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*El Trimestre Econdmico, Mexico, Fondo de Cultura Econornica, 1965, vol. XXXII, 
nurn. 1127. Escribi estas paginas con el proposito de queformaranparte de la obra "El 

Porfiriato. La vida economica" (tomo VII de la Historia moderna de Mexico, bajo la direc 
cion general de don Daniel Cosio Villegas) en cuya edicion, que sali6 a la luz publica a 
principios de este afio, fueron, sin embargo, ornitidas. Como todo el material que apa 
reee en dicha obra, este capitulo inedito es, en realidad, producto de! Seminario de 
Historia Moderna de Mexico, en el cual tuve a mi cargo Ia responsabilidad de! grupo que 
trabaj6 en el cam po de Ia historia econ6mica. Me resuelvo a publicar este material par su 
interes como un intento de presentaci6n panoramica de las cambios ocurridos en Ia 
economia de! pals durante el Porfiriato, y ademas por un animo de justicia hacia quienes 
colaboraron conmigo en el Seminario, particularmente en la preparaci6n de este capi 
tulo. Debo mencionar sabre todo a Martha Saenz, hoy senora de Andrews, a quien se 
debe Ia acuciosa investigaci6n referente a poblaci6n y fuerza de trabajo, sin la cual lo que 
ahora publico habria quedado trunco. 

Par tratarse de una publicaci6n que, finalmente, se hace en forma independiente de! 
tomo VII de la Historia moderna de Mexico, gracias a la hospitalidad de El Trimestre 
Econ6mico, he introducido algunas arnpliaciones en el original, a fin de dar al texto la 
debida unidad. 

Buena parte de los trabajos historicos pierden indefectiblemente vigen 
cia con mayor o menor rapidez segun transcurre el tiempo. Pocos son 
aquellos que, a pesar de/ continua esfuerzo de reescribir la historia, 
/ogran sobrevivir al embate de las nuevas investigaciones e interpre 
taciones def pasado. Entre estos ultimos se encuentra el articu/o de/ 
Dr. Fernando Rosenzweig que, aunque Jue publicado hace mas de 20 aiios, 
sigue siendo leido por /os interesados en la historia mexicana. Mucha 
agua ha corrido desde entonces y, sin embargo, el pro/undo conocimiento 
y la gran inteligencia de su autor, aunados a la claridad de su estilo, han 
hecho de esta magistral sintesis de la economia mexicana durante el Por 
firiato una /ectura ob/igada para todo aquel que indague sobre el pasado. 
Su calidad ha retado al tiempo ya las convenciones editoriales y por ello 
ha circulado incesantemente de mano en mano coma fotocopia, o bien en 
antologias historicas editadas caseramente por distintas universidades de/ 
pals. Economista e historiador, subyace latente en sus textos la eterna 
discus ion: crecimiento/ desarrollo. 

Asi, la inclusion de este celebre articulo entre Ios "cldsicos" de 
Secuencia tiene el doble objeto de entregar al lector un trabajo de gran 
importancia, que hasta ahora no ha sido reeditado, y rendir un homenaje 
postumo al extraordinario historiador de la economia mexicana. Su des 
tacada carrera como investigador, a lo largo de la cual Jue coordinador 
de! Seminario de Historia Moderna de Mexico, en lo referente a la histo 
ria economica durante la elaboracion de los volumenes correspondientes a 
la Historia moderna de Mexico. EI Porfiriato, Ia vida econornica, profe 
sor de instituciones como la UNAM, El Colegio de Mexico, el Instituto 
Mora, el C/DE. el Colegio de Michoacdn, el /TAM, corrio pareja con. su 
participacion en el sector publico como funcionario de la Secretaria de 
Hacienda, el Banco de Mexico, la Secretaria de Agricultura y como 
director de/ /Nl:,A.. 
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Este acontecimiento llegaba despues de prolongadas decadas de ines 
tabilidad social y politica, y de una economia estancaua, que se inicia 
ron al estallar la insurrecci6n de la Nueva Espana contra su metropoli, 
y venia a empalmar, aproximadamente, con la etapa de prosperidad 
que vivi6 Mexico hacia los lustros finales del regimen de la Colonia. 
Tai parecia que al despuntar los afios setenta se retomaban los hilos de 
un proceso interrumpido hacia 1808 o 1810, ya superados los obstacu 
los que lo habian paralizado por tanto tiempo. Puede afirmarse que el 
soporte material del Mexico que emprendi6 el camino de la moderni 
zaci6n en 1867 era, con pocos retoques, el mismo del que dependiera el 
Mexico al que se le habia cerrado ese camino unos 60 aiios antes, y que, 
solo con diferencias circunstanciales, la salida que la primera vez 
quedo cerrada, fue la misma que la segunda si pudo practicarse. 

