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Historia     del México Antiguo 
 Orígenes 

50,000 a. C. Los primeros pobladores de América llegaron de Asia por el estrecho de 
Bering. 12,000 a. C. Hombre de Tepexpan. Sus restos son los más antiguos encontrados en 
México. 9,000 a. C. Comienza la domesticación del maíz.7,000 a. C. Probable inicio del 
sedentarismo y la agricultura 

 Epoca prehispánica 

preclásica:  200a.C. - 900 d.C. / *el culto a la fertilidad y desarrollo de la cultura olmeca. 
clásica:  900 –1521 / *Auge del urbanismo, formación de las castas teocráticas dirigentes. 
Máximo desarrollo de las civilizaciones prehispánicas, consolidación de las características 
de las culturas mesoamericanas en el arte, la cerámica, la escritura y el calendario. Las 
deidades se multiplicaron. Esplendor de Teotihuacán, Monte Albán [zapoteca], Mitla 
[zapoteca], Uxmal, Palenque, Tajín, Cobá, Bonampak, Yaxchilán. postclásica:  Las 
sociedades teocráticas se militarizan; aparición de la metalurgia. Mesoamérica alcanzó su 
máxima extensión. Gran desarrollo de los Toltecas en Tula. 1325. Fundación de México, se 
inició el dominio mexica dentro y fuera del territorio mesoamericano. 1519. Población de 
Mesoamérica: 25 000 000 de habitantes.  

 

Alfonso Alvarez Pineda viaja por la costa del Golfo de México desde Florida hasta el río 
Pánuco. Abril 1519. Cortés funda el primer poblado español llamado la Villa Rica de la 
Vera Cruz, hunde las naves e inicia la exploración tierra adentro. Nov. 1519. Llegada de los 
españoles a Tenochtitlán, Moctezuma II los recibe pacíficamente, los aloja en el palacio de 
Axayácatl y los llena de honores. Pocos días después de su llegada, Moctezuma II fue 
tomado prisionero. Mayo 1521. Los españoles iniciaron el sitio de Tenochtitlán que duró 
75 días, después de haber derrotado otras fortificaciones aztecas. Agosto 1521. Caída de 
Tenochtitlán. 

 Epoca colonial  (1521-1821) 

1528. Carlos V estableció en la Nueva España la primera audiencia que asumió los poderes 
judiciales y gubernativos. 1539. Fue introducida la primera imprenta. 1551. Apertura de 
la Real y Pontificia Universidad de México, que tuvo los mismos privilegios de la 
Universidad de Salamanca, contaba con cinco facultades. 1648. Nace en San Miguel 
Nepantla Sor Juana Inés de la Cruz, notable poeta mexicana. (Muere en 1695.) Sep.1810. 
Guerra de Independencia. [1810-1821]. El cura Miguel Hidalgo y Costilla dió el grito de 
independencia en Dolores, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y fue seguido 
por un ejército popular. 1821. Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala ó de las Tres 

Del mexico   



Garantías: religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México 
con monarquía constitucional. Sept. 1821. Se consumó la independencia con la entrada 
triunfal del Ejército Trigarante, encabezado por Iturbide, en la Ciudad de México. 

 Independencia 

1822-1823. Primer imperio: Iturbide es coronado emperador con el nombre de Agustín I. 
A principios de 1823 Antonio López de Santa Anna lanzó un proyecto republicano al que se 
unen antiguos combatientes insurgentes y borbonistas, ante tal situación Iturbide abdicó. 
/ comienzos de modernidad. 1846-1848. Presidente el general Antonio López de Santa 
Anna / guerra contra los Estados Unidos que terminó con la firma del Tratado de 
Guadalupe, por el cual México reconoció la independencia de Texas, Nuevo México y 
California. 1858-1861. Presidente Benito Juárez, presidente / la Guerra de Reforma entre 
liberales y conservadores, llamada también la Guerra de Tres Años. 1864-1867.  Segundo 
Imperio bajo Maximiliano de Habsburgo. 1867 Benito Juárez, presidente. 1876.  
Revolución de Tuxtepec 

 más de 30 años del “Porfiriato”, 1876-1911: 

