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EL PORFIRIATO 

LA ESTABILIDAD 

POLÍTICA 

LA CONSTITUCIÓN 

DE 1857 

1911 están marcados por 

la figura de Porfirio Díaz, 

que ha dado a este 

periodo el nombre con el 

que todos lo conocemos. 

El Porfiriato está, entonces, 

definido por dos límites propios 

de la historia política: comienza 

con el ascenso de Díaz a la 

presidencia y termina después 

de 34 años con su salida del 

país. 

Desde los años anteriores 

existía un anhelo por concluir 

la labor codificadora, por 

impulsar el desarrollo 

manufacturero y ampliar las 

vías férreas y los mercados. 

El gobierno porfirista respetó el 

modelo constitucional e hizo suyas 

gran parte de las aspiraciones de la 

Reforma, que plasmó en códigos y 

leyes que transformaron el marco 

institucional de la nación. 

La consolidación de mecanismos 

y organismos para la 

participación; el inicio del 

crecimiento económico no 

significó que se redujeran las 

desigualdades sociales y 

regionales y sí, en algunos casos, 

su agudización. 

La igualdad ante la ley no eliminó 

antiguos rasgos corporativos ni 

disolvió las tensiones y divisiones 

sociales. Esta paradoja no fue un 

fenómeno exclusivo de México, sino 

que caracterizó en mayor o menor 

medida a todas las sociedades del 

antiguo régimen en su proceso de 

transición hacia la modernidad. 
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EL OCASO DE 

1876 

LOS MANDOS 

DEL EJÉRCITO 

LA VICTORIA 

MILITAR 

Su segundo levantamiento 

contra el gobierno 

constituido, el general 

Porfirio Díaz alcanzó la 

Presidencia de la República 

por la vía de las armas y bajo 

la bandera del Plan de 

Tuxtepec. 

Desplazó a algunos de sus correligionarios 

liberales, a quienes acusó de perpetuarse en 

el poder. Lo hizo gracias a la alianza con 

antiguos compañeros de armas, forjados en 

las guerras de Reforma y contra la 

intervención francesa, y con la colaboración 

de caciques regionales que resentían los 

intentos de centralización del régimen 

liberal. 

La política, pues una vez que 

triunfó en el campo de batalla, 

Díaz convocó a elecciones y las 

ganó, aunque los conservadores 

se quejaron de fraudes y la 

resistencia de los lerdistas fue 

reprimida. 

El poder, sus aliados conformaron los 

cuadros políticos del gobierno 

tuxtepecano, y muchos 

permanecieron durante la 

administración siguiente del 

presidente Manuel González. 

En la administración, y al mismo 

tiempo estrechar la colaboración 

con los personajes que poseían 

arraigo en las regiones y 

controlaban redes clientelares de 

poder de las cuales podía servirse 

el gobierno central. 

Le permitieron mantener cohesionada a la 

nación y reagrupar los poderes regionales 

a su favor, minimizando la agitación que 

había prevalecido durante muchas 

décadas y sofocando los levantamientos 

que aún proliferaban en varias zonas del 

país. 

NUEVA ETAPA 

DENTRO DEL 

PORFIRIATO 

La madurez en la 

administración, la 

centralización de facultades 

y el reforzamiento de los 

rasgos autoritarios del 

régimen.  

Todas las reelecciones subsecuentes gozaron 

del mismo consenso, es preciso decir que 

tampoco se produjeron en medio de grandes 

sobresaltos, de manera que desde su regreso 

en 1884 y hasta su penúltima reelección (en 

1904). 
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LA RESTAURACIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

EL 

MANTENIMIENTO 

DE LA PAZ 

FORZOSA 

GOBIERNO 

FEDERAL 

Estado mexicano había 

enfrentado un gran reto: 

desarrollar mecanismos que 

conciliaran la existencia de 

actores políticos tradicionales 

(sujetos colectivos, como los 

pueblos). 