Al igual que en las postrirnerias de la Colonia, en los albores del 
Mexico moderno las actividades econ6micas se mantenian aferradas a 
formas locales, particularizadas: la manufactura artesanal, o que en 
muy pocos casos rebasaba las dimensiones artesanales, y la agricultura 
de subsistencia, u orientada solo a abastecer los mercados mas inme 
diatos. Las distancias, en un medio fisico dominado por las montaiias, 
yen una epoca en que los transportes se hacian casi exclusivamente a 
lomo de mula, tendian a aislar a los focos de producci6n y consumo, 
los cuales solo alcanzaban cierta amplitud alli donde las ciudades tira 
ban a crecer. Al comenzar el Porfiriato, ya corrian los trenes entre 
Mexico y Veracruz, pero estos, en las terminates y a lo largo de SU 

recorrido, intercambiaban cargamento y pasajeros con las recuas y 
diligencias, que por lo dernas eran el medio de transporte casi unico 
por los restantes rumbos y rutas del pais. De no ser por la salida de 
algunos generos agricolas de producci6n especializada, como el azucar 
o los colorantes vegetales, y por la entrada de ciertas herramientas, 
materias primas o mercancias de consumo, lo cual solo ocurria en unas 
cuantas plazas del pais, los mercados internos eran por lo general 
mercados cerrados, autosuficientes. Y a la economia del pais poco le 
faltaba para ser a su vez una economia cerrada: el comercio exterior 

Los antecedentes 

Sirvan estas lineas de reconocimiento a don Fernando Rosenzweig 
quien, con la sencillez que solo dan la sabiduria y la madurez, enrique 
cio la vida acadernica e interpersonal de nuestro Instituto y ejernplifico 
con dignidad a una brillante generacion de hombres comprometidos 
con el Mexico contemporaneo. 

El rasgo mas notable de la economia mexicana, a lo largo de los 
cerca de siete lustros que duro el Porfiriato, fue la tendencia a crecer 
que mostro la produccion en sus diferentes ramas, primarias, manufac 
tureras y de servicios, tanto en terrninos absolutos como en la magni 
tud relativa por habitante. A la luz de las cifras disponibles, mientras la 
poblacion total del pais crecio a una tasa del 1.4%, el producto lo hizo 
en el 2. 7%. El crecimiento irnplico procesos de innovacion, aumento de 
la capacidad y cambios en la estructura de los sectores productivos, en 
respuesta a demandas internas y externas crecientes y mas diversas y, 
en general, a un firme avance del intercambio y los mercados. En pocas 
palabras, Mexico entr6 en una etapa de desarrollo economico, no 
exenta, sin embargo, de profundas contradicciones que la llevaron a 
una brusca detenci6n al comenzar la segunda decada de este siglo. 
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mantenia casi intacta su traza colonial, a base de exportar metales 
preciosos, que formaban con mucho el grueso de las remesas, y uno 
que otro producto agricola (ya era importante el henequen, todavia 
aparecian la grana y las maderas tintoreas y seguia haciendo pinitos el 
azucar), e importar sobre todo bienes de consumo para las minorias 
urbanas acomodadas, y uno que otro artefacto o material destinado a 
las minas o las manufacturas. Ya se tratase del comercio interior o del 
exterior, el regimen de las alcabalas levantaba un obstaculo decisivo. 
Esta instituci6n colonial qued6 formalmente abolida en el Congreso 
Constituyente de 1857, pero se mantuvo en pie has ta ya bien entrado el 
Porfiriato, pues tenia fincadas hondas raices en la realidad social y 
econornica del pais. La alcabala era contraria a que los mercados 
locales llegaran a integrarse en espacios econ6micos mayores; mas 
bien, cada uno de ellos tendia a abastecerse por si propio, en la mayor 
medida posible. Cuanto mas caminaba un genero por el interior del 
pais, y mas recargado iba ya con los portes, demoras, comisiones y 
ganancias dejadas en las diversas manos por las que habia pasado, en 
tanto mayor medida sufria el recargo de los adeudos de alcabalas. Las 
aduanas interiores constituian una densa red que aislaba los mercados 
no menos eficazmente que la adversa topografia del territorio y las 
precarias comunicaciones. 

