios bajos. Se amplió la explotación
minera de capitales privados nacionales y extranjeros, 
y se impulsó la extracción de petróleo. El saldo fue 
desigual, pues, mientras que en la minería crecieron 
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las exportaciones, en el sector petroquímico y ener-
gético el país se volvió dependiente de las importa-
ciones de gasolina y gas. A la vez, aumentaron las 
afectaciones de esas industrias al medio ambiente y a 
la población en nuestro país.

En la agricultura también hubo cambios impor-
tantes: la importación de productos de consumo 
básico, como el maíz y el frijol, desplazó a los agri-
cultores tradicionales que cultivaban pequeñas par-
celas, mientras que los exportadores de hortalizas 
aumentaron su importancia en la economía nacional. 
Por otra parte, la migración ilegal de mexicanos hacia 
Estados Unidos aumentó aceleradamente, lo cual 
incrementó el fl ujo de remesas hacia el país, pero 
también expuso —y sigue exponiendo— a nuestros
connacionales a abusos y violación de sus dere-
chos humanos al intentar cruzar la frontera.

Desde la década de 1980, se impulsó la reor-
ganización del Estado para limitar su participación 
en la economía y en la prestación de servicios bási-
cos; esto generó una contracción de la cobertura 
de los servicios públicos y el aumento de su costo de
consumo. Las áreas más afectadas fueron la salud, 
la educación y la seguridad social, las cuales tienen 
muchos rezagos.

Todo lo anterior ha propiciado que México sea 
uno de los países emergentes con mayores des-
igualdades sociales y uno de los que tienen los más 
bajos salarios a nivel mundial. Esto signifi ca que
nuestro país tiene aún muchos retos hacia el futuro; 
por tanto, es necesario que la población participe 
más en la solución de los problemas.

Sobre las ideas de los alumnos

Los alumnos han estudiado diferentes procesos
históricos de México, identifi can los problemas que

han aquejado a los habitantes de nuestro país, sus 
luchas, logros, avances y tropiezos políticos, so-
ciales y económicos. Es posible que reconozcan 
algunas de las difi cultades por las que atraviesa 
nuestro país en la actualidad; así, esta secuencia
los ayudará a comprender su origen.

¿Cómo guío el proceso?

■ Para empezar

Actividad 1. Nuestros derechos constitucionales
• Antes de comenzar con la lectura, recuerde a

los estudiantes que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema de 
nuestro país.

• Guíe a los alumnos para que defi nan, con sus 
palabras, qué son los derechos humanos y pida 
que anoten esta definición en su cuaderno. 
Puede apoyarlos con  elementos de la asigna-
tura de Formación Cívica y Ética.

• Después de leer el fragmento del artículo 1° cons-
titucional, invite a algunas parejas a compartir con 
el grupo la lista sobre los derechos humanos que 
conocen. Promueva que expongan sus argumen-
tos sobre la importancia de respetarlos.

• Oriente a los estudiantes para que dialoguen
sobre la importancia de que las personas conoz-
can el contenido del artículo 1° constitucional. 
Apoye la refl exión con la siguiente pregunta: 
¿qué importancia tiene conocer tus derechos?

• Motívelos a escribir frases creativas que favorezcan
la no discriminación y el respeto a la diversidad. 
Sugiera que realicen dibujos que expresen sus
propuestas y colóquenlos en el salón.

Sesión 1           p. 144
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Sesión 2           p. 146

 ■ Manos a la obra

Actividad 2. Los problemas de mi comunidad
• El propósito de esta sesión es que los alumnos re-

conozcan algunos problemas socioeconómicos
que afectan a los mexicanos. El planteamiento 
va de lo general a lo particular. Guíe a los estu-
diantes para que reconozcan los problemas que 
afectan a México e identifi quen sus causas. Apó-
yelos para que reconozcan que estos problemas 
no son nuevos, sino que se remontan desde dé-
cadas anteriores.

• Guíe a los alumnos para estudiar la pobreza, la 
pobreza extrema y de la desigualdad en un am-
biente de respeto y empatía en clase, debido a 
los diversos contextos de los estudiantes. Pre-
gúnteles: ¿qué signifi ca vivir en situación de po-
breza?, ¿qué entienden por pobreza extrema?, 
¿cuáles son las carencias sociales?, ¿cuándo se 
genera la desigualdad laboral?, ¿cuáles son las 
consecuencias de la falta de oportunidades para 
los jóvenes en México? Aproveche los comen-
tarios que realicen para relacionarlos con los 
siguientes conceptos revisados en la asignatura 
de Formación Cívica y Ética: justicia, derechos 
humanos y dignidad de las personas.