Auge económico y mayor explotación de la minería y el petróleo. Eliminó el reparto 
comunal de la tierra, resultando en gran pobreza entre la gente sin tierra. El científico 
alemán Alexander von Humboldt, siglo XIX / dice de México que es “la tierra de la 
desigualdad” (Buffington y French, The Oxford History of Mexico, 397) 

 Revolución, 1910-20 

1910. Movimiento armado de la Revolución. 1911. Emiliano Zapata promulgó el Plan de 
Ayala donde trata el problema agrario, con su lema "Tierra y Libertad", Madero sube a la 
presidencia. 1913. Decena Trágica; son los diez días en que estuvo sitiada la Ciudad de 
México, Victoriano Huerta traicionó a Madero firmando el pacto de la Ciudadela ó de la 
Embajada. Madero y Pino Suárez fueron obligados, aprehendidos y dos días después 
asesinados.1917. Se decretó la nueva Constitución y Venustiano Carranza fue elegido 
presidente constitucional. 1919. Emiliano Zapata fue asesinado. 1920. El congreso nombró 
a Adolfo de la Huerta presidente provisional de la Revolución Triunfante. 

 

 

  



Poblamiento de Aridoamérica y 

Mesoamérica 
Se ha insistido mucho en la diferencia entre los pobladores de estas dos áreas, sobre todo 
en función de sus desarrollos materiales y de acuerdo con parámetros que, en su mayoría, 
servirían más para observar las mentalidades y los fenómenos histórico-sociales europeos 
que los americanos. Si logramos desechar aquellas comparaciones —que manifiestan, en 
relación con el área mesoamericana, una superioridad cultural, tecnológica, civilizadora u 
organizativa—, obtendremos mayores beneficios de esta teoría. Quizá el más valioso 
consiste en haber señalado y caracterizado distintas formas de vida, opciones y 
expresiones histórico-culturales. 

Las diferencias entre las dos áreas no son sólo culturales. Una muy importante reside en el 
ambiente y, por tanto, en las relaciones ecológicas. Mesoamérica goza de multitud de 
climas, lo que implica para sus pobladores la posibilidad de contar con plantas y animales 
diferentes. De la variedad y, en muchos casos, la abundancia de los recursos se originó un 
intenso intercambio entre las distintas zonas, así como también intensas luchas por 
dominar los territorios más ricos y, una vez conquistados, asegurar la presencia de los 
vencedores mediante la fundación de asentamientos permanentes y sistemas productivos 
de importancia. 

 

 

En cambio, los pobladores de Aridoamérica ocuparon un territorio menos variado y 
exuberante. La falta de lluvia y de grandes corrientes fluviales no propiciaba la agricultura, 
salvo la de temporal o de subsistencia. Dedicaban una parte de su tiempo a estas formas 
de agricultura menor, pero su mayor actividad era la cacería y la recolección de plantas y 
frutos silvestres. No desarrollaron grandes centros de población, como en el caso de 
Mesoamérica, ya que conseguían su sustento tras largas travesías y, al hacer pocos 
intercambios con otras tribus, se veían obligados a mudarse constantemente en busca de 
mejores alimentos y vivienda. 

Así como las formas de vida en Mesoamérica expresan una evolución y un desarrollo que 
implicaron la aparición de oficios y funciones especializados en un orden social complejo y 
minuciosamente jerarquizado, en Aridoamérica las estructuras mantuvieron sus núcleos 
tribales y una gran movilidad y versatilidad en las funciones de la vida cotidiana y religiosa. 
Esta última característica hizo que los españoles, en el dilatado y sangriento proceso de la 
conquista de estos pueblos, percibieran incluso entre estos mismos una notoria 
resistencia a comprender y respetar el principio de autoridad. 