En las diversas ramas de la producci6n se reflejaba claramente este 
estado de cosas, En la agricultura, incluso la actividad de los terrate 
nientes apenas traia otro provecho que el de satisfacer las necesidades 
mas inmediatas de la poblaci6n. El juicio que expresara en 1868 el 
Consulado de Comercio de la ciudad de Mexico mantenia su misma 
validez en los proleg6menos del Porfiriato: "Los labradores se limitan · 
a sembrar aquello que conceptuan puede consumir el Reino, pues no 
han encontrado destine que dar a los sobrantes ... miden sus siembras 
a aquellas cantidades de frutas que puedan vender prontamente." Este 
rasgo aparecia aun mas marcado entre los indios que conservaban la 
posesi6n de SUS tierras, los cuales producian SOlO lo indispensable para 
su consumo. Se mostraba un poco menos estatica la produccion de 
algunas haciendas abastecedoras de necesidades urbanas, como las 
azucareras, o incipientemente dedicadas a la exportaci6n, como las que 
producian henequen. 

Las manufacturas tambien surgian en respuesta a necesidades 
puramente locales. Entre las comunidades indigenas, las artesanias 
textiles, las derivadas de la madera y de la arcilla y muchas otras, que 
conocian desde tiempos anteriores a la Conquista, y a las que facil y 
prontamente incorporaron en muchos casos las avances traidos por los 
espafioles, constituian un complemento natural de la economia primi 
tiva. En las ciudades criollas y mestizas, el censo de habitantes daba al 
mismo tiempo brazes que utilizar y demandas que satisfacer, integra 
das estas ultimas con las de una zona de influencia mas o menos 
dilatada en torno al centro urbane. La manufactura se disponia en 
general en pequefios talleres, pero en algunos casos, como en la indus 
tria textil, ya habia surgido la fabrica, La utileria de la Revolucion 
Industrial inglesa, queen los afios finales de la Colonia ya habia empe 
zado a atisbarse, entr6 en uso hacia la cuarta decada del siglo, aunque 
raquiticamente, gracias a los empefios precursores de Antufiano, y en 
los comienzos del Porfiriato los motores de vapor y los telares mecani 
cos todavia alternaban con procedimientos manuales o maquinas de 
tracci6n animal o impulsadas por la fuerza muscular del operario. 
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El aprovechamiento de los dep6sitos minerales no iba mas alla de la 
extraccion y beneficio de los metales preciosos, conforme a la misma 
tecnica en uso desde los prirneros aiios de la mineria novohispana. 
Aparecian en esta actividad, lado a lado, el indio buscador de pepitas 
de oro; la cornunidad carnpesina que se habia forjado una manera de 
vivir lavando arenas fluviales para separar unas pocas particulas de 
metal fino; fa pequefia hacienda de beneficio cuyo dueiio se confor 
maba con refinar y mandar acufiar unas cuantas barras de plata, que le 
diesen lo bastante para sostener su gente y su casa, y la empresa mas 
grande, aunque no mucho mas avanzada, que nutria el grueso de las 
conductas de oro y plata a las principales casas de moneda del pais, ya 
los puertos por donde se hacian las remesas al extranjero. Al despuntar 
el Porfiriato , ya habia hecho presencia, timidamente, desde unos lus 
tros atras, el capital ingles, que explotaba algunos minerales en el 
centro del pais: en cambio, estaban casi abandonados los reales de 
minas del norte, que se habian comenzado a explotar en mayor escala 
en las postrimerias de la Colonia, y hacia los que luego se desplazo el 
foco principal de la mineria mexicana, en el ultimo cuarto del siglo xrx. 

El paso del estancamiento al desarrollo, que lograria dar el Mexico 
moderno, lo hallo al final cerrado la economia de la Colonia. Esta, en 
SUS ultirnos tiempos, llevaba trazas de crecer. El dato mas notable era 
seguramente el auge de la mineria, que se reflejaba en las demas activi 
dades, de las que requeria crecientes suministros, como granos alimen 
ticios, forrajes, animales de carga y tiro y muchos bienes manufactura 
dos, como pieles, polvora, barras de fierro y otras. La producci6n de 
oro y plata, medida segun el monto de las acufiaciones, se dobl6 entre 
la penultirna y la ultima decada del siglo XVIII, y todavia sigui6 crecien 
do, aunque con menos celeridad, en la primera decada del siglo xix. El 
monto de los diezmos que cobraba la Iglesia, y que se puede consi 
derar como indicador de la tendencia que seguia la producci6n agri 
cola, creci6 en 215, o sea en un 40%, entre el decenio que termin6 en 
1779 y el que termin6 en 1789. Varias industrias, como la azucarera, 
alentada por la posibilidad de exportar, y la textil, fortalecida por una 
mayor demanda interna, entraron tarnbien en expansion, lo mismo que 
diversas manufacturas, como la de productos metalicos, que respon 
dian a las mayores necesidades de la mineria y la agricultura. La alca 
bala, que gravaba a Jos diversos articulos en transito entre las plazas 
del pais, dobl6 con creces los rendimientos que dejaba a la Real 
Hacienda, entre 1765 y 1790. No es dificil admitir que en esa epoca el 
crecimiento de la producci6n excedia al lento progreso de la poblaci6n, 
y que mejoraban en general los niveles de la economia novohispana. 
Parece razonable suponer que el numero de habitantes de la Nueva 
Espana pas6 de una cifra aproximada de cinco millones al comenzar los 
afios noventa del siglo xvm a seis millones hacia fines de la primera 
decada def siglo xix, o sea un aumento de alrededor del 20% en unos 15 
o 20 afios. 