• Pida a los alumnos que se reúnan en parejas 
y completen la tabla sobre los problemas que 
aquejan a la comunidad donde viven. Guíelos 
mediante preguntas para que refl exionen acerca 
de las posibles causas. Apóyelos para que lleguen 
a un consenso acerca del principal problema de 
la comunidad.

• Finalmente, organicen un debate sobre las po-
sibles soluciones a los problemas de su comu-

nidad. Antes de comenzar el debate, pida que en 
parejas escriban tres propuestas con sus respec-
tivos argumentos; de esta manera, se agilizará 
el diálogo entre ellos. Resalte las acciones que 
estén al alcance de los alumnos para resolver los 
problemas de la comunidad.

Actividad 3. Propuestas para mejorar
el futuro de México
• Realice junto con el grupo una lectura comentada 

de los apartados “Retos educativos” y “Salud y segu-
ridad social” con el propósito de que los equipos 
dialoguen sobre los retos educativos y de salud que 
enfrenta el país. Solicite a los alumnos que anoten 
los retos más importantes en estos ámbitos.

• Pida a los estudiantes ver y analizar el audiovi-
sual El desarrollo sostenible en México, el cual 
les dará un panorama más amplio sobre los 
desafíos que tienen los mexicanos en materia 
de deterioro ambiental, sobreexplotación de 
recursos, pérdida de biodiversidad, consumo 
responsable, tecnologías limpias, entre otros.

• Apoye a los alumnos a identifi car los problemas 
ambientales que enfrenta su comunidad. Por 
medio de preguntas, profundice en cuáles son las 
causas de dichos problemas. Propicie una lluvia 
de ideas a fi n de proponer posibles soluciones.

• Para fi nalizar, pida a los estudiantes que refl exio-
nen sobre la forma en que cada persona puede 
contribuir a solucionar los problemas que afectan 
a la comunidad en donde viven. Invítelos a expre-
sar cómo pueden participar de manera individual.

Sesión 3           p. 147

Sesión 4           p. 149

 ■ Para terminar

Actividad 4. Por un México más participativo
• Pida a los alumnos que expongan y argumenten

sus puntos de vista sobre la importancia de la
participación social en la resolución de los pro-
blemas que enfrenta una comunidad.

• Solicite a los estudiantes que lean el fragmento del 
texto “El sismo que cambió a un país y la ciudad 
que se tragó a un terremoto”. Comenten el conte-
nido y enseguida dialoguen con base en preguntas
como éstas: ¿qué se debe hacer en caso de sis-
mo?, ¿por qué es importante tener un protocolo 
de evacuación?
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• Resalte la importancia de la capacidad de orga-
nización de la sociedad civil para solidarizarse en 
causas comunes o en situaciones de desastre. 
Dependiendo de la zona geográfi ca donde se 
ubique su escuela, explique la importancia de la 
prevención de los riesgos a los que está expues-
ta la población de la zona (sismos, inundaciones, 
huracanes, entre otros).

• Lea junto con el grupo los puntos 3 y 4. Solicite 
que se reúnan en equipos y que escojan uno
de los temas solicitados. Oriéntelos para que en 
sus trípticos incluyan textos breves con la infor-
mación más destacada, haciendo énfasis en las
posibles soluciones en las que ellos pueden con-
tribuir para tener un mejor futuro.

• Dedique un tiempo para que los equipos puedan 
presentar sus trípticos al grupo, vuelvan a revisar-
los después de la exposición y, de ser necesario, 
complementen la información. Posteriormente, 
solicite que compartan sus trípticos con el resto 
de la comunidad escolar.

• Explique a los alumnos la importancia de analizar 
los problemas del pasado para comprender los 
del presente.

¿Cómo apoyar?

• Forme parejas de tal modo que un alumno apoye 
a otro que lo necesita. Luego, pídales que hagan 
una lista de los principales problemas de México 

para presentarlos al grupo y dialogar sobre sus 
posibles causas.