Al gobierno nacional en el marco 

de un pacto federal que exigía 

grandes márgenes de acción y 

autonomía para los intereses 

locales y regionales. 

Que concentró cada vez más 

facultades a costa de los 

estados, con un Ejecutivo 

fuerte que tendió a predominar 

sobre el Legislativo. 

El régimen porfiriano no puede calificarse 

como una dictadura, por su apego a las 

reglas de la democracia formal y al 

constitucionalismo liberal en el que 

encontraba su origen. Años más tarde 

Porfirio Díaz se refirió a esta etapa como 

la «paz forzosa». 

Un ejercicio autoritario y en 

ocasiones represivo del poder 

político, en condiciones normales y 

a lo largo de todo el periodo aquélla 

se sustentaba en la aplicación de las 

reglas formales del juego 

contempladas en la Constitución y 

en las leyes electorales. 

El régimen político mexicano no se 

distanciaba de otros en América Latina y 

aun en Europa, pues, de acuerdo con los 

parámetros de la época, lo importante era 

apegarse a la legalidad establecida e 

integrar los poderes del gobierno a fin de 

garantizar la estabilidad. 

LAS ELECCIONES 

En 1880 votaron unos 13 000 

electores, de los cuales unos 12 

000 sufragios fueron para 

Manuel González. En las de 1884, 

y en las seis que se celebraron en 

los 20 años sucesivos. 

Los votos fueron para el candidato único, 

Porfirio Díaz. Resulta natural pensar que 

en ese lapso el número de votantes 

aumentó de manera progresiva, aunque 

algunos testigos de la época sostenían 

que eran muchos menos los que en 

realidad acudían a las urnas de México. 
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EL TERRENO DE LA 

PRÁCTICA 

LA REELECCIÓN 

CONSECUTIVA 

El paso inicial para el 

establecimiento de este 

sistema político consistió en 

colocar a antiguos aliados 

en las gubernaturas de los 

estados, al punto que, 

durante la primera década 

del régimen. 

Alcance nacional a las políticas 

federales, quienes, sin embargo, no 

debían tener aspiraciones de 

suceder a Díaz, a riesgo de volver a 

la situación de inestabilidad 

anterior. De ahí que, aprovechando 

el principio de no reelección 

entonces vigente. 

Ejecutivo federal y de los estatales, 

y bajo la premisa de lealtad al 

presidente, muchos gobernadores 

tuvieron una larga trayectoria en 

su cargo: en Tlaxcala, Próspero 

Cahuantzi permaneció 26 años; 

Mucio Martínez, de Puebla, sumó 

18, y Bernardo Reyes 20 en Nuevo 

León. 

Los años iniciales Díaz optó por los 

compañeros del ejército o los 

correligionarios para ocupar 

posiciones importantes dentro del 

aparato de gobierno, en los últimos 

cedió cada vez más a la tentación de 

abrir esos cargos a individuos con gran 

poder económico. 

LOS AFANES 

Modernización del aparato estatal, 

las jefaturas políticas concentraban 

amplias atribuciones legales, que 

comprendían el campo político, 

militar, fiscal y educativo, y 

abarcaban desde la organización de 

las elecciones hasta la aplicación de 

las leyes. 

La concentración del poder en estos 

funcionarios contrasta con su falta 

de representatividad y con 

frecuencia de legitimidad entre los 

habitantes de las localidades sobre 

las que lo ejercían. 
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1824 y 1857 

LA JUSTICIA LOCAL 

LA PRESIDENCIA DE 

PORFIRIO DÍAZ 

México adoptó el principio de 

división de poderes, si bien a 

partir de entonces el equilibrio 

entre ellos se modificó en los 

distintos ordenamientos legales 

y los gobiernos asumieron 

actitudes diversas frente a ese 

marco legal. 