Poblamiento de Chiapas. 
Un movimiento de independencia en 1810 creó un especial entusiasmo en los 
habitantes de la provincia de Chiapas, surgiendo la idea de independizarse del 
virreinato de Guatemala para anexionarse a México. 

 

 

 

El día 23 de enero de 1824, el ayuntamiento de Ciudad Real pide formalmente su 
incorporación a México. Tiempo después, Comitán toma la misma resolución, lo 
que no ocurre con el ayuntamiento de Tuxtla, que sostiene la conveniencia de 
unirse a Guatemala. Ante la actitud de los dos ayuntamientos, el Congreso local 
comunica a todos sus integrantes la importancia de unirse a una nación que 
pudiera solucionar los problemas económicos que enfrentaban a las provincias, por 
lo que se determinó realizar una votación para elegir a qué nación debían unirse. 
Ante semejante actitud, se decidió llevar a cabo elecciones para determinar el 
destino de la provincia, por lo que el 14 de Septiembre de 1824 fue definitivamente 
proclamada la anexión de Chiapas a México. 

  



Sociedades del México 

Prehispánico 
En el México antiguo era de gran importancia el linaje. Las clases sociales estaban muy 
marcadas. Existían los pipiltin (nobles) y macehualli (gente común). Cada miembro de la 
comunidad contaba con un rol a seguir. Normalmente los trabajos de pasaban de 
generación en generación. Se nacía pipiltin o macehualli. Solo en algunas ocasiones 
especiales (de valor militar) se podía que un macehualli tuviera un rol de noble. Pero para 
poder llegar a esos “extremos” se debían fijar características especiales: el macehualli 
debía tener grandes habilidades (sobre todo, debía ser un buen guerreo). 

Un buen ejemplo de un gran guerrero que llega al poder, es el de Itzcóatl un tlatoani 
mexica que legó al poder gracias a sus excepcionales habilidades militares. El era un buen 
guerrero con un linaje dudoso y a pesar de todo llegó a gobernar a un pueblo poderoso. A 
los mexicas. 

ITZCOATL TLATOANI MEXICA. 

Los mexicas no eran como otras culturas. Ellos no se basaban del todo en el linaje (en un 
comienzo), para ellos no era tlatoani el primogénito elegido. Para ellos era más 
importante la astucia y la forma militar que se tenía. Pues como sabemos, los mexicas 
desde un inicio como pueblo, tenían rasgos bélicos. Después de un tiempo, ellos mismos 
fueron creando su propio linaje “puro”.  Ellos buscaban tener un linaje guerrero y 
adecuado para ser poderosos. 

  

Las clases sociales en el México antiguo eran la base de las reglas en los pueblos. Si eras 
noble tenías tantos privilegios, podías ir a una escuela más especializada, podías llegar a 
gobernar o ser sacerdote. En cambio si eras gente común debías ser “diferente” para 
poder llegar a subir la clase  social. 

Las clases sociales eran marcadas. Incluso los artesanos tenían sus propias clases, existían 
aquellos dotados que vivían en los palacios y trabajaban para los nobles. A diferencia de 
los artesanos comunes que se quedaban en casa trabajando y enseñando a los hijos. 

Había tal tipo de sociedades, que también existían vagabundos, borrachos, ladrones, 
prostitutas, salteadores de caminos, etc. Es un poco parecido a lo que tenemos ahora. Una 



clase alta muy limitada, una clase media un poco más poblada y una clase baja con la gran 
cantidad de ciudadanos, los cuales no cuentan con todos los derechos necesarios para un 
ser humano. La diferencia es que ahora ya se tiene la flexibilidad de hacer o trabajar en lo 
que se quiera y no en lo que se le es asignado por parte de la familia. 