• Comente a los alumnos que pueden indagar los 
problemas en el libro de texto, en internet o pre-
guntando a sus familiares.

¿Cómo extender?

• Proponga a los alumnos que se reúnan en equi-
pos para buscar en diferentes fuentes (periódicos, 
revistas o internet) un artículo o una noticia que 
se refi era a algún caso de discriminación, violen-
cia de género, desigualdad laboral, narcotráfi co
o contaminación en el país; luego, pida que ana-
licen la noticia y que presenten sus conclusiones 
al grupo.

Pautas para la evaluación formativa

• Valore que los alumnos identifi quen los pro-
blemas de su comunidad y sus propuestas 
para resolverlos. 

• Asegúrese de que comprendan la importancia de 
la organización de la sociedad civil para resolver 
problemas de la comunidad y para apoyar ante 
desastres generados por fenómenos naturales: 
sismos, huracanes, inundaciones, entre otros.

• Pondere las refl exiones de los estudiantes en
relación con la participación de jóvenes y adoles-
centes dentro de una organización comunitaria.
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Evaluación del bloque 3
Evaluación fi nal del bloque 3 Hacia el México contemporáneo

Tiempo de realización 2 sesiones

Propuesta de evaluación fi nal

Con la evaluación fi nal, el maestro puede reconocer y 
analizar los conocimientos que los alumnos adquirieron 
al estudiar los temas de la secuencia. Se presentan diez 

reactivos con los siguientes formatos: opción múltiple, 
análisis de imagen, respuesta breve, ordenamiento cro-
nológico, comprensión de textos y respuesta construida.

¿Qué se evalúa?

Número 

de reactivo
¿Qué se evalúa? Respuesta esperada

1

Que el alumno identifi que el periodo en 

el que se desarrolló el milagro mexicano, 

así como uno de los logros de las 

políticas educativas en el siglo XX.

Opción que completa el primer enunciado:

b) milagro mexicano

Opción que completa el segundo enunciado:

c) la disminución del analfabetismo

2

Que el alumno analice una imagen e 

infi era dos hechos que sucedieron 

en 1968: los Juegos Olímpicos y el 

movimiento estudiantil.

Evento deportivo al que hace referencia la imagen y en qué año ocurrió:

Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968

Hecho importante relacionado con la democratización del país que 

aconteció en 1968:

El movimiento estudiantil

¿Qué sucedió?

El movimiento estudiantil fue reprimido violentamente en la Plaza de 

las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

3

Que el alumno identifi que el partido 

que ganó las elecciones en el año 2000, 

iniciando la alternancia en el poder.

c) Partido Acción Nacional

4
Que el alumno indique la causa de la 

crisis económica que comenzó en 1982.

Entre las causas de la crisis económica de 1982 que pueden destacar 

los alumnos se encuentran:

La caída de los precios del petróleo que disminuyó los ingresos del 

gobierno; la fuga de capitales que agotó las reservas internacionales; 

la devaluación del peso y la falta de recursos del gobierno para pagar la 

deuda externa.

5
Que el alumno identifi que acciones 

relacionadas con el EZLN.

a) El levantamiento comenzó el 1 de enero de 1994.

c) Luchó por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el 

    reconocimiento de su cultura.

6
Que el alumno ordene cronológicamente 

acontecimientos de fi nales del siglo XX.

1. Auge petrolero durante el gobierno de José López Portillo

2. Uso de los ingresos petroleros para garantizar 

el pago de la deuda durante el gobierno de Miguel 

de la Madrid

3. Entrada en vigor del TLCAN

4. Alternancia en el poder tras setenta años de dominio de 

un solo partido
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Número 

de reactivo
¿Qué se evalúa? Respuesta esperada

7
Que el alumno analice un texto informativo 

acerca de la igualdad de género.

Las respuestas serán variadas, pero los alumnos pueden contestar algo 

cercano a lo siguiente:

¿Por qué se exige la igualdad de género?

Se exige porque las mujeres históricamente han sido discriminadas y en 

la actualidad persiste la brecha entre mujeres y hombres.

Escribe con tus propias palabras qué entiendes por igualdad de género. 

Signifi ca que tanto hombres como mujeres tengan acceso a las mismas 

oportunidades y que el ejercicio de los derechos no dependa del género 

de las personas.

¿Por qué es importante la igualdad de género en tu comunidad?

