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El Porfiriato

Definición

El porfiriato fue el régime de
gobierno que de 1877-1910
encabezó Porfirio Diaz Mori,

y en la que México como
país logra una estabilidad,
económica y política por

primera vez.

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.

Tras una etapa histórica de guerra
como fue la independencia, la

estabilidad que trajo el porfiriato se
alineaba bajo el lema del régimen.
El porfiriato está, definido por dos

límites propios de la historia política.

*Temprano: En esta primera etapa iba
logrando estabilidad lo cual lo llevaba
a las reelecciones y al reconocimiento
del gobierno de Estados unidos y de

los principales países europeos.
*Medio: Díaz intento con mejores
resultados abolir las alcabalas. 

*Tardía: Se produjo gradualmente una
lucha por el poder en el seno de la

camarilla presidencial.

Etapas del porfiriato

El régimen de porfirio Díaz
(1877-1911) brindó esta
estabilidad relativa. Se

desarrolló en tres periodos,
que puede dominarse como
temprano, medio y tardío,

que en cierta forma, fueron
de instauración,

consolidación y crisis.

Gobierno Porfirista

Además, impulso una estabilidad
política que México no conocía desde
que se consumó la independencia. En
parte gracias a ellos, la economía se
desarrolló, la población aumentó, las

ciudades crecieron y adoptaron
muchos elementos del nuevo plan

urbano y se desplegaron los primeros
esfuerzoz en salud y educación.



Fue probablemente la idea de que
la libertad de que disfrutaba la
prensa podía poner en riesgo la paz
alcanzada lo que motivó la reforma
al artículo 7.º de la Constitución de
1857, relacionado con la libertad de
expresión.

PORFIRIO DÍAZ

Alcanzó la Presidencia de la
República por la vía de las
armas y bajo la bandera del
Plan de Tuxtepec. Al hacerlo,
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, así como con el apoyo de
comunidades campesinas que se resistían a la
desamortización.

Continuó con la política conciliatoria
de su predecesor, combatiendo al
mismo tiempo algunos cacicazgos
regionales, y empezó a disfrutar los
beneficios de la estabilidad. 

EL GENERAL
GONZÁLES

LA PRIMAVERA
 DE 1887

El Congreso de Jalisco propuso la 
reelección del presidente por otros
cuatro años, y la iniciativa fue
retomada por buena parte de la
prensa y por el Congreso federal.

Ello abrió el camino para que, en
medio de un consenso genuino y
con apego a los procedimientos
legales, en diciembre de 1888
Porfirio Díaz refrendara su
permanencia en la presidencia por
un cuatrienio más.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA



 Permitieran dar viabilidad y
fortaleza al gobierno nacional

en el marco de un pacto
federal que exigía grandes

márgenes de acción y
autonomía para los intereses

locales y regionales.

LA RESTAURACIÓN DE LA
REPÚBLICA.

El Estado mexicano había
enfrentado un gran reto:

desarrollar mecanismos que
conciliaran la existencia de

actores políticos tradicionales
(sujetos colectivos, como los

pueblos) y modernos
(individuos que se definían a sí

mismos como ciudadanos),

 Porfirio Díaz se refirió a esta
etapa como la «paz forzosa»,

reconociendo de manera abierta
que se trataba de un estado en el
que se contenía la participación

popular en espera de que la
educación y el progreso material

prepararan al pueblo para
escoger libremente a sus 

gobernantes.

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.

Aun cuando el mantenimiento de la
paz forzosa exigía 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.

Las elecciones:
Se celebraban con regularidad, cada

dos años para titulares y suplentes de
la Cámara de Diputados y el Senado
(que se renovaba por mitades), cada
seis años para los magistrados de la

Suprema Corte de Justicia, cada cuatro
(y luego seis) años para la presidencia
y cada cuatro para las gubernaturas de

los estados.

PAZ FORZOSA

EL RÉGIMEN POLÍTICO
MEXICANO

LA «PAZ FORZOSA» O
EL FUNCIONAMIENTO

DEL SISTEMA.