Concluimos que era más común que la gente de clase baja ascendiera a ser de una clase 
alta, que viceversa. Pues los pueblos antiguos le daban gran importancia a la nobleza  y 
puede ser que si un noble prefería ser macehualli, era un acto de vergüenza y podían darle 
algún castigo. Normalmente castigo de muerte, como se le daba a los niños que no tenían 
perfil para ser tlatoani o sacerdote. No tenían la sangre para serlo, pero o era eso o nada y 
seguramente se sacrificaban. Mejor ser ofrenda para los dioses, que una vergüenza para la 
familia. 

 

Áreas culturales del México 

Antiguo 
Mesoamérica, Aridamérica y Oasisamérica constituyen áreas culturales de México en las 

que diversos procesos sociales se presentaron en el pasado. Fronteras permeables, 

organizaciones dimórficas o polimórficas se constituyeron en este escenario geográfico 

tan diverso, con grandes extensiones desérticas y semidesérticas al norte, regiones de 

selva tropical al sur y oriente, grandes sierras que limitaron altiplanos o valles altos y 

medios.  

 

 

En este marco geográfico se desarrolló una serie de culturas que interactuaron 

fuertemente desde sus inicios, la interacción permitió, particularmente en las que 

albergaron a sociedades sedentarias, no sólo compartir un sistema mixto de subsistencia 

común (basado en el cultivo de maíz, frijol, calabaza y otros cultígenos mesoamericanos, 

la pesca, la caza, la recolección y la cría de perros y guajolotes), sino procesos 

tecnológicos, bienes y materias primas, así como ideas, las cuales constituyeron 

finalmente el núcleo duro de la tradición mesoamericana. Se conformó así una 

macrorregión cuya característica principal fue estar constituida por un mosaico de grupos 

étnicos y lingüísticos.El primer volumen, de cuatro, que hablan del México antiguo consta 



de 14 capítulos, seis de los cuales están enfocados al espacio en el que se dieron las 

interacciones, a los pobladores de dicho territorio y a sus lenguas; los otros ocho capítulos 

aluden al poblamiento del territorio, la domesticación de plantas y animales, las primeras 

sociedades sedentarias y los primeros centros de poder. 

 

Periodos del México 

Prehispánico 
La etapa lítica de México se divide en cuatro periodos que fueron cambiando 
y dándose de manera paulatina y heterogénea por la región. 

Los cambios que fueron dándose a nivel geográfico, climático y natural 
afectaron a las poblaciones humanas que llegaron al territorio y fueron 
asentándose y evolucionando culturalmente en él. 

 

 

 

 

Principalmente, el material empleado durante la totalidad de estos periodos 
fue la piedra, seguida en menor medida del hueso y la concha. Con ella se 
crearon y mejoraron utensilios de caza y trabajo. La caza fue inicialmente una 
fuente de alimento menor, prevaleciendo en importancia la recolección de 
frutos y vegetales hasta que comenzó a desarrollarse la agricultura. 

El desarrollo de la agricultura permitió asegurar una fuente de alimentos, así 
como ampliar la variedad de estos en la dieta. Además, posibilitó también la 
mejora de objetos como el pulido, que, por otro lado, hacían más fáciles las 
labores de caza. 

 



Creación y conformación de 

México como nación. 
Surge México como país independiente el los aspectos político, económico y social. 

 

Aspecto Político: 

Durante el siglo XIX el liberalismo y el conservadurismo trataban de imponer un modelo 

político que beneficiaría a la mayoría. Las ideas políticas en el momento eran de corte 

liberal, defendían el libre comercio y la defensa de la propiedad privada, colocando a 

México a la par de las ideas europeas. 

 

Aspecto Económico: 

La adopción de un sistema económico influido pro la Revolución Industrial, el cual aprobaba 

la propiedad privada y la explotación del proletariado. Pero se tenían problemas con este 

modelo debido a la falta de mano obrera. 

Gobierno de Guadalupe Victoria. 

Primer presidente constitucional de México, teniendo como vicepresidente a Nicolás Bravo. 

