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SESIÓN 6 
 

LA ÚLTIMA ETAPA DEL PORFIRIATO 
 
I. CONTENIDOS: 

1. La invasión del Capitalismo europeo y el desarrollo industrial. 
2. La política social. 
3. Desarrollo del movimiento obrero. 
4. Latifundismo y el problema campesino.  

 
II. OBJETIVOS: 
Al término de la Sesión, el alumno: 

 Enumerará las acciones y cambios más significativos del Porfiriato en el ámbito político, 
económico y administrativo. 

 Clasificará los cambios políticos – administrativos que surgieron en la época del Porfiriato. 
 
III. PROBLEMATIZACIÓN:  
Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas. 

 ¿Cuál fue el motivo por el cual se permitió la entrada de capital extranjero en México 
durante el porfiriato? 

 ¿Qué áreas estratégicas del país fueron cedidas al capital extranjero? 
 ¿Qué problemas trajo consigo la instauración de empresas extrajeras en nuestro país? 
 ¿Por qué la política económica del Porfiriato fue perjudicial para los pobres? 

 
 
IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO: 
1.1. La invasión del Capitalismo europeo y el desarrollo industrial 
Para 1867 la República se encontraba en plena bancarrota económica y las riquezas que existían 
estaban en manos de la aristocracia y del clero. Pero se requería dinero para todo lo que implicaba 
el resurgimiento económico de México como la adaptación de puertos, el fomento de la industria y 
la importación de maquinaria. Como no había dinero en México fue preciso atraer dinero del 
extranjero pero eso requería antes que nada que se restaurará el crédito haciendo un ajuste de las 
antiguas deudas, así mismo otorgarle facilidades y garantías al dinero que pudiera invertirse en la 
nación.  
 
Así, entonces, el general Díaz reconoció la deuda y colmo de privilegios y concesiones al capital 
extranjero, el cual a partir de 1880 inicia la llegada sistemática del dinero extranjero con lo que 
comienza la explotación de la riqueza nacional. De esta forma la economía del país adquirió un 
estilo semicolonial, pues de dependía del capital de Estados Unidos y Europa.  
 
Así vemos que:  
A los españoles Se les concedió el restablecimiento de la industria de hilados y tejidos.  

A los estadounidenses Se les dieron facilidades para edificar casi la totalidad de los ferrocarriles 
del país. En 1980 el gobierno nacionalizo una parte de ellas (51%).  

A los ingleses La mayoría de las concesiones mineras y el control del istmo de 
Tehuantepec.     

Los Ingleses y 
norteamericanos 

Invirtieron  sus capitales para conseguir terrenos petrolíferos mediante el 
fraude y el despojo, usando para ello la fuerza militar.  

A los franceses Se les autorizó la explotación de las riquezas naturales y fundar 
instituciones de crédito, las cuales eran exportadas y no transformadas.  
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2.1. La política social 
Los enormes logros materiales que se consiguieron en el tiempo de de don Porfirio Díaz fueron a 
costa de una inmoderada explotación del pueblo y de las riquezas naturales a manos de 
terratenientes mexicanos y de capitalistas extranjeros. A esta situación contrastaban las miserables 
condiciones de los trabajadores mestizos, indios y los habitantes del campo. Así como los obreros 
de las fábricas y minas. Posteriormente esto vino a generar la revolución de 1910. 

 
 
 
 
 
 

Anulación de las 
reformas 

Históricamente el porfirismo viene a significar un retroceso político y 
social, que eliminó la fuerza de la Reforma para cambiar el país. A grado 
que en 1884 promulgó una ley que daba al dueño de a tierra la 
propiedad de todo lo que había arriba y debajo de ella. En este tiempo la 
Iglesia volvió a gozar de enorme poder y riquezas. Díaz sacrifico las 
libertades públicas, limitó la libertad de imprenta, suprimió el sufragio 
popular y centralizo el poder de toda la nación. Así mismo desarrollo una 
política de conciliación con los partidos políticos, con el ejército, el grupo 
de los científicos, la clase media y a la aristocracia. Su mayor 
conciliación fue lograr armonizar los capitales extranjeros con los ricos 
mexicanos. Con el deseo de contar con el apoyo de los poderosos (los 
ricos) les dio todo tipo de facilidades que aumentaban su riqueza. Una 
expresión de ello es el grupo de los científicos dueños de grandes 
negocios y con mucha influencia social. 

 
 
 
 

Caciquismo 

El caciquismo fue al sistema de gobierno típico de la dictadura, por el las 
autoridades locales de los Estados y municipios, que eran pequeños 
dictadores, buscaban reproducir en pequeño el absolutismo del gobierno 
y su tendencia a perpetuarse en el poder. Los caciques venían a ser 
instrumentos serviles de los altos funcionarios, así como de los 
hacendados y capitalistas. Imponían su autoridad despóticamente por 
medio de prisiones arbitrarias y otras muchas formas de represión de la 
libertad. Durante este tiempo se disminuyo al mínimo la libertad de 
expresión y no se permitía la más mínima crítica a la política del 
gobierno.   