Gobernadores y Jefes
Políticos: Los poderes

regionales.

El paso inicial para el
establecimiento de este

sistema político.

La relación entre los
gobernadores 

y el poder central.

Los gobernadores.

Aseguraban la estabilidad política debido
a su manejo de las élites locales y a la
posibilidad de controlar la elección de
diputados, senadores y jueces afines al
régimen.

Fue entonces cuando se consolidó su
función de conciliación e intermediación
con las élites locales, al mismo tiempo
que se selló la adhesión de éstas a las
directivas del gobierno federal y,
particularmente, del propio Porfirio Díaz.

Consistió en colocar a antiguos
aliados en las gubernaturas de los
estados, al punto que, durante la
primera década del régimen, tres
cuartas partes de los gobernadores
provenían de las fuerzas armadas. 



MAGISTRADOS 
Y

 LEGISLADORES.

Magistrados.

Se denomina magistrado a todo aquel juez que forma
parte de un órgano colegiado o tribunal, haciendo
mención a un rango superior dentro de la jerarquía.

Se refiere a quien hace, establece o da las leyes
para la ordenación de la sociedad. Legisladores.

México adoptó.

La legislación.

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. 

No contemplaba un control de la constitucionalidad,
es decir, no permitía al Poder Judicial calificar las
leyes emitidas por el Legislativo, y tampoco calificar
la legalidad de las elecciones, pues de ello se
encargaba el Tribunal Electoral.



PÁGINA DE RECURSOS



LA 
GUARDIA NACIONAL.

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,procedían tanto ciertos líderes
tuxtepecanos incluido el propio Porfirio Díaz

como algunos desafectos al régimen. 

LOS APOYOS 
Y

LOS ALLEGADOS

EL EJÉRCITO
PORFIRISTA.

EL EJÉRCITO
FEDERAL.

Tenía entre 24 000 y 30 000 efectivos, la
tercera parte de lo que aconsejaban los

militares franceses (un militar por cada 100
habitantes en tiempos de paz).

EL EJÉRCITO
PERMANENTE Y EL

AUXILIAR.

El primero, respondía al llamado de las
autoridades estatales para hacer frente a

perturbaciones graves del orden público y el
segundo consideraba idóneo para controlar

focos locales de oposición.

LA ESTABILIDAD Y
AL PROGRESO

MATERIAL. 

Los llevó a justificar la realización trunca
del credo liberal, sobre todo en lo tocante a

las libertades civiles y las prácticas
democráticas.

Era pequeño y se encontraba
pobremente armado para los
estándares internacionales.



Las oposiciones

La oposición liberal.

Estaba formada por 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 en nombre del
orden y la estabilidad.

Rechazaban las
justificaciones positivistas del
régimen. 

Y demandaban que se
cumpliera la Constitución.

Pero algunos sectores lo
criticaron tanto en lo
político como en lo social.

En el segundo ámbito se desarrolló una
corriente de catolicismo social que
cuestionó desde la forma en que el
positivismo y el materialismo
amenazaban los valores.

Los trabajadores industriales 
se asociaban en organizaciones
de corte mutualista, a veces
patrocinadas por el gobierno.

Las autoridades mediaban en forma
paternalista en los conflictos obrero-
patronales, conteniendo los 
afanes de movilización de una clase
asalariada cada vez más numerosa.

No olvidaba las
arbitrariedades y
despojos de que había
sido víctima 
por obra de los
liberales.
en atención a la política
conciliadora tuvo un
trato cordial con Díaz.

Enfrentaba aún otro reto:
en las ciudades, los
empleados y obreros
fabriles se constituían en
una fuerza con creciente
capacidad de expresión. 

La Iglesia en su conjunto.

La estabilidad del régimen.



A este mismo impulso debe atribuirse
la falta de organizaciones políticas 
permanentes durante buena parte del
Porfiriato.

Aunque 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 1892 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.