La Constitución de 1857 prescribía la 

división e independencia de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y pretendía garantizarla 

mediante la elección indirecta de sus 

miembros, aunque otorgaba un peso 

menor al Ejecutivo. 

El Poder Legislativo gozaba de gran 

autonomía, que se manifestó en el 

rechazo a importantes iniciativas 

presidenciales. Díaz buscó modificar 

esa situación, que le dificultaba la 

gobernabilidad, aunque al hacerlo 

violentaba la letra de la Constitución. 

El principal mecanismo al que 

recurrió fue, como se explicó 

antes, intervenir en la designación 

de los candidatos al Congreso, con 

lo cual fue minando la 

independencia y erosionando la 

capacidad de éste para legislar. 

El Tribunal Superior de Justicia 

trataba con benignidad y simpatía 

a funcionarios u hombres del 

régimen (policías, militares, 

diputados), pero lo hacía sin 

incurrir en prácticas ilegales y 

respetando los mecanismos 

procesales. 

La intervención judicial ante actos 

inconstitucionales por parte de 

miembros del Poder Ejecutivo o 

Legislativo, es decir, ante violaciones 

de las garantías o ante la 

promulgación de leyes contrarias a la 

Constitución. 

LA LEGALIDAD DE 

SU ELECCIÓN 

El presidente del máximo tribunal 

supuso que el examen de un acto 

violatorio de las garantías por parte 

de un funcionario permitía valorar 

también su competencia o 

legitimidad. 

El Porfiriato la tendencia cambió, se 

pensó que el amparo sólo debía 

examinar la violación de la garantía y no 

la legitimidad de la autoridad que la 

violaba. Por tanto, la Suprema Corte se 

abstuvo de calificar las elecciones. 
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LA GUARDIA 

NACIONAL 

LOS CUERPOS 

PARAMILITARES 

Constituía el núcleo originario 

del Ejército Mexicano, forjado 

en 1846 en el contexto de la 

guerra con Estados Unidos y 

reflejo de la dispersión del 

poder entre los caudillos 

regionales. 

Las aspiraciones federalistas y 

autonomistas, y de sus filas 

procedían tanto ciertos líderes 

tuxtepecanos incluido el propio 

Porfirio Díaz como algunos 

desafectos al régimen.  

La gendarmería fiscal (1000 elementos) 

y los Rurales, la fama de los cuales 

provenía de su participación en actos 

represivos, pero cuya importancia se 

ha sobrestimado, pues se trataba de 

apenas 1600 elementos apostados en 

algunas villas de los estados del centro. 

El ejército permanente y el auxiliar, 

en parte por el origen social de sus 

miembros y en parte por sus 

funciones. El primero, más elitista, 

respondía al llamado de las 

autoridades estatales para hacer 

frente a perturbaciones graves del 

orden público. 

LA CLASE 

GOBERNANTE 

Provenía de círculos de clase media 

urbana, ostentaba un nivel 

educativo más alto que el 

promedio y compartía una 

concepción de la historia y de la 

sociedad fundada en la filosofía 

positivista. 

El grupo propugnaba por un orden 

científico de la política y la 

administración que propiciara el 

progreso material, y de ahí que se les 

conociera, no sin cierto sarcasmo, 

como los científicos. 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 8 

 

  

LA
S 

O
P

O
SI

C
IO

N
ES

 
 

LA OPOSICIÓN 

LIBERAL 

LA ESTABILIDAD 

DEL RÉGIMEN 

Los herederos de la Reforma 

que se sentían desencantados 

por el incumplimiento de la 

Constitución de 1857 y no se 

resignaban a renunciar al 

ejercicio pleno de las 

libertades civiles y políticas. 

Las justificaciones positivistas del 
régimen y demandaban que se 
cumpliera la Constitución.  
La Iglesia en su conjunto, aunque no 

olvidaba las arbitrariedades y 

despojos de que había sido víctima 

por obra de los liberales, en 

atención a la política conciliadora.  