Una de sus preocupaciones fue alcanzar la unidad nacional frente al conflicto entre liberales 

y conservadores, creo el Ejército nacional, creo un gabinete mixto (liberadores-

conservadores), disminuyo el alfabetismo. Es traicionado por el vicepresidente Nicolás 

Bravo analiza la revolución mexicana (1910 – 1917), e identifica sus procesos (problematicas 

y contribuciones) para el méxico actual. 

 

Elecciones de 1910. 

Llevadas a cabo el 26 de junio en esta ocasión Díaz vuelve a la cabeza del poder debido a 



que la parte opositora, Madero, se encontraba preso en San Luis Potosí quien fue liberado 

por Limantur. El triunfo Díaz – Corral ocasiono la reacción enérgica del maderismo. 

El surgimiento de México como 

país independiente. 

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, El cura Don Miguel 

Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del 

repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en 

contra del dominio de los españoles.   

El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de 

Independencia empieza (estrictamente hablando) la madrugada del 16 

de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado 

“Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de 1821 (11 años 

después) con la entrada triunfal del Ejército Trigarante, encabezado 

por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de 

México. El objetivo principal de este movimiento (armado y social) era 

liberar a nuestro territorio del yugo español y que, en cada rincón de la 

Colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. 



Campaña de Hidalgo 

El 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, lanzó el 
llamado a la independencia al ser descubierta la conspiración de 
Querétaro. Tras libertar a los presos de las cárceles locales comenzó su 
marcha por el Bajío, donde tomó ciudades como Salamanca, Celaya y San 
Miguel el Grande. 
 
 Reclutó muchos hombres para su causa y entonces marchó a Guanajuato, 
donde trató de intimidar al intendente Riaño para su rendición. Al saber 
que no lo lograría, decidió tomar la ciudad a sangre y fuego en la acción 
conocida como toma de la Alhóndiga de Granaditas, la más sangrienta 
batalla de la guerra. 

 
 
 
Los insurgentes marcharon entonces a Valladolid, ciudad que fue tomada 
sin un solo disparo la mañana del 17 de octubre. Días después tomaron 
Toluca, y ante el peligro que representaba la proximidad de los insurgentes 
a la ciudad de México, el virrey Venegas ordenó a Torcuato Trujillo 
enfrentarlos en el paraje conocido como el Monte de las Cruces. La derrota 
infligida por los insurgentes a los realistas les llevó a un paso de tomar la 
capital, pero Hidalgo, inexplicablemente, decidió retirarse al Bajío, luego de 
un serio conflicto con Allende y Aldama. 



Fin de los primeros Caudillos 

MÉXICO, DF .- Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y 

Francisco I. Madero, los principales caudillos del movimiento armado de 1910, escribieron 

la historia con su sangre y hoy se les recuerda, a veces con veneración, por las acciones 

que emprendieron. 

Aunque lucharon a veces como aliados y otras como opositores -e incluso hubo traiciones 

entre ellos- este quinteto estuvo siempre impulsado por el mismo motor: construir un país 

más justo e igualitario.Muchas veces manipulada su figura en los libros de historia, no hay 

que olvidar que fueron hombres de carne y hueso, con aciertos y errores. Este es un 

recuento de sus perfiles. 

El genuino Zapata 

Cuentan que en 1888, cuando tenía 9 años, el caudillo vio llorar a su padre porque la 

autoridad se había apropiado de las tierras comunales del pueblo. De esa injusticia, 

sufrida en carne propia, nació su interés por una reforma agraria.El creador del Plan de 

Ayala formó el Ejército Libertador del Centro y Sur en 1914, y así controló Morelos, su 

tierra natal. Ante los campesinos, mostró siempre una imagen transparente, y aunque no 

tenía un proyecto nacional tan definido como Carranza u Obregón, este caballerango de 

grandes bigotes se ganó el arraigo de su gente, y hoy se le conoce como el más puro de los 

revolucionarios y el más fiel a la causa de los pobres. 