Entre los testimonios novohispanos merece destacarse el del segun 
do conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva Espana de 1789 a 1794, 
cuyo enjundioso legado de escritos, memorias reservadas, inforrnes, 
dictamenes e instrucciones refleja las capacidades de un excelente 
administrador y el penetrante sentido politico de un buen hombre de 
gobierno. El mismo cuadro de ideas que concrete Revillagigedo es el 
que apareceria, en terminos generales, en los hombres del Mexico de 
los afios setenta del siglo siguiente, cuando trataban de definir las 
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Entre otros muchos sugestivos rasgos del pensamiento de este gober 
nante, como su preocupaci6n por propagar los conocimientos cientifi 

La mala distribucion de las tierras es tarnbien un obstaculo para los progre 
sos de agricultura y comercio de estos reinos, y mas cuando pertenecen a 
mayorazgos, cuyos poseedores estan ausentes o son descuidados. Hay aqui 
vasallos de Su Majestad duefios de centenares de leguas cuadradas, que 
pudieran formar un reino no pequefi.o en el distrito de sus posesiones, de las 
cuales, sin embargo de su extension, sacan muy poca utilidad. 

Revillagigedo no lleg6 a pronunciarse propiamente contra el sistema 
de las alcabalas, aunque si recomend6 que se moderara y racionalizara. 
Las caprichosas tasas que lo regian, la repeticion: del cobro cada vez 
que se entraba a una nueva jurisdicci6n, y la venalidad y poca destreza 
de quienes manejaban el impuesto eran causa de que "el comercio no 
hubiera tenido la extension de que era capaz"; adernas, las alcabalas 
recaian "sobre los mas pobres de todas las clases, que son los que se 
surten por menos y no pueden hacer grandes provisiones". Hizo ver 
tambien el virrey que la falta de caminos contribuia muy notablemente 
a que el comercio no lograra la extension de queen otras condiciones 
seria capaz. En sus dias estaba discutiendose construir el de Veracruz e 
iba a empezar el de Toluca. Urgia acelerar esta clase de obras publicas. 
La falta de caudales de la Corona no dejaba otro arbitrio, tan socorri 
do en epocas posteriores, "que el de contratar con personas particulares 
que emprendieran por si las obras o franqueen los dineros necesarios, 
dandoles las seguridades correspondientes". Para recuperar la inversion 
se emplearia un sistema de peajes (sistema ahora en uso para construir 
las grandes carreteras de doble calzada). 

Es muy elocuente la forma en que se pronuncio Revillagigedo en 
contra de los sisternas feudales de tenencia de la tierra: 

Las fincas todas se hallan muy cargadas de censos y reconocimientos a 
dep6sito irregular por la mucha facilidad que ha habido en gravarlas, a 
causa principalmente de las manos muertas, que han tenido siempre que 
imponer, y son los verdaderos usufructuarios de las haciendas, quedando 
las perdidas y los cuidados que ellas ofrecen de cuenta de los que se Haman 
duefios y propietarios de las fincas, cuando en realidad trabajan mas para 
los censualistas que para si mismos. 