Sin embargo, éste no fue el germen de
una vida partidaria más amplia, por
cuanto la iniciativa no fue 
secundada por otros grupos que
mantenían posturas críticas.

Prensa, clubes y
partidos políticos; el
fin del régimen.

La elección indirecta de los
gobernantes 

El movimiento reyista

Buscaba garantizar la
representación tamizando
las diferencias, de manera

que la lucha entre
facciones se redujera al

mínimo. 

A mediados de ese año hizo
su aparición otra
organización política cuyo
nombre definitivo fue el de
Partido Anti-Reeleccionista,

En la que participaba media
centena de individuos,
algunos ya connotados en el
medio político. 

Permaneció inconexo y
falto de liderazgo, pues el

propio Reyes nunca
asumió formalmente la

candidatura y, antes bien,
aceptó el camino del
destierro que Díaz le

impuso al encomendarle
una misión militar en

Europa en noviembre de
1909.

Los periódicos 

Hacían las veces de
organizaciones políticas
porque, en el fondo, se

pensaba que los partidos
alentaban la división y

promovían el faccionalismo,
y que éstos eran enemigos
irreconciliables de la unidad

y la paz. 



VARIOS
FACTORES.

LA ECONOMÍA

Ciencia social que se dedica al estudio
de la producción, distribución y consumo

de bienes y servicios. 

Son los modos en que una sociedad se
organiza a sí misma para satisfacer sus
necesidades materiales e inmateriales

de consumo.

Tuvo lugar en México un notable
proceso de desarrollo económico: se 
construyeron vías de ferrocarril que

unieron el país y permitieron ampliar los
mercados

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.

EL OBJETO DE ESTUDIO
DE LA ECONOMÍA.

CONCEPTO

ENTRE 1876 Y 1910.



EL FORTALECIMIENTO
DE LAS FINANZAS

PÚBLICAS. 

ESTABILIDAD,
RECUPERACIÓN Y

CRECIMIENTO
ECONÓMICO MODERNO.

Encabezado por Porfirio Díaz fue la
reanudación del crecimiento económico,

que arrancó desde un nivel muy bajo
tras décadas de estancamiento o franca

depresión.

Hizo posible un amplio programa de reformas
legales que atrajeron a los inversionistas

extranjeros a desarrollar el potencial económico del
país ycrearon un ambiente de confianza que alentó
también a los empresarios nacionales a invertir en

actividades productivas.

Se encuentran las leyes que
transformaron la estructura de la

propiedad raíz (aunque seis de ellas se
expidieron antes de la llegada de Díaz al 

poder y solamente dos durante su
mandato).

Fue resultado del auge económico, la 
diversificación de las fuentes de ingreso y la

regularización del crédito externo.
Los ingresos del gobierno federal pasaron de 16

millones de pesos en 1870 a 111 millones en 1910,
al mismo tiempo que disminuía su dependencia de

los derechos de importación.

LA ESTABILIDAD.

EL GRAN LOGRO
 DEL RÉGIMEN.

LOS CAMBIOS
INSTITUCIONALES.



Contribuyó también la devaluación de la
plata, pues los exportadores pagaban
sus costos en esta moneda en tanto
que obtenían oro por la venta de sus
productos en el exterior.

El capital extranjero controlaba muchas de las
actividades exportadoras, y esto hacía que una
parte de sus utilidades se enviaran al exterior. Aun
así, su contribución a la economía del país fue
significativa y variada: desde el aumento en el nivel
de la actividad económica y los beneficios directos
en salarios, impuestos y otras derramas de riqueza
que podían emplearse en nuevas empresas.

No sólo aumentó significativamente 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. 

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.

Esta ventaja cesó,
evidentemente, cuando el
país adoptó el patrón oro con
la reforma monetaria de 1905.AL AUGE DE LAS EXPORTACIONES 

ENTRE 1870 Y 1910

LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

AUGE EXPORTADOR,
MODERNIZACIÓN
ECONÓMICA E
INDUSTRIALIZACIÓN.



