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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  

DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA  
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

Programa de actividad académica 

 

 

 
Denominación 

Política y sociedad en México 
Clave Semestre 

2 
Área 

Realidades Sociopolíticas 
Número de créditos  

8 
Carácter 
obligatoria 

Horas Horas por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo 
teórica 

Teoría 
3 

Práctica 
0 

3 48 

Modalidad 
curso presencial 

Duración del programa 
semestral 

Semanas aproximadas por semestre 
16-19 

 
Seriación: Sin seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa () 
Actividad académica antecedente: [ninguna] 
Actividad académica subsecuente: [ninguna] 

Objetivo general: 
Que la/el estudiante conozca los principales procesos sociopolíticos contemporáneos de México 
con énfasis en la dimensión histórica. 
Objetivos específicos: 
Que la/el estudiante 

● identifique cambios y continuidades en los principales procesos sociopolíticos 
contemporáneos de México; 

● relacione los conocimientos teóricos adquiridos en cursos previos y simultáneos con los 
fenómenos abordados. 

 
Índice temático 

Unidad Tema Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Fin de siglo XX y la “transición a la democracia” 6 0 

2 Los gobiernos de la “alternancia democrática” 9 0 

3 Actores políticos 9 0 

4 Problemas centrales de la agenda política y social 
actual 

24 0 

Total de horas 48 0 

Suma total de horas 48 
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Contenido temático 
 

Unidad Tema y subtemas 

 
1 

Fin de siglo XX y la “transición a la democracia” 
1.1 Crisis económica, política y social 
1.2 El neoliberalismo 
1.3 Viejas y nuevas reglas del sistema político 

 
2 

Los gobiernos de la “alternancia democrática” 
2.1 Cambios y continuidades en los gobiernos panistas 
2.2 El regreso del PRI a la presidencia  
2.3 La crisis del bipartidismo y el triunfo de MORENA 

 
3 

 
Actores políticos  

 
4 

 
Problemas centrales de la agenda política y social actual  
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Sugerencias didácticas:  Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
de las y los alumnos: 

 

Exposición oral X Exámenes parciales X 
Exposición audiovisual  Examen final escrito X 
Ejercicios dentro de clase  Trabajos y tareas fuera del aula X 
Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por las y los alumnos X 
Seminarios X Participación en clase X 
Lecturas obligatorias X Asistencia  
Trabajo de investigación X Seminario  
Prácticas de taller o laboratorio    
Prácticas de campo    
Otros: 
 

 Otros: 
 

 

Área: 
Realidades Sociopolíticas 
Perfil profesiográfico: 
Deberá ser impartida por una o un profesional con maestría o doctorado en alguna ciencia social.  
Deberá tener al menos dos años de experiencia docente, preferentemente en posgrado. 
Deberá tener experiencia de investigación coherente con el contenido del curso.  

 
 
 