condiciones que debian llenarse para asegurar el progreso econ6mico 
del pais. En pocas palabras, el segundo conde subrayaba la necesidad 
de dar mayor extension al trafico mercantil del virreinato, aplicando 
medidas que pueden considerarse el antepasado de las que pusieron en 
obra Ios hombres de la Republica Restaurada y el Porfiriato. Se tra 
taba de abolir el monopolio del comercio que detentaban unas cuantas 
casas de la capital, algunas de ellas Iigadas con principales de Espana, y 
las cuales no solo obstaculizaban el transito de efectos, sino que man 
tenian ociosos en su poder crecidos caudales que se requerian para dar 
fomento a las empresas productivas. La riqueza liquida habia de refluir 
hacia la agricultura, la mineria y aun ciertas manufacturas, en vez 
de emplearse para "fundar mayorazgos y titulos y hacer otra especie de 
establecimientos mas pronto perjudiciales que utiles a la sociedad". 
Las "manos muertas", y aqui aparece la expresi6n Hamada a ser 
clasica en los dlas de la Reforma, constituian una rernora para el 
progreso: 
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Cabria formular la hip6tesis de que si el transito de la condici6n de 
dominio espafiol a la categoria de naci6n independiente no le hubiera 
costado al pais mas de diez afios de guerra, y si una vez lograda la 
independencia no se hubiera caido en una prolongada etapa de con 
flicto no resuelto entre los herederos del regimen colonial y los partida 
rios de la Republica democratica, el desarrollo econ6mico apenas se 
habria interrumpido, o cuando menos se habria reanudado a raiz 
de que se conquist6 la soberania nacional. El hecho es que los intereses 
mercantiles y sefioriales contra los que apuntaban las reformas moder 
nizantes de los ultimos virreyes le cerraron el camino a la evoluci6n 
politica progresiva que apuntaba como una posibilidad en la primera 
decada del siglo, y que en las decadas siguientes esos mismos intereses 
mantuvieran en constante jaque a las nuevas fuerzas, que a su vez no 
lograban abrirse paso en forma definitiva. En el agitado periodo de 
golpes de Estado, dictadura militar, intervenciones extranjeras y cons 
tante males tar social, que termin6 en 1867, y que apenas se vio salpi 
cado por algunos intentos encaminados a afirmar el orden que reque 
ria el pais, la vida econ6mica se estanc6, e incluso padeci6 notorios 
retrasos. Los factores tradicionales propicios a la fragmentaci6n de las 
actividades productivas en formas locales casi aisladas perduraron 
intactos, e incluso se vieron agravados por nuevos males que derivaban 
de la falta de autoridad, la inseguridad en los caminos, y el comporta 
miento arbitrario de jefes militares, caciques y funcionarios. Nada 
alentaba a las actividades econ6micas a desarrollarse, e incluso el pais 
comenz6 a padecer una fuga de capitales desde que se inici6 la guerra 
de independencia. El desquiciamiento del comercio exterior fue casi 
completo. El promedio anual de las exportaciones, integradas en su 
mayor parte por metales preciosos, fue de un poco mas de 16 millones 
de pesos en el periodo 18011810, y baj6 a solo 194 mil pesos de 1861 a 
1867 (los afios de la intervenci6n francesa), despues de haber tenido un 
comportamiento muy erratico en los afios intermedios. Las importa 
ciones, tambien victimas de una suerte muy irregular, bajaron de un 

Establecidas con mil imperfecciones las intendencias, no gobernaban 
muchos de sus esenciales articulos, se infringian con mucha facilidad los 
que no eran acomodables al interes particular, y se observaban arbitraria 
mente los de posible practica, de modo que dirigidos los asuntos y mezcla 
das las providencias, ya por el orden del antiguo defectuoso sistema de 
gobierno, y ya por el nuevo mal entendido y observado, bien puede decirse 
que no lo habia tun orden) en la Nueva Espana. 

cos sobre la explotaci6n de las minas, o sus recomendaciones para que 
se estudiaran los recursos pesqueros del pais, figura, por ultimo, uno 
que es menester destacar en forma especial. Queria Revillagigedo, en 
sintesis, una administracion publica eficaz. Los virreyes debian tener 
autoridad suficiente, con independencia de todo tribunal, para acome 
ter las obras publicas. Se necesitaba unificar la legislacion, y reducirla a 
un cuerpo de preceptos claros y facilmente consultables. Hacia falta 
subordinar a una potestad superior las muchas jurisdicciones en que 
estaba dividida la administracion de justicia, que zozobraba en multi 
ples competencias y disputas entre sus 6rganos. Era indispensable que 
una autoridad central limitara a las autoridades locales. "Hay que 
abolir toda esperanza de que los funcionarios locales pueden esquilmar 
a los indios." Al rendirle cuentas al rey de sus esfuerzos para hacer 
cumplir la Ordenanza de Intendentes de 1786, decia Revillagigedo: 
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promedio de 14 millones de pesos anuales en 18011810 a un poco mas 
de 4 millones de pesos al anode 18611867. En el trienio de 1873 a 
1875, a raiz del triunfo definitive de la Republica dernocratica, las ex 
portaciones se acercaron a los 29 millones de pesos al afio y las 
importaciones a 22 millones, lo cual quiere decir queen mas de 60 afios 
(comparando en el primer decenio del siglo) y, en el mejor de los casos, 
las primeras crecieron en un 56% y las segundas en un 77% ( esto sin 
considerar los cambios en los precios de las mercancias, a lo largo de 
ese tiempo, que darian un incremento todavia menor). Los datos de lo 
que le ocurri6 a la mineria son aun mas ilustradores. En el veintenio 
transcurrido de 1781 a 1800, la produccion de plata ascendi6 a un total 
de 11 mil toneladas, cifra que bajo a solo 6 mil en 18411860, y que 
alcanz6 9 mil toneladas en 18611880, periodo este ultimo cuya segunda 
mitad ya estuvo regida por las condiciones de expansion que coincidie 
ron con la Republica Restaurada. Es de creerse que la producci6n 
agricola solo aument6 entre la primera y la septima decada del siglo, 
siguiendo aproximadamente las necesidades de subsistencia de la 
mayor poblaci6n, la cual pas6 de 6 millones y medio o 7 al consumarse 
la independencia a cerca de 9 millones al restaurarse la Republica. Pero 
del estancamiento en que habia caido la agricultura de caracter comer 
cial daun indicio, por ejemplo,el hecho de que alcomenzar el Porfiriato 
las exportaciones de azucar andaban por un nivel muy semejante 511 de 
la decada de 180 l a 1810 (de mil a cinco mil toneladas an uales). Solo en 
las manufacturas habia ocurrido alguna novedad importante durante 
los afios posteriores a la Independencia: la formaci6n de fabricas texti 
les con maquinaria moderna, que, sin embargo, vegetaban al lado de la 
producci6n manual de los artesanos, · y habian tenido un desarrollo 
raquitico, circunscrito a limitados focos de demanda urbana. Aun asi, 
y favorecida por una severa politica arancelaria, la nueva industria 
textil habia logrado doblar su producci6n entre 1854 y 18 77, a juzgar 
por la cantidad de algod6n utilizado, que pas6 de cerca de 6 mil a cerca 
de 12 mil toneladas en esos veintitres afios. Tambien se habian creado 
algunas fabricas de papel y algunas fundiciones de hierro, estimuladas 