Es importante en mi comunidad porque todos merecemos un trato justo 

e igualitario, independientemente del género.

8
Que el alumno identifi que el nombre de 

dos escritores mexicanos.

a) Juan Rulfo

d) Carlos Fuentes

9

Que el alumno señale dos características 

de la economía mexicana durante la 

década de 1980.

• Elevada infl ación y alto desempleo

• Venta de empresas paraestatales e inicios de la apertura comercial

10

Que el alumno identifi que un problema 

contemporáneo y proponga una posible 

solución.

Respuesta libre. Los alumnos deberán escribir un problema 

contemporáneo y su posible solución.

Algunos problemas que podrían señalar son:

Pobreza, desigualdad, discriminación, desempleo, violencia de género, 

inseguridad, narcotráfi co, corrupción y contaminación ambiental.

¿Cómo guío el proceso?

• Para preparar la evaluación, organice al grupo en 
equipos a fi n de que realicen esquemas, ejercicios 
o cuestionarios sobre las ideas principales de lo visto a 
lo largo del bloque 3. El objetivo es que compartan sus 
aprendizajes y sus dudas para que identifi quen lo que 
no les quedó claro y, por medio del diálogo, puedan 
aclararlo. Solicite que retomen las actividades realizadas 
a lo largo del bloque 3 para hacer repasos.

• Mencione que esta evaluación es parte de un proceso 
más amplio que busca valorar de forma global los 
conocimientos del trimestre. 

• Promueva un ambiente de tranquilidad en el aula 
para que los estudiantes resuelvan la evaluación de 
manera individual.

• Pida a los alumnos que, antes de iniciar su evalua-
ción, lean con atención las instrucciones y, al fi nalizar, 
revisen nuevamente las respuestas.

Sesión 1           • En esta sesión, lleve a cabo una retroalimentación 
considerando los resultados de la evaluación fi nal 
de cada uno de los alumnos. Permita que se reú-
nan en parejas o en equipos para revisar, comparar 
y justifi car sus respuestas. Permanezca cerca para 
resolver las dudas que presenten.

Sesión 2           

¿Qué hacer a partir de los 
resultados obtenidos?

• Es importante valorar los temas que se deben refor-
zar por medio del análisis de los resultados de cada 
reactivo. La información que recabe le ayudará a 
planear y elaborar nuevas y diferentes estrategias de 
enseñanza para mejorar su práctica docente, mien-
tras que a los alumnos les permitirá identifi car los
conocimientos que deben reforzar y las habilida-
des que todavía tienen que desarrollar para adquirir 
los aprendizajes esperados.
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En 1810, en casa de los corregidores Miguel y Josefa Domínguez se organizaban “tertulias literarias” a las 
que asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, algunos sacerdotes y comerciantes y el cura de 
Dolores, Miguel Hidalgo […]. Los conspiradores planeaban iniciar una insurrección en diciembre, al tiempo 
de la feria de San Juan de los Lagos, pero al ser denunciados, Allende, Aldama e Hidalgo no tuvieron otra 
alternativa que lanzarse a la lucha. Como ese 16 de septiembre era domingo, el cura llamó a misa, pero 
una vez reunidos los feligreses los convocó a unirse y luchar contra el mal gobierno. Peones, campesinos y 
artesanos, con todo y sus mujeres y niños, aprestaron hondas, palos, instrumentos de labranza y armas, 
cuando las tenían, y siguieron al cura.

Esa misma noche las huestes ocuparon San Miguel el Grande y unos días después, en Celaya, aquella 
muchedumbre nombró a Hidalgo generalísimo y a Allende teniente general. […] Dos semanas más tar-
de los insurgentes estaban a las puertas de la rica ciudad de Guanajuato. Hidalgo emplazó al intendente 
Juan Antonio Riaño a rendirse, pero éste decidió atrincherarse en la alhóndiga de Granaditas con los veci-
nos ricos y sus caudales. Hidalgo dio la orden de ataque y, tras una larga resistencia, la muchedumbre 
invadió la alhóndiga y con furia se lanzó a una cruenta matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no pudie-
ron contener. El infortunado suceso le restaría simpatizantes al movimiento y retardaría su triunfo.