Las ciudades, los empleados y obreros 

fabriles se constituían en una fuerza con 

creciente capacidad de expresión. Una 

industrialización tardía y la inexistencia 

de derechos laborales mínimos 

consagrados por la ley retrasaron por 

algún tiempo la conformación de un 

movimiento obrero. 

Los trabajadores industriales se 

asociaban en organizaciones de corte 

mutualista, a veces patrocinadas por 

el gobierno, y las autoridades 

mediaban en forma paternalista en 

los conflictos obrero-patronales, 

conteniendo los afanes de 

movilización de una clase asalariada 

cada vez más numerosa. 

LAS 

MOVILIZACIONES 

DE TRABAJADORES 

La aparición de organizaciones 

militantes entre los obreros de la 

industria textil (en particular el 

Gran Círculo de Obreros Libres) y 

las campañas de propaganda del 

Partido Liberal Mexicano. 

El norte de Sonora, en la Cananea 

Consolídate Copper Company, y la 

reacción de los trabajadores tras la 

publicación del laudo presidencial que 

pretendía solucionar el conflicto en la 

fábrica textil de Río Blanco, en 

Veracruz. 
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LA ELECCIÓN 

INDIRECTA DE LOS 

GOBERNANTES 

LAS PRIMERAS 

AGRUPACIONES 

POLÍTICAS 

EN 1892 

Buscaba garantizar la 

representación tamizando las 

diferencias, de manera que la lucha 

entre facciones se redujera al 

mínimo. Mismo impulso debe 

atribuirse la falta de organizaciones 

políticas permanentes durante 

buena parte del Porfiriato. 

En épocas de elecciones proliferaban los 
clubes, por medio de los cuales solían 
encauzarse las candidaturas, su existencia era 
breve y se reducía a ese propósito; en cambio, 
las Inquietudes de orden político se 
expresaban en la prensa periódica, que acaso 
por esta razón proliferó generosamente en 
estos años. 

Los científicos fundaron la Unión 

Liberal, para apoyar la tercera 

reelección de Díaz y aceptando sin 

excesivo pesar el sacrificio de una 

democracia plena ante la necesidad 

de continuar la tarea de modernizar 

el país. 

El germen de una vida partidaria más 

amplia, por cuanto la iniciativa no 

fue secundada por otros grupos que 

mantenían posturas críticas como los 

católicos o los liberales puros, y 

porque el régimen, lejos de alentar 

el fortalecimiento de la oposición. 

El principio de la última fase del 

régimen porfirista, aunque el factor 

que desató su declive fue la 

creación de la vicepresidencia con 

vistas a las elecciones de 1904, 

debido al significado que ésta 

adquirió como el ámbito en que 

habría de dirimirse la futura 

sucesión de Porfirio Díaz. 

Los contendientes más visibles, el 

«científico» José Yves Limantour y el 

militar de brillante carrera Bernardo 

Reyes, renunciaron a manifestar 

públicamente sus ambiciones y se 

sometieron a los designios del gran 

elector, quien se decantó por un 

personaje gris. 

EN 1910 

Porfirio Díaz cumpliría 80 años y 34 

en el poder, mientras varios 

gobernadores lo seguían con una 

veintena de años en funciones y 

más de 70 años cumplidos, y cuatro 

miembros de su gabinete rondaban 

las dos décadas de permanencia en 

sus cargos. 

Los antirreeleccionistas iniciaron su 

movilización, el gobierno de Díaz, 

entumecido y mal preparado para 

enfrentar contrincantes reales, haya 

leído mal las señales del momento y haya 

activado una vez más los anquilosados 

mecanismos de la reelección. 
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1876 y 1910 

LAS NUEVAS LEYES 

EL GRAN LOGRO 

DEL RÉGIMEN 

Se construyeron vías de ferrocarril 

que unieron el país y permitieron 

ampliar los mercados; se intensificó 

la producción minera y agrícola y se 

consolidó un sector de la economía 

orientado a la exportación; la mayor 

acumulación de riqueza hizo posible 

el inicio de la industrialización. 