· por el elevado costo de las importaciones. Por lo dernas, perduraba el 
cuadro de las manufacturas indigenas y familiares novohispanas, 

· Con el triunfo de la causa de la Reforma en 1867, se abri6 paso a un 
desarrollo bastante dinarnico de la economia del pais. En lo politico, la 
derrota de la intervenci6n francesa y la restauraci6n de la Republica 
liberal, consolidaron a un gobierno acreedor al respeto de las potencias 
extranjeras, precisamente hacia los afios en que el imperialismo europeo, 
al que poco despues seguiria el norteamericano, se disponia a absorber 
las zonas no desarrolladas de la tierra, convirtiendolas en colonias o en 
protectorados suyos. Internamente, quedaba por fin consagrada la 
Constituci6n de 1857, con la sanci6n de los derechos del hombre y del 
ciudadano, la ausencia de fueros y privilegios, y los principios del go 
bierno federal, representativo y dernocratico, por todo lo cual habian 
luchado los liberates mexicanos desde que se consum6 la independencia. 
Venian a establecerse marcos juridicos apropiados para la formaci6n de 
capitales, para la circulaci6n de la riqueza y, en una palabra, para el 
funcionarniento de la economia capitalista en ascenso. 

Dentro de la nueva realidad politica, las fuerzas que habrian de trans 
formar el paisaje de la economia nacional, cargado todavia de rasgos 
feudales, avanzaban desde dos puntos de apoyo, Uno eran las ciudades, 
donde el capital interno en expansion queria desbordar el cerco loca 
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Para que pudiera despejarse el camino a la cornercializacion de la 
economia, en un terreno ya bien abonado para eso, lo primero que se 
necesitaba, como requisito fundamental ineludible, eran transpor 
tes modernos; en la epoca, ferrocarriles. Mexico, pais sin rios navega 
bles, salvo en sus franjas costeras, y con un altiplano central cercado 
por montafias, no tenia en realidad otra soluci6n. De hecho, tanto la 
Republica Restaurada como el Porfiriato, se propusieron favorecer por 
todos los medias posibles el establecimiento de la red ferrocarrilera. 
Era esta un campo clasico para la inversion del capital extranjero, en 
cuyas manos sedejo en realidad la iniciativa de las lineas que debian 
construirse,'y al que se ofreci6 el estimulo de una subvencion publica 
por kil6metro de via que se tendiera. Una vez ganado el impulso 
inicial, las principales rutas quedaron formadas pronto. De un poco 
menos de 700 kil6metros construidos hasta 1877, que correspondian en 
su mayor parte a la linea de Mexico al puerto de Veracruz, la red de 
ferrocarriles crecio a 6 mil kilometres en 1885, 10 mil en 1890, casi 14 
mil kilometres en 1900, y un poco menos de 20 mil en 1910, al terminar 
el Porfiriato. Para 1910, Mexico disponia de un kilometre de ferroca 
rril por cada 100 kil6metros cuadrados de territorio, y 13 kil6metros de 
ferrocarril por cada 10 mil habitantes. 