[…]
A pesar del temor que despertó la violencia, las desigualdades e injusticias extendieron la insurrección 

por todo el territorio novohispano. […]
Para fi nes de octubre las huestes de Hidalgo estaban en el monte de las Cruces, a las puertas de 

la ciudad de México, donde el 30 de octubre aquella muchedumbre heterogénea se enfrentó y derrotó 
a mil criollos realistas. La ciudad se sobrecogió. Hidalgo buscó entrevistarse con el virrey pero termi-
nó por ordenar la retirada, sin que sepamos por qué […]. Unos días después los insurgentes tropezaron 
con el ejército realista en Aculco y fueron derrotados. Allende, inconforme con la dirección de Hidalgo, 
marchó rumbo a Guanajuato, mientras el cura siguió camino a Guadalajara. 

La ciudad recibió entusiasmada a Hidalgo. Éste […] decretó la abolición de la esclavitud, del tributo
indígena y de los estancos, y declaró que las tierras comunales eran de uso exclusivo de los indígenas. […] 
Allende no tardó en llegar derrotado, al tiempo que las tropas de Calleja y de José de la Cruz, recién llegado 
de España, avanzaban hacia Guadalajara. Aunque estaba convencido de la imposibilidad de la defensa, 
Allende tuvo que organizarla. El desastre se consumó el 17 de enero de 1811 en Puente de Calde-
rón, donde 5 000 realistas disciplinados derrotaron a 90 000 insurgentes.

Los jefes insurgentes lograron escapar y decidieron marchar al norte en busca de la ayuda nortea-
mericana. En la hacienda de Pabellón, Allende y Aldama le arrebataron el mando a Hidalgo […]. Pero una 
traición facilitó que Allende, Aldama, Hidalgo y José Mariano Jiménez fueran aprehendidos y conducidos a 
Chihuahua, donde fueron procesados y condenados. […] Las cabezas de los cuatro jefes fueron enviadas
a Guanajuato y se colocaron en las esquinas de la alhóndiga de Granaditas, pero el movimiento había 
herido de muerte al virreinato al romper el orden colonial y afectar hondamente la economía y la admi-
nistración fi scal.

La revolución de independencia

De la independencia a la consolidación 

republicana

Josefi na Zoraida Vázquez

Fuente: Josefi na Zoraida Vázquez (2008). “De la independencia a la consolidación republicana”, 

en Pablo Escalante Gonzalbo et al., Nueva historia mínima de México ilustrada.
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II. El periodo formativo

Luis González

4. La Reforma

Hacia 1850, la clase intelectual de México, alarmada por la pérdida de medio territorio patrio, la pobreza 
del pueblo y del gobierno, la incesante guerra civil y el desbarajuste en la administración pública, decidió 
poner un hasta aquí al mal tomando en sus manos las riendas de la nación padeciente.

[…]
La clase ilustrada, dispuesta a dirimir los graves problemas nacionales, estaba profundamente divi-

dida cuando decidió intentarlo. Aunque pocos, los intelectuales formaban dos partidos: el liberal y el 
conservador. Los del partido liberal eran personas de modestos recursos, profesión abogadil, juventud 
y larga cabellera. La mayoría de los conservadores eran más o menos ricos, de profesión eclesiástica o 
militar, poco o nada juveniles y clientes asiduos de las peluquerías.

[…]
Los conservadores, quizá porque tenían mucho que perder, no querían aventurar al país por cami-

nos nuevos y sin guía; suspiraban por la vuelta al orden español y por vivir a la sombra de las monarquías del 
Viejo Mundo. Por tradicionalistas, retrógrados y europeizantes, sus enemigos les pusieron los apodos 
de cangrejos y traidores. Su ideario lo sintetizó [Lucas] Alamán en siete puntos: 1° Queremos “conservar la 
religión católica […] sostener el culto con esplendor […] impedir por la autoridad pública la circulación de 
obras impías e inmorales”. 2° “Deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria […], aunque sujeto a 
principios y responsabilidades que eviten los abusos.” 3° “Estamos decididos contra el régimen federal, 
contra el sistema representativo por el orden de elecciones […] y contra todo lo que se llama elección 
popular…” 4° “Creemos necesario una nueva división territorial que confunda la actual forma de Estados 
y facilite la buena administración.” 5° “Pensamos que debe de haber una fuerza armada en número sufi -
ciente para las necesidades del país.” 6° “No queremos más congresos […] sólo algunos consejeros 
planifi cadores.” 7° “Perdidos somos sin remedio si la Europa no viene pronto en nuestro auxilio.”