 
 
 
 
 

Pequeños 
propietarios y 
comerciantes 

El proletariado víctima de la explotación del capitalismo comienza una 
organización defensiva por medio de sociedades mutualistas y 
cooperativas que vinieron a ser los antecedentes del sindicalismo. En 
1872 se formaron los Círculos de Obreros Libres con el fin de luchar por 
la mejora de la clase proletaria y velar por los intereses del trabajador. 
Así mismo muchos comerciantes pequeños no pudieron competir 
adecuadamente con los grandes comerciantes y las empresas 
extranjeras y se convirtieron en servidores y empleados a sueldo. 
Millones de pequeños propietarios fueron despojados de sus tierras y se 
volvieron obreros asalariados de las minas, industrias o vías férreas. 
Con todo esto creció el número de proletarios y su fuerza para combatir 
al capitalismo.  

 
Por otra parte la clase media o pequeña burguesía estaba formada por los grupos que servían al 
gobierno como periodistas, empleados y profesionales, los cuales estaban sirviendo a los intereses 
del gobierno, de los extranjeros o de los capitalistas extranjeros. Así mismo los profesionales y 
abogados que lograban sobresalir eran invitados a formar parte de ese grupo. Algunos de ellos con 
aspiraciones políticas les quedaban solamente el camino de la oposición pues el grupo de los 
científicos había logrado formar un círculo cerrado entorno al general Díaz, impidiendo la entrada. 
Entre ellos tenemos a Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Sarabia y Filomeno Mata. 
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La decadencia del régimen porfirista para 1910 se encontraba en completa decadencia social, 
política y económica. Por lo que ya no era posible sostener la dictadura, ni la alianza entre 
latifundistas mexicanos y los capitales extranjeros. Por otra parte con el avance de la técnica 
industrial y financiera los aristócratas del país ya no podían ser útiles a las inversiones extrañas y 
así los gobiernos extranjeros lo abandonaron.  
 
Y se dispusieron a apoyar a la pequeña burguesía mexicana la cual estaba en sintonía con el 
proceso de desarrollo del país y así encabezo las masas populares y poder acabar con las 
barreras semifeudales del porfirismo y dar camino libre a sus pretensiones económicas. 
 
3.1. Desarrollo del movimiento obrero 
Desde principios del S. XIX, los trabajadores norteamericanos explotados comenzaron a pugnar 
por sus derechos de obrero, efectuando una huelga general el 1 de mayo de 1886. A esto se dio 
respuesta con asesinatos, encarcelamiento, despido de obreros y el cierre de fábricas. En Chicago 
quisieron celebrar mítines pero la policía aprehendió a los dirigentes del movimiento y los ahorcó, 
además ametralló a los obreros. A ellos se les conoce como mártires de Chicago.  
 
Todo esto motivó al proletariado mexicano que apoyado por unos anarquistas españoles que 
vinieron a México y que con mayor experiencia y preparación ayudaron a la organización del 
proletariado. Así en 1905 cuando la semilla socialista había prendido en México, apareció un 
manifiesto dirigido a la clase proletaria, dirigido por Manuel Ávila y los hermanos Flores Magón. A 
la par de este manifiesto se dio a conocer el programa del nuevo partido liberal mexicano, que 
entre sus demandas tenía:  
1. Jornada máxima de ocho horas. 5. Prohibición del trabajo infantil. 
2. Salario mínimo de un peso. 6. Descanso dominical. 
3. Higiene en fábricas y talleres. 7. Indominación por accidentes. 
4. Garantías para la vida del trabajador. 8. Pensión a obreros que habían trabajado.  

 
A un año de salir a la luz estas demandas ya se habían creado en las zonas de fábricas del país 
centros obreros que pretendían hacer efectivas dichas demandas. En 
esta misma tónica para el año de 1906 los obreros de Orizaba 
crearon el Círculo de Obreros Libres. Este círculo llegó a extenderse 
a los estados de México, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Sus 
ideas se propagaban por medio del periódico titulado Redención 
Social. Hubo dos grandes movimientos de obreros que pusieron de 
manifiesto la fuerza que iban adquiriendo las organizaciones de 
trabajadores. 
 
Una huelga importante durante este periodo fue la de Cananea, en el año de 1906. Esta huelga se 

dio porque mineros de la fundición de cobre de Cananea, realizaban un 
movimiento de protesta porque se les obligaba a trabajar en condiciones 
desfavorables para la salud y para sus intereses económicos. La huelga 
de Río Blanco se dio con los obreros textiles de la región de Puebla y 
Orizaba, ya que los socios capitalistas del Centro Industrial de Puebla 
querían imponer un Reglamento General de Trabajo que prohibía toda 
organización obrera.  

 
Esa actitud hizo que la huelga tomara caracteres francamente  rebeldes y el día 7 de enero de 
1907, al dirigirse los obreros a la fábrica en compacta muchedumbre, fueron recibidos a balazos 
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por un empleado de la empresa, lo cual provocó a la multitud, que enardecida prendió fuego a la 
tienda de raya. 
 