El inspirador del levantamiento chiapaneco, coordinado por el Subcomandante Marcos, 

murió a los 40 años en una emboscada que maquinó el presidente Carranza, quien una 

vez en el poder se propuso desaparecer a los villistas y zapatistas. 

El demócrata Madero 

Su gran mérito fue idear el Plan de San Luis, con el que invitó al levantamiento para 
derrocar a Porfirio Díaz, un 20 de noviembre. Proveniente de una familia acaudalada, era 
agricultor y había estudiado en Francia y Estados Unidos antes de publicar su libro “La 
Sucesión Presidencial”, en 1910. 



Una vez que terminó con el régimen porfirista, asumió el poder en noviembre de 1911, a 

los 38 años. Esa lucha por el poder, donde la ganancia para el pueblo no fue tan patente, 

propició que su figura resultara poco aceptable.Intocable hasta hace unos años por el 

sistema educativo oficial, hoy se puede decir que no destacó en lo militar ni en lo político, 

y fue casi un héroe accidental con altísimos ideales, aunque para algunos historiadores es 

el papá de la democracia, consolidada hasta hace apenas unos años.El coahuilense fue 

traicionado por Huerta, perdió la Presidencia, y murió asesinado el 22 de febrero de 1913, 

durante la llamada Decena Trágica. 

 

El adorado Villa 

La primera estrofa de uno de tantos corridos inspirados en él lo dice todo: “Fui soldado de 

Francisco Villa/ de aquel hombre de fama inmortal/ que aunque no estuvo sentado en la 

silla/ no envidiaría la presidencial”.El llamado Centauro del Norte cobró tal fama con el 

pueblo que hoy en día se le venera como un santo. En el Mercado Juárez se venden, cada 

día, de 8 a 10 veladoras, además de oraciones que invocan a su “espíritu mártir”. 

Siempre buscó el beneficio común, más nunca quiso sacar provecho del poder. Era todo 

sonrisas y tenía desplantes a la Robin Hood, como repartir dinero entre los pobres. 

El inflexible Carranza 

Nativo de Cuatro Ciénegas, Coahuila, conoció el poder desde los 28 años, cuando fue 

presidente municipal de su pueblo. Forjador del Plan de Guadalupe, hizo las reformas de 

la Constitución de 1857 y proclamó la Carta Magna del 5 de febrero de 1917, año en que 

fue elegido como presidente. 

Aunque llevó la Revolución a buen puerto a raíz del cuartelazo de Madero, y tenía una 

gran preparación intelectual, era muy aferrado a sus puntos de vista y no supo convencer 

a quienes lo rodeaban de las bondades de ese proyecto que tanto defendía.Cuando 

Obregón, quien había estado a sus órdenes como general de división, se levantó en armas, 

Carranza huyó y finalmente fue asesinado en marzo de 1921, en Tlaxcalaltongo. 



El poderoso Obregón 

Si se analizan los hechos tal como ocurrieron, se considera que este sonorense, junto con 

Plutarco Elías Calle, encauzó los resultados de la Revolución y fue uno de los operadores 

prácticos de la misma.Pero dejó mucho que desear cuando logró, en 1927, la derogación 

constitucional que no permitía la reelección presidencial. Un año más tarde, ganó las 

elecciones por segunda vez y casi inmediatamente fue asesinado. 

Si bien tuvo muchos aciertos, se le critica que una vez que tuvo la banda tricolor sobre el 

pecho enfermó de poder y amasó una gran fortuna a costa de otros.De carácter sólido e 

inquebrantable, su fama de honesto era mínima: decía que para corromper a los 

enemigos no había quien resistiera un cañonazo de 50 mil pesos.No obstante, cuando se 

ponen los resultados sobre la mesa, sería imposible evadir sus logros. 

 

Monarquistas, imperialistas y 

republicanos. 

MONÁRQUICO (BORBONISTA) 

 

Las reformas borbónicas, establecidas por Carlos III a mediados del siglo XVIII (1700), 

tuvieron la firme intención de cambiar tanto la forma degobierno como la administración, 

ambas consideradas poco eficientes, por una que sí lo fuera y que reportara mayores 

ganancias a la Coronaespañola. 