La disposicion de las lineas ferreas se orient6 desde el centro del pais 
hacia los puertos, principalmente los del Golfo, y hacia las fronteras, 
sobre todo las del norte, o sea que iba discurriendo mas o menos entre 
las mismas terminates extremas y por los mismos trayectos, aproxima 
damente, por donde habian discurrido los arrieros con sus trenes de 
mulas y carretas durante tantos siglos. Trazado impuesto, en realidad, 
por la geografia del territorio nacional y por las circunstancias histori 
cas de sus rutas comerciales, yen el que dificilmente podria descubrirse 
un plan de absorcion econornica que, segun algunos criticos, los porfi 
ristas le habian facilitado al capitalismo extranjero. Significativamente, 
el sistema de carreteras construido en Mexico a partir de la cuarta 
decada del siglo xx iba a seguir casi el mismo desarrollo fundamental. 
En su avance hacia la periferia del territorio, para llegar a los puntos de 
enlace con los sistemas internacionales de transporte, las nuevas vias 
comunicaban entre si a las localidades intermedias, y favorecian la 
extension de los mercados hasta dimensiones regionales o nacionales. 
De esta manera, por regla general abarcaban en su recorrido las zonas 
y los sitios del pais mas poblados, cuya vida econornica se habia desen 
vuelto mas, y cuyos recursos y localizacion ofrecian mas inmediatas 
ventajas de aprovechamiento. En algunos casos, las necesidades inter 
nas pesaban mas que el aliciente del comercio exterior, e incluso hubo 
ferrocarriles que no alcanzaron a llegar al punto de] litoral o de Ja 
frontera, generalmente poco estrategico, para el que se habia dado 
la concesion. 

Comercializacion y especializacion de la economia 

lista, hacer mas diversa su actividad y conquistar para ella las ventajas 
de la escala y la tecnificaci6n. El otro lo formaban los grandes pai 
ses industriales cuyo desarrollo capitalista propendia a extender sus 
raices hacia las regiones productoras de articulos primarios. Esas fuer 
zas tendian a articular la vida econ6mica en un mercado nacional, que 
tuviera a su vez la mas amplia comunicaci6n con los grandes mercados 
internacionales de la epoca. 
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El cuadro 1 muestra comparativamente el grado de desarrollo que 
alcanzaron las ferrocarriles en las diversas regiones del pais, al finalizar 
el Porfiriato. En el norte y el Golfo se Ilegoa tener un kil6metro de via 
por cada 100 kilometres cuadrados de superficie yen el centro mas de 
dos, mientras que en el Pacifico norte y el Pacifico sur no se paso de 
medio kil6metro. Respecto de la poblaci6n, las zonas mas densamente 
pobladas (el centro, el Pacifico sur y el Golfo) alcanzaron menor den 
sidad de ferrocarriles que las menos pobladas (el norte y el Pacifico 
norte). 

Las relaciones entre la via ferrea y su zona de influencia quedaron 
confiadas, como tenia que ser, al antiguo metodo de transportaci6n 
animal. A mayor distancia de la linea o de sus ramales, iban amorti 
guandose las posibilidades de participar en la economia mercantil en 
desarrollo, a menos que se tratara de algun lugar de interes par sus 
recursos, en especial si eran minerales, pues entonces acababa por 
tenderse hacia el una via de alimentaci6n. Especialmente en el norte y 
el Pacifico norte, los ferrocarriles mineros adquirieron bastante exten 
sion. Luego, regiones enteras, marginales por su geografia y su reali 
dad econ6mica y social, destinadas a seguir siendolo todavia por 
muchos afios, permanecieron practicarnente sin ferrocarriles. Asi suce 
di6, por ejemplo, en varios estados del centro, particularmente en los 
colindantes con el Pacifico sur, en los cuales, lo mismo que en este 
ultimo, la topografia montafiosa, el predominio de las comunidades 
indigenas con una economia de subsistencia y la relativa escasez de 
recursos facilmente desarrollables, oponian obstaculos o no brindaban 
estimulos a la apertura de vias de comunicaci6n modernas. Tambien 
en el sureste, fuera de la zona peninsular yucateca en que floreci6 la 
agricultura de exportaci6n del henequen, pervivieron casi intocadas las 
formas primitivas de la actividad, apenas trastocadas en algunos focos 
a lo largo de los rios y cerca de las costas, donde incursionaba la 
barbarie extractiva, alentada por los altos precios de los generos ex6ti 
cos en los mercados extranjeros, la cual se cebaba en especial en la 
flora y fauna del tr6pico. 

Un indicador aproximado de estas circunstancias, en las distintas 
regiones del pais, lo ofrece el cuadro 2 referente al grado de intensidad 
que alcanzaron las relaciones mercantiles, comparativamente, en cada 
una de ellas. 