4.1. Latifundismo y el problema campesino 
En un principio las leyes de desamortización y nacionalización de bienes tenían como objetivo 
compartir los enormes latifundios eclesiásticos y hacer de ellos pequeñas propiedades para que se 
pudiera aprovechar la tierra. Pero lo que resultó fue que las propiedades desamortizadas del clero 
y las de pueblos y comunidades indígenas se convirtieron en enormes haciendas, ya que los 
latifundistas se adueñaron a través del despojo o de la usura, de las parcelas individuales que 
habían recibido los indios al sectorizar las 
propiedades comunales de los pueblos. De esta 
manera fuertes instituciones extranjeras y los 
terratenientes mexicanos, a la luz de las leyes de 
Reforma, consiguieron enormes extensiones de 
tierra. Y los campesinos se convirtieron en 
miserables peones que servían a los propietarios 
usurpadores pues lo campesinos por ignorancia no 
habían legalizado sus tierras. 
 
En el gobierno de Manuel González (1883), se promulgó una ley sobre colonización y deslinde de 
terrenos. Con ello se formaron compañías deslindadoras, las cuales aprovecharían los terrenos 
baldíos. Así mismo tenían la faculta de fraccionar esos terrenos y llevar colonos que las cultivaran. 
A cambio de ellos se les otorgaba la tercera parte del terreno deslindado. Durante los 30 años de la 
dictadura porfirista, estas compañías, llevaron a cabo el más injusto despojo de tierras de 
campesinos y de comunidades indígenas favoreciendo a los terratenientes mexicanos, a los 
favoritos del dictador, a sus amigos y a las compañías extranjeras. En Sonora y en Chihuahua a 
los indios y mestizos campesinos se les obligo por la fuerza a abandonar sus tierras, pues les 
incendiaban su pueblo o los asesinaban en masa cuando se resistían. 
 
Entre 1883 y 1910 esta clase de compañías repartieron más de 60 millones de hectáreas de 

maravillosas tierras aprecios que dan risa. Esto vino a generar grandes 
latifundios monopolizados por no más de cien dueños, mientras que 
más de un millón de campesinos fueron despojados de sus tierras. 
Durante el sistema de latifundismo, las formas de explotar la tierra 
fueron desfavorables en cuanto a su rendimiento, ya que en las 
grandes haciendas no se aprovechaba ni la décima parte de los 
terrenos y se convirtieron en zonas desérticas. En sintonía con esto los 
terratenientes tampoco pusieron mucho empeño en mejorar la técnica 
para cultivar la tierra y se basaron en las formas primitivas y en la 
fuerza del campesino y de los animales domésticos. Solo en algunos 
pocos cultivos que estaban en manos de extranjeros ingreso la técnica 
moderna. 
 
En 1891 y 1896 se generaron enormes crisis agrícolas pues los 

latifundistas mexicanos no produjeron el suficiente maíz para el país al grado de que se tuvo que 
importar de Estado Unidos y Chile. Al despojar de sus tierras a los pueblos indígenas se 
convirtieron en peones de los terratenientes. Eran explotados por la tienda de raya y regularmente 
estaban en deuda con el amo. Eran sometidos a la autoridad del cacique mediante procedimientos 
muy crueles, como fue el hecho de asesinarlos, venderlos o deportarlos. Los tres millones de 
jornaleros que había en esta época estaban en la miseria, pues el sueldo no había aumentado sin 
embargo el precio de los productos básicos se había incrementado. 
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Toda esta situación empujo a los campesinos a rebelarse aún antes de que terminara el periodo de 
Porfirio Díaz (Veracruz, Chihuahua, Yucatán y Sonora). Un caso particular es el de los Yaquis a 
quienes se les despojo de sus tierras cerca de los ríos de Sinaloa y Sonora y se las dieron a 
compañías extranjeras y a ellos los mataron, los deportaron a Yucatán o exterminaron. En Yucatán 
el auge henequenero se debió a la explotación de los indios mayas y aunque se rebelaron los 
sometieron a fuerza de las armas federales y sujetos a servir de por vida a sus amos.  Se 
efectuaron otras rebeliones como la de Tomóchic en Chihuahua, la de Acayucan y Papantla en 
Veracruz pero fueron extinguidas en sangre donde murieron niños indefensos, hombre y mujeres. 
 
La situación económico-social de México en el periodo porfirista presenta los siguientes aspectos: 
1. Un pueblo oprimido y despojado de su 
libertad y sus derechos. 

2. Una casta privilegiada dueña del poder por 
largo tiempo. 

3. La invasión del capitalismo extranjero y su 
crecimiento a costa del despojo de las tierras 
de los campesinos y de la explotación de los 
trabajadores mexicanos. 

4. El descontento y la natural indignación que 
esta situación producía en las clases 
oprimidas.  

 
Los aspectos antes mencionados son los males causados por la dictadura y el origen inevitable 
que impulsó la reacción de las clases explotadas y desposeídas que después de unas rebeliones 
aisladas se vinieron a expresar en su totalidad en la Revolución que encabezó en 1910 don Fco. I. 
Madero.  
    
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Traslado de familias Yaquis 
                                   Maltrato del peón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