[…]
Al contrario de los conservadores, los liberales negaban la tradición hispánica, indígena y católica; 

creían en la existencia de un indomable antagonismo entre los antecedentes históricos de México y 
su engrandecimiento futuro y en la necesidad de conducir a la patria por las vías del todo nuevas de 
las libertades de trabajo, comercio, educación y letras, tolerancia de cultos, supeditación de la Iglesia 
al Estado, democracia representativa, independencia de los poderes, federalismo, debilitamiento de 
las fuerzas armadas, colonización con extranjeros de las tierras vírgenes, pequeña propiedad, cultivo 
de la ciencia, difusión de la escuela y padrinazgo de los Estados Unidos del Norte. […] Todos los libe-
rales coincidían en las metas, que no en los métodos. Unos querían “ir de prisa”, querían implantar las 
aspiraciones del liberalismo a toda costa y en el menor tiempo posible; otros querían “ir despacio”, 
querían imponer los mismos ideales al menor costo y sin prisas. Aquéllos fueron llamados “puros” o 
“rojos” y éstos “moderados”, y mientras puros y moderados disputaban entre sí, los conservadores 
se hicieron del poder.

Fuente: Luis González (1998). “II. El periodo formativo”, en Daniel Cosío Villegas et al., 

Historia mínima de México.
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El porfi riato

Elisa Speckman Guerra

Héroe de la lucha contra conservadores e imperialistas, Porfi rio Díaz nació en Oaxaca en 1830 […]. En 
tres ocasiones participó en la contienda por la presidencia, pero fue derrotado por Juárez y por Lerdo. 
Dos veces desconoció el resultado de las elecciones y se levantó en armas: la primera en 1871, con el 
Plan de la Noria, y la segunda en 1876, con el Plan de Tuxtepec. En ambas enarboló una bandera an-
tiautoritarista y anticentralista, pues rechazaba el excesivo poder del presidente de la república frente a 
los poderes legislativo y judicial y frente a los gobiernos estatales. Además de oponerse a la reelección […].

En noviembre de 1876 entró triunfante a la ciudad de México y, tras la victoria electoral, ocupó la 
presidencia en 1877. En su primer periodo respetó la bandera antirreeleccionista: en 1878 promovió 
una reforma constitucional que prohibía la reelección inmediata y en 1880 entregó el poder a su com-
padre, Manuel González. Con ello aumentó su caudal político, que incrementó durante el gobierno 
gonzalista, pues estableció nuevos lazos y alianzas. De ahí que, otra vez como candidato único, ganara 
las elecciones para un segundo mandato (1884-1888). Sin embargo, en esta ocasión no planeaba aban-
donar la silla presidencial: en 1887 una nueva reforma constitucional permitió una reelección inmediata, 
es decir, que el presidente se reeligiera por una ocasión; ello le valió para el cuatrienio de 1888 a 1892. En 
1890 se eliminó de la constitución toda restricción a la reelección y en 1903 el periodo presidencial se 
amplió a seis años, con lo que, sin mayor oposición, don Porfi rio proclamó su triunfo electoral para los 
periodos 1892-1896, 1896-1900, 1900-1904 y 1904-1910.

A lo largo de esos años se produjeron muchos cambios, tantos que no resulta posible hablar llana-
mente de porfi riato; hay que referirse, al menos, a dos porfi riatos, más los años de crisis.

[...]
El primer porfi riato comienza en 1877 y concluye en el inicio del tercer periodo presidencial de Porfi rio 

Díaz (1888) o cuando se eliminó toda restricción legal a la reelección indefi nida (1890). Se trata de una eta-
pa de construcción, pacifi cación, unifi cación, conciliación y negociación, pero también de represión.

[…]
La segunda etapa, que comienza entre 1888 y 1890 y concluye hacia 1908, se caracteriza por un acen-

tuado centralismo y por un gobierno cada vez más personalista y autoritario por parte de Porfi rio Díaz y de 
los gobernadores de los estados.