En ello influyeron varios factores, 

entre los cuales es preciso destacar la 

estabilidad política y la 

transformación del marco legal, que 

propiciaron la llegada de capitales 

extranjeros y una mayor apertura a la 

economía internacional. 

Porfirio Díaz fue la reanudación del 

crecimiento económico, que arrancó 

desde un nivel muy bajo tras décadas 

de estancamiento o franca depresión. 

Fue, además, una conquista 

conscientemente buscada por la élite 

gobernante y que se pensaba alcanzar 

con la estabilidad política. 

Las reelecciones del presidente se 

justificaban, entre otras razones, para 

que pudiera realizar «el programa 

económico que nuestro estado social 

demanda». La estabilidad, de hecho, 

hizo posible un amplio programa de 

reformas legales que atrajeron a los 

inversionistas extranjeros. 

Sustituyeron la legislación colonial, 

muy anticuada para las necesidades 

de la minería moderna, e 

introdujeron innovaciones como la 

sociedad anónima, la libertad de 

explotación y una forma de 

concesión que se acercaba a la 

propiedad privada. 

Estas modificaciones abrieron la puerta 

para que se constituyeran, dentro y 

fuera del país, sociedades accionarias de 

grandes dimensiones que rehabilitaron 

la minería mexicana mediante el uso de 

tecnología avanzada y con la 

explotación de minerales industriales en 

gran escala. 

LA EXPANSIÓN 

FERROVIARIA 

Su proyecto económico, la cual fue 

financiada con recursos 

provenientes sobre todo de 

Estados Unidos y Gran Bretaña. 

El gobierno federal otorgó a las empresas 

contratantes concesiones para construir 

y explotar las vías durante 99 años, que 

incluían exenciones fiscales y, en muchos 

casos, subsidios por kilómetro 

construido, a cambio de lo cual pudo 

ejercer su influencia en la determinación 

del trazo y la política tarifaria. 
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LA GUARDIA 

NACIONAL 

LOS CUERPOS 

PARAMILITARES 

Constituía el núcleo originario 

del Ejército Mexicano, forjado 

en 1846 en el contexto de la 

guerra con Estados Unidos y 

reflejo de la dispersión del 

poder entre los caudillos 

regionales. 

Las aspiraciones federalistas y 

autonomistas, y de sus filas 

procedían tanto ciertos líderes 

tuxtepecanos incluido el propio 

Porfirio Díaz como algunos 

desafectos al régimen.  

La gendarmería fiscal (1000 elementos) 

y los Rurales, la fama de los cuales 

provenía de su participación en actos 

represivos, pero cuya importancia se 

ha sobrestimado, pues se trataba de 

apenas 1600 elementos apostados en 

algunas villas de los estados del centro. 

El ejército permanente y el auxiliar, 

en parte por el origen social de sus 

miembros y en parte por sus 

funciones. El primero, más elitista, 

respondía al llamado de las 

autoridades estatales para hacer 

frente a perturbaciones graves del 

orden público. 

LA CLASE 

GOBERNANTE 

Provenía de círculos de clase media 

urbana, ostentaba un nivel 

educativo más alto que el 

promedio y compartía una 

concepción de la historia y de la 

sociedad fundada en la filosofía 

positivista. 

El grupo propugnaba por un orden 

científico de la política y la 

administración que propiciara el 

progreso material, y de ahí que se les 

conociera, no sin cierto sarcasmo, 

como los científicos. 
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1850 

1870 y 1910 

El crecimiento de las economías 

avanzadas y la reducción de los 

costos del transporte marítimo 

promovieron la expansión del 

comercio internacional. Para 

México, cuyo desarrollo se veía 

frenado por la estrechez del 

mercado interno, integrarse a la 

economía internacional. 