El nivel mas alto de ventas por habitante se alcanz6 en el Distrito 
Federal, asiento de la ciudad mas importante del pais, lugar de conver 
gencia de los ferrocarriles y foco de un fuerte desarrollo fabril. En 
conjunto, las entidades limitrofes con los Estados Unidos alcanzaron 
tarnbien valores elevados en su comercio al menudeo por habitante. 
Influyeron en ello varias circunstancias, como la intensidad de las 
transacciones fronterizas y el movimiento del comercio exterior. Los 
ferrocarriles permitieron un creciente intercambio con el interior del 
pais, y hacia el exterior, a traves de los puertos de mar y de las ciudades 
de la frontera. Con el tiempo, la parte del total de las exportaciones y de 
las importaciones del pais que se movia a traves de las aduanas terres 
tres y maritimas del norte, creci6 proporcionalmente, en detrimento 
del que hacian las localidades portuarias del Golfo, a medida que los 
ferrocarriles acentuaban la vinculacion del pais con el mercado nor 
teamericano (ver el cuadro 3). Las entidades del norte pudieron apro 
vechar, adernas, sus buenas caracteristicas para expandir la agricultura 
y la ganaderia comercial, la mineria y el petr6leo (este en Tamaulipas y 
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Pesos por Pesos por 
habitante habitante 

Republica Mexicana 23.57 Zona Norte 22.73 
Zona Centro 25.39 Coahuila 39.43 
Distrito Federal 124.31 Tamaulipas 29.55 
Morelos 33.28 Chihuahua 27.32 
Aguascalientes 24.13 Nuevo Leon 22.28 
Puebla 21.33 San Luis Potosi 20.30 
Queretaro 19.56 Durango 15.60 
Tlaxcala 16.21 Zacatecas 13.33 
Hidalgo 14.07 
Mexico 12.59 Zona Golfo 33.95 
Guanajuato 13.80 Yucatan 40.18 
Jalisco 10.67 Cam pee he 37.52 
Michoacan 10.60 Veracruz 34.34 

Tabasco 20.34 

Cuadro 2. Ventas al menudeo manifestadas, por habitante. 
Aiio de 19101911. (A precios corrientes.) 

FUENTES: Para calcular estas cifras se tomaron los siguientes datos basicos: Longi 
tud de las vias ferreas, cuadro de las pp. 147153 de! Anuario Estadistico de la Republica 
Mexicana, 1907. Imprenta de la Secretaria de Fomento, Mexico, 1912; poblaci6n total y 
por entidades conforme al Tercer Censo Naciona! de Poblacion, 1910; extension territorial 
de! pais, y de las entidades, segun el Anuario Estadfstico de los Estados Unidos Mexicanos, 
1939, p. 3. 

7.7 
3.7 
7.4 
2.0 
9.0 

27.0 

Habitantes por 
km2 

Por cada JOO Por cada JO mil 
km2 de territorio habitantes 

Republica Mexicana 1.0 13.0 
Zona Norte 1.1 28.9 
Zona Golfo 1.0 13.6 
Zona Pacifico norte 0.5 25.3 
Zona Pacifico sur 0.4 4.6 
Zona Centro 2.1 7.7 

DENSIDADDE 
POBLACION 

KIL6METROS DE ViA 
CONSTRUIDOS 

Cuadro 1. Longitud de las vias ferreas en 1910 

al norte de Veracruz a partir de la primera decada del nuevo siglo), 
y realizar un considerable avance manufacturero. 

La actividad comercial de los estados del Golfo y en el Pacifico 
norte tarnbien registr6 niveles altos, que se correspondian con el ere 
ciente intercambio con el exterior, a traves de los puertos que quedaron 
servidos por lineas de ferrocarril. Salvo en Veracruz, situado sobre la 
ruta de salida del centro del territorio hacia el Golfo de Mexico, los 
ferrocarriles en esas dos zonas fueron solo de caracter regional, y no 
llegaron a enlazarse con las lineas del resto del pais sino con posterio 
ridad al Porfiriato. La agricultura comercial, ya fuese por la exporta 
ci6n o para el mercado interno, impuls6 fuertemente esos estados, 
como tarnbien ocurri6 en Morelos, el principal productor azucarero 
del centro. Veracruz fue ademas un foco de desarrollo industrial. 
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Los varios estados del centro en los que se combinaba la agricultu 
ra, parte de ella de caracter cornercial, vinculada al consumo de las 
principales ciudades, con un cierto desarrollo de las manufacturas en 
los centros urbanos, alcanzaron niveles de intercambio mercantil mas 
favorables que las restantes entidades tipicamente rurales, en que pre 
dominaban la agricultura de subsistencia y las artesanias, tanto en el 
propio centro como en el Pacifico sur. Fueron, precisamente, estas 
ultimas comarcas las que permanecieron casi enteramente al margen 
del desarrollo de la economia capitalista durante el Porfiriato. 

Ya duefias de poder expedir y recibir embarques