La principal meta era que la metrópoli recuperara el poder absoluto sobre sus colonias 

americanas, el cual había sido delegado a grupos,corporaciones y figuras administrativas 

como el virrey y los alcaldes mayores que buscaban sólo el beneficio propio y no el del 

rey. El monarcadebía entonces asumir el control absoluto de la política, la administración 

y la economía de la colonia.  



 

 REPUBLICANO (1824-1828) 

 

El fracaso del primer imperio les abrió la puerta a los políticos y generales liberales y 

permitió que muchas de las provincias (estados) sedeclararan libres y soberanas con el 

apoyo de los Congresos y jefes militares locales. 

 El 4 de octubre de 1824 se firmó la nueva Constitución, lacual declaraba el 

establecimiento de la República como forma de gobierno y la creación de estados libres y 

soberanos en lo que tocaba a suadministración. Una vez llevadas a cabo las elecciones, el 

presidente electo, Guadalupe Victoria (primer presidente de México), y el 

vicepresidenteNicolás Bravo tomaron posesión de su cargo.  

La discusión que se abría ahora giraba en torno a si se mantenía una república federal o 

seestablecía una de tipo centralista. Este debate entre ambas posiciones se prolongaría 

varios años, hasta el fin de la dictadura de Santa Anna en1855. Periodo en el cual hubo 

intervenciones extranjeras y grandes pérdidas del territorio nacional.El gobierno 

republicano y federalista logró mantener cierta estabilidad con el fusilamiento de Iturbide 

y la obtención de los primeros préstamosextranjeros. Sin embargo, no 

 

Imperial  

En el mes de febrero de 1822 Las cortes españolas habían declarado nulos y también 
ilícitos los Tratados de Córdoba, negándose a reconocer la Independencia de México; se 
hizo manifiesto el odio cara Los españoles peninsulares y especialmente contra los 
borbonistas. Los iturbidistas creyeron favorece la ocasión para exaltar los ánimos del 
pueblo a favor de La elección de un monarca surgido del movimiento de Independencia y 
en ese instante no había héroe más grande que Iturbide. 

El 18 de mayo de 1822 Iturbide fue ovacionado emperador por un regimiento con un 
ejército de 25 mil hombres (mismo que había obligado), Al día después el congreso votó 
resultando 67 a favor contra 15 que deseaban preguntar las provincias. 

 



La constitución de 1824 y el 
gobierno de Guadalupe Victoria 

El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que 
estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter 
independiente de México como país. 
 
La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluido el Primer 
Imperio Mexicano, de Agustín de Iturbide, y que México se declarara una nación 
independiente. Entonces se estableció un gobierno provisional que convocó a un 
Congreso Constituyente: se reunió el 5 de noviembre de 1823, y dos días después, el 7 de 
noviembre, celebró su instalación solemne. Lo que pretendía este Congreso era tratar de 
conciliar las tendencias políticas existentes, y después de varios debates se aprobó el 24 
de enero de 1824 el documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en 
el cual se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal. 
 

 
 
 
 El Congreso Constituyente siguió con sus sesiones hasta el 5 de octubre de 1824, cuando 
clausuró sus actividades. El día anterior, el primer presidente de la República, el general 
Guadalupe Victoria, había jurado solemnemente la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos promulgada en esa fecha, que terminó de manera definitiva la vigencia 
de la Carta Española de Cádiz de 1812[2]. 
Debido a lo anterior, el 1 de abril de 1824 se inició el proyecto de Constitución Federativa 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue aprobada el 3 de octubre, promulgada el 4 y 
publicada el 25 del mismo mes, teniendo como título Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

https://www.cndh.org.mx/noticia/promulgacion-de-la-primera-constitucion-federal-de-los-estados-unidos-mexicanos#_ftn%202


Contexto histórico de México 

1822 -1824. 
El Plan de Veracruz, emitido por el General Antonio López de Santa Anna, en su calidad de 

jefe militar y político de dicho estado, cuyo punto principal consistía en el 

desconocimiento de Agustín de Iturbide como Emperador de México. Al movimiento 

iniciado por Santa Anna se le unieron los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, así 

como el General José Antonio de Echávarri, quien había sido enviado por Iturbide para 

controlar a los sublevados. 