[…]
Porfi rio Díaz heredó una hacienda pública en quiebra. […] Para el arreglo de las fi nanzas los ministros 

de Hacienda (entre los cuales destacan Matías Romero, Manuel Dublán y José Yves Limantour) recu-
rrieron a diversas vías. Redujeron los gastos públicos y administraron los recursos de forma cuidadosa. 
Ejercieron un mayor control de los ingresos. […] Por último, gracias a un nuevo préstamo, reestructuraron 
la deuda interna y externa […].

Por otro lado, la transformación en los sistemas productivos fue sorprendente. En respuesta a un 
contexto internacional favorable, tanto Díaz como González buscaron que el país se ligara a la economía 
internacional como exportador de productos agrícolas o minerales, pero también fomentaron el desa-
rrollo de la industria y del comercio interior. […]

Las haciendas tendieron a concentrar la tierra a costa de la propiedad corporativa, por lo que los lati-
fundios aumentaron de tamaño como consecuencia de la desamortización y el deslinde.

Fuente: Elisa Speckman Guerra (2016). “El porfi riato”, en Pablo Escalante Gonzalbo et al., 

Nueva historia mínima de México.
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Aproximación sociológica a la historia 

de la Revolución Mexicana

Javier Garciadiego

De la oposición a la lucha armada

El líder del antirreeleccionismo era Madero, miembro de una destacada familia del noreste del país […]. 
Madero […] llegó a la conclusión de que se debía crear un partido político de alcance nacional que se opu-
siera a la reelección de Díaz en 1910. Al efecto escribió un libro, La sucesión presidencial en 1910, […] y 
posteriormente se abocó, durante la segunda mitad de 1909 y los primeros meses de 1910, a la creación 
del Partido Nacional Antirreeleccionista. […]

Las giras llevaron a Madero por diversas regiones del país […]. Comprensiblemente, la represión guber-
namental provocó, al margen de algunas deserciones, la radicalización del movimiento antirreeleccionista, 
que se convirtió en partido político y designó como sus candidatos a Madero y al ex reyista Francisco Vázquez 
Gómez para la vicepresidencia, […] fórmula que sellaba un cierto pacto entre ambos movimientos.

[…] Ya como candidato presidencial inició otra gira, pero pronto fue aprehendido —acusado de incitar 
a la rebelión— y confi nado en una prisión de San Luis Potosí. Durante su encarcelamiento tuvieron lugar las 
elecciones, resultando reelectos Díaz y Ramón Corral. Los antirreeleccionistas clamaron ser víctimas de 
un fraude […], sin ser atendidos por las autoridades, y poco después Madero huyó a Estados Unidos, re-
fugiándose en San Antonio, Texas.

Madero y un pequeño grupo de íntimos redactaron allí un plan [Plan de San Luis Potosí] […], en el 
que se convocaba a la lucha armada […]. Como era previsible, el llamado a las armas para el 20 de 
noviembre de 1910 no fue secundado por sus seguidores antirreeleccionistas, pues no reunían las con-
diciones adecuadas para una aventura armada; además, ser conocidos como maderistas y habitar en 
poblaciones urbanas los hacía vulnerables: la muerte de los hermanos Serdán, en Puebla, fue una cruel 
advertencia gubernamental y un paradigma del sacrifi cio que esperaba a los antirreeleccionistas ci-
tadinos que se involucraran con la rebelión. […] 

Sin embargo, esta sí se desarrolló en la región montañosa del occidente de Chihuahua, extendiéndose 
luego la violencia a otras zonas del estado e incluso a las entidades vecinas: Sonora, Durango y Coahuila. 
Obviamente, el perfi l social de los alzados era distinto: popular y rural; sus reclamos también fueron dife-
rentes a los de los antirreeleccionistas originales: la salida de Díaz les importaba mucho menos que la 
mejora de sus condiciones socioeconómicas. Si durante los primeros tres meses los grupos alzados eran 
pequeños, estaban mal armados y desorganizados, y practicaban las típicas tácticas guerrilleras, en febrero 
de 1911 Madero fi nalmente penetró al país para asumir el liderazgo de la lucha, mejorando con ello la or-
ganización del movimiento. […]

La caída de la población fronteriza de Ciudad Juárez durante la segunda semana de mayo fortaleció 
la capacidad negociadora de los rebeldes. Al saberse que fi nalmente Díaz había aceptado presentar 
su renuncia, muchos decidieron incorporarse a los alzados aunque fuera tardíamente, esperando con ello 
obtener algunos benefi cios. A su vez, la noticia paralizó al Ejército Federal y a muchas autoridades 
locales, trayendo como consecuencia un alto número de tomas incruentas de poblaciones durante la 
tercera semana del mes, como Mazatlán, Cananea, Torreón y Durango, proceso que se agudizó luego 
de fi rmarse los llamados Tratados de Ciudad Juárez, a fi nales de aquel mayo de 1911 […], por los que se 
aceptó la renuncia de Díaz, y con ello el triunfo de la lucha.