Se presentaba como la única 
oportunidad para dar un mejor uso a 
los recursos disponibles y arrancar un 
proceso de crecimiento económico.  
Sin embargo, sólo se pudo aprovechar 
esa oportunidad una vez que el país 
superó sus dificultades internas, es 
decir, hacia el último cuarto del siglo 
XIX, y lo hizo mediante el despliegue 
de viejas y nuevas actividades 
exportadoras. 

El valor total de las exportaciones (de 29 

a 157 millones de dólares), sino que su 

composición se diversificó en forma 

considerable. A los metales preciosos y 

los artículos tradicionales se sumaron 

los minerales industriales (cobre, plomo, 

antimonio y zinc) y una gran variedad de 

nuevos productos agrícolas. 

 

La diversificación productiva 

implicaba, naturalmente, una mayor 

difusión geográfica, que llegó a 

abarcar casi todo el territorio 

nacional: ganadería, minería y 

metalurgia en el norte, maderas y 

resinas en el Golfo, café en Veracruz, 

Oaxaca y Chiapas, cobre en Baja 

California y Sonora y henequén en 

Yucatán. 

LAS CIUDADES 

DEL CENTRO 

(Puebla, Veracruz, Guadalajara, 

Querétaro y la capital), polos 

históricos de atracción de 

población y recursos, concentraron 

una gran parte de la actividad 

industrial, aunque la expansión de 

las comunicaciones. 

La colonización del norte impulsó el 

surgimiento de importantes centros 

industriales en Monterrey, Torreón y 

Chihuahua. Como era de esperar, la 

industrialización se vio acompañada 

por otros cambios estructurales, como 

la urbanización y la proletarización. 
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LA GUARDIA 

NACIONAL 

LOS CUERPOS 

PARAMILITARES 

Constituía el núcleo originario 

del Ejército Mexicano, forjado 

en 1846 en el contexto de la 

guerra con Estados Unidos y 

reflejo de la dispersión del 

poder entre los caudillos 

regionales. 

Las aspiraciones federalistas y 

autonomistas, y de sus filas 

procedían tanto ciertos líderes 

tuxtepecanos incluido el propio 

Porfirio Díaz como algunos 

desafectos al régimen.  

La gendarmería fiscal (1000 elementos) 

y los Rurales, la fama de los cuales 

provenía de su participación en actos 

represivos, pero cuya importancia se 

ha sobrestimado, pues se trataba de 

apenas 1600 elementos apostados en 

algunas villas de los estados del centro. 

El ejército permanente y el auxiliar, 

en parte por el origen social de sus 

miembros y en parte por sus 

funciones. El primero, más elitista, 

respondía al llamado de las 

autoridades estatales para hacer 

frente a perturbaciones graves del 

orden público. 

LA CLASE 

GOBERNANTE 

Provenía de círculos de clase media 

urbana, ostentaba un nivel 

educativo más alto que el 

promedio y compartía una 

concepción de la historia y de la 

sociedad fundada en la filosofía 

positivista. 

El grupo propugnaba por un orden 

científico de la política y la 

administración que propiciara el 

progreso material, y de ahí que se les 

conociera, no sin cierto sarcasmo, 

como los científicos. 
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EL MODELO DE 

CRECIMIENTO 

EN 1910 

Las exportaciones hicieron 

posible tanto la recuperación 

económica como cambios 

estructurales que iniciaron el 

tránsito de una economía 

preindustrial a una moderna, 

capaz de un crecimiento 

sostenido. 

El desarrollo de una industria 
orientada al mercado interno, 
contribuyó a él al imprimir 
dinamismo a la economía en su 
conjunto. Sin embargo, no resolvió 
algunos problemas ancestrales, que 
en algunos casos incluso se 
agudizaron o se complicaron con 
otros que traía consigo el propio 
modelo. 