 

 El Plan estaba compuesto por 17 artículos, en los que declaró que el territorio mexicano 

era un Estado independiente, soberano, libre, y natural, por lo que tenía la facultad para 

constituir su felicidad conforme a su conveniencia por medio del Soberano Congreso 

Constituyente, el cual había sido disuelto por el Emperador Agustín I. 

 

 El Plan de Veracruz dibujó un Estado democrático, en el que la representación de los 

ciudadanos en el Congreso significaba la máxima idea de libertad, toda vez que la 

representación nacional obliga al cumplimiento de la Constitución y las Leyes al emanar 

del pueblo y en favor del pueblo. Santa Anna acusó a Iturbide de haber suprimido la 

voluntad popular al disolver al Congreso que él mismo había implementado mediante el 

Plan de Iguala en 1821 y mediante el que concibió la independencia de nuestro país; 

además de haberse proclamado Emperador sin consultar el voto general en un acto que 

decidiría la suerte de la América.  

 

Asimismo, a los artículos principales del Plan de Veracruz, se les hizo una serie de 

aclaraciones relacionadas con las mediaciones hacia los extranjeros en territorio 

mexicano, sobre la ciudadanía, además de contemplar la composición y funcionamiento 

del ejército que daría respaldo a tal movimiento, y al que se le denominó como Ejército 

Libertador. Este documento fue firmado por Antonio López de Santa Anna, el 6 de 

diciembre de 1822, a la postre, este movimiento provocó la destitución del Emperador 

Agustín de Iturbide el 19 de marzo de 1823, y con ello la conformación del Supremo Poder 

Ejecutivo.  



Gobierno de Benito Juárez 
 
El ex presidente Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, 
Oaxaca. Tuvo una niñez precaria y durante años estudió por sí mismo, hasta que llegó a la 
ciudad de Oaxaca, donde ingresó al seminario; ahí concluyó estudios de Latín, Filosofía y 
Teología. 
 
Benito Juárez fue un gobernante que fundó Escuelas Normales, reconstruyo el Palacio de 
Gobierno y dejó excedentes en le hacienda estatal. Sus inicios en la política datan del año 
1831, cuando se desempeñó como Regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. En 1833 fue 
elegido diputado y, en el año 1847, asumió como gobernador de Oaxaca. 
Fue un político mexicano indígena y abogado, la vida de Benito Juárez se vuelve relevante 
al momento de enumerar los muchos logros y empresas que realizó a través de sus días; 
de origen zapoteca, Juárez llegaría a ocupar la presidencia de México en repetidas 
ocasiones, y realizaría uno de los hechos más importantes de la vida del país, al proclamar 
las leyes de reforma, con las que la separación entre los bienes de la iglesia y del Estado se 
volvería una realidad. 

Benito Juarez en 1855 es nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública, desde este 
cargo promulga la ley conocida como “Ley Juarez”, instrumento que sirvió para abolir los 
privilegios de militares y clérigos. Esta ley provoco muchos enfrentamientos entre 
liberales y conservadores y, durante la presidencia del señor Comonfort, se encarcelo a 
numerosos ciudadanos, entre los cuales se encontraba Benito Juárez. 
En 1857 fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que desempeñó 
hasta diciembre de ese año, cuando se hizo cargo de la Presidencia mexicana. Es el primer 
y único presidente de origen indígena de México: su mandato duró 5 periodos: de 1857 a 
1872. 

También conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión 
francesa, Benito Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la 
República federal en México. 
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