Fuente: Javier Garciadiego (2010). “Aproximación sociológica a la historia de la Revolución 

Mexicana”, en Textos de la Revolución Mexicana.
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Hacia el nuevo Estado.

México, 1920-1994

Luis Medina Peña

VI. ¿Crecimiento o desarrollo?

Al concluir el decenio de los sesenta México contaba con una imagen externa de país privilegiado. A lo
largo de seis lustros de estabilidad política, había logrado ensanchar la economía de tal modo que era la
envidia de los países de similar tipo de desarrollo. En los últimos 10 años la tasa de crecimiento pro-
medio había sido excepcional y se había logrado con la estabilidad interna de precios y del tipo de 
cambio. La transformación de la faz del país, aparejada a ese crecimiento, también se percibió como 
excepcional, y lo era. De país agrario y predominantemente rural, se encontraba en tránsito hacia una 
nación urbana e industrial; de haber tenido una economía en que dominaban las actividades prima-
rias, éstas pasaron a segundo plano en su participación en el Producto Interno Bruto y como fuente de 
ocupación de mano de obra. La productividad por hombre ocupado creció a grandes pasos, especial-
mente en las industrias paraestatales del petróleo y la electricidad, y en el sector privado en la minería 
y las manufacturas. La geografía económica nacional también cambió notablemente. Los vasos co-
municantes de la red caminera llegaron a lugares antes inaccesibles, vinculando mercados locales 
secularmente aislados al creciente mercado interno. Las nacionalizaciones de las industrias petrolera 
y eléctrica, aunque con un tramo de 20 años entre una y la otra, permitieron al Estado incrementar 
exponencialmente la capacidad de producción de ambas.

La estabilidad fue la divisa y objetivo de los tiempos y ocupó un lugar primordial en la visión política del 
sexenio que estaba por terminar. El presidente Díaz Ordaz en su último informe de gobierno, el primero 
de septiembre de 1970, dijo: “Hoy más que nunca afi rmamos [la] tesis: Estabilidad para el desarrollo y desa-
rrollo para la estabilidad.” Sin embargo, la palabra había adquirido ambigüedad porque tenía múltiples 
sentidos. Estabilidad política quería decir, en el contexto semántico de la época, no ausencia de confl icto, 
sino su aislamiento y control para resolverlo en sus propios méritos, pero siempre sobre la base de que no 
rebasara los cauces de la ley ni atacara la dignidad del gobierno. Y en el terreno económico, estabilidad 
implicaba crecimiento sostenido que, de acuerdo con las políticas vigentes, comprendía la intervención 
activa del Estado en la economía, aliento al ahorro privado interno y un prudente endeudamiento externo. El 
presidente Díaz Ordaz se ufanó al término de su gestión de entregar buenas cuentas. De las administracio-
nes de las tres décadas anteriores, la suya fue la que arrojó una mayor capitalización nacional, pues el PIB

en términos reales, deducido el crecimiento demográfi co, creció en 46% de 1960 a 1970.

Las voces precautorias

A fi nes del decenio de los sesenta, sin embargo, estaban ya presentes las voces disidentes y precautorias. 
De hecho, comenzaron a manifestarse tiempo atrás y entre las primeras se contó la de Pablo González 
Casanova, que con su libro La democracia en México colocó un dardo en el costado del régimen en 1965. 
González Casanova construyó una argumentación prácticamente irrebatible, mediante el análisis de las es-
tadísticas ofi ciales, en torno a la intrínseca injusticia social del modelo económico vigente, el cual auspiciaba 
la estabilidad y el crecimiento sin que sus frutos alcanzaran a la mayoría de la población. Por ello, no podía 
hablarse de desarrollo económico, sino solamente de crecimiento. 

Fuente: Luis Medina Peña (1995). Hacia el nuevo Estado. 

México, 1920-1994.
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