Los mexicanos (5.3 millones) 

conformaba la población 

económicamente activa, y 68% de 

ellos (3.6 millones) se ocupaba en 

actividades agrícolas. 

 

La fuerza laboral empleada en el 
sector moderno de la economía 
(ferrocarriles, industria, minas y 
metalurgia, electricidad, gas y 
petróleo) ascendía a 800 000 
trabajadores.  
Dentro de estas actividades, la mano 

de obra calificada era todavía más 

pequeña. 

LA ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

En México mediante el cese de la 

inversión extranjera, la caída de las 

exportaciones y el consecuente 

declive en la producción y el 

empleo de las actividades 

exportadoras, en los ingresos 

públicos y en la demanda. 

En 1907 la crisis afectó con particular 
fuerza la minería norteña de cobre y plata, 
dejó sin empleo a cientos de trabajadores 
y golpeó severamente el sistema 
bancario, lo que perjudicó a los 
empresarios endeudados o necesitados 
de crédito.  
Ambas crisis coincidieron con sucesos 

internos que agravaron su efecto, desde 

la pérdida de cosechas hasta las 

epidemias. 
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EL PORFIRIATO 

LA POBLACIÓN 

EL PORFIRIATO 

LOS CAMBIOS 

ECONÓMICOS 

Creció de 9 500 000 a más de 15 

millones. En otros países de América 

la migración fue importante para el 

incremento poblacional, pero las 

ofertas salariales y las 

oportunidades que México ofrecía a 

los migrantes eran menos atractivas 

que las que otorgaban Argentina o 

Estados Unidos. 

En 1895 sólo habitaban en el país 

alrededor de 50 000 y en 1910, 100 

000. La población aumentó gracias a la 

elevación de la natalidad y la reducción 

de la mortalidad, a su vez logrados por 

la paz y, en algunas regiones, por la 

oferta de alimentos y los avances de la 

medicina. Dado ese aumento en la 

natalidad, la población era joven. 

Propiciaron movimientos migratorios 

que el ferrocarril facilitó. Ciudades, 

fábricas, puertos, cruces ferroviarios y 

cultivos de exportación ofrecieron 

trabajo a campesinos sin tierra, mineros 

de reales abandonados y obreros de 

fábricas clausuradas, pues la actividad 

industrial no lograba estabilizarse. 

La movilidad no trajo una 

redistribución en el territorio 

nacional, pero cambiaron los 

porcentajes y se dieron acomodos 

regionales. Coahuila, Chihuahua, 

Nuevo León, Tamaulipas y Durango 

estaban en pleno desarrollo 

económico y ganaban pobladores. 

El progreso y la modernidad, 

ambos vinculados con el cambio. 

Las novedades eran la tecnología, 

la ciencia, la razón, lo que llegaba 

de París. Se crearon institutos 

científicos y la medicina ocupó un 

lugar privilegiado. 

El método científico como el único 

camino que permitiría encontrar las 

leyes que regían los fenómenos e 

influían en sus efectos, para con ello 

lograr el progreso material y resolver 

los problemas sociales. Por tanto, lo 

importante era conocer la ciencia y su 

método. 

LA TECNOLOGÍA 

Permitió imprimir un gran número de 
ejemplares y reducir el costo de 
impresión, la noticia espectacular, la 
nota roja, los grabados y las 
fotografías atrajeron nuevos lectores, 
escuchas o espectadores. Antes de 
1900 los diarios con mayor presencia 
imprimían alrededor de 10 000 
ejemplares; el salto que a partir de 
1897. 

El Imparcial es impresionante: en enero 

de 1907, según notarios, se imprimieron 

104 529 ejemplares, y a mediados de ese 

año la cifra aumentó a 125 000. Pronto 

otros diarios le hicieron la competencia y 

a fines del Porfiriato el periódico católico 

El País tenía un tiraje y un impacto 

similares. 