EL MODELO DE
CRECIMIENTO IMPULSADO
POR LAS EXPORTACIONES 

PROPIEDAD PRIVADA

LA CONCENTRACIÓN DE
LA PROPIEDAD

LA PROFUNDIDAD DE
ESTOS CONTRASTES Y LA

ESCASA MEDIDA 

La desigualdad amenaza el desarrollo social y
económico a largo plazo, frena la reducción de la

pobreza y destruye el sentido de realización y
autoestima de las personas.

Hizo posible tanto la recuperación económica
como cambios estructurales que iniciaron el
tránsito de una economía preindustrial a una
moderna, capaz de un crecimiento sostenido.

Se expandió a costa de la propiedad comunal de los
pueblos, y aun cuando éstos sobrevivieron, lo hicieron

en continua pugna con las haciendas por la tierra y
otros recursos naturales que habían sido de uso

común, como el agua y los bosques.

Era sólo el aspecto más visible de una generalizada
concentración de la riqueza y el ingreso, que se

fortaleció debido a que al crecimiento de la economía
no fue seguido por una activación de mecanismos

redistributivos.

Se aminoraron a lo largo de este 
periodo, e incluso la probabilidad de que se

hayan ampliado en muchos casos, hace pensar
en una transición incompleta, que si bien

transformó, no sin cierta dosis de violencia.
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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.

Cambios 
Económicos 

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, lo mismo que los
puertos comerciales 
(Veracruz y Tampico) y, en el centro, el Distrito
Federal.

La Movilidad

La población

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, y llegaron pocos extranjeros: en
1895 sólo habitaban en el país alrededor de
 50 000 y en 1910, 100 000.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD



Se crearon planteles semejantes a la Escuela
Nacional Preparatoria en todo el país y en sus
programas se concedió un lugar importante a la
ciencia. Con el tiempo, el positivismo influyó en la
concepción de la sociedad.

Educación
«racional» y Laica.

Como el Abreu, el Hidalgo, el Principal, el Juárez, el
Doblado, el de la Paz, acogían a 
compañías europeas, más aplaudidas que las
nacionales. Y a estos teatros se sumaban otros
edificios, que combinaban diversos estilos
arquitectónicos y ornamentales en un recargamiento
muy al gusto del público mexicano. Todo ello hacía
que se sintieran en el mismo nivel de las naciones
modernas. Faltaba sólo mostrarlo al extranjero.  

Los teatros.

Cultura en el
Porfiriato.

 Se dividió en dos partes generales, la primera fue
con tendencias liberales ya que México se veía
sometido por Porfirio Díaz. La segunda fue más
que nada una influencia extranjera, pero
principalmente la francesa, ya que en aquellos
momentos Francia estaba teniendo un gran auge,
siendo el modelo a seguir de muchos países, esto
hacía que la mayoría de los textos que se leyeran
en México.

LA CULTURA



Eran la tecnología, la ciencia, la razón, lo que
llegaba de París. Se crearon institutos científicos y
la medicina ocupó un lugar privilegiado. También
lo ocupó el positivismo, que consideró 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.

EL PORFIRIATO APOSTÓ POR EL

PROGRESO Y LA MODERNIDAD

L A S  N O V E D A D E S

E L  P O S I T I V I S M O

L A S  C O M U N I C A C I O N E S  

Influyó en la concepción de la sociedad. Ésta
fue equiparada con un ser  vivo y se le
adjudicaron las mismas premisas que se
aplicaban a los fenómeno naturales,
También influyó ese criterio en la forma en
que se representaba la sociedad.

Cambiaron la noción del tiempo y permitieron
difundir noticias con velocidad; 
la velocidad cobró importancia, la perdió la
opinión. Los periódicos que se centraban en lo
editorial (como El Monitor Republicano y El
Siglo XIX) fueron sustituidos por los diarios
centrados en los reportajes, como El Imparcial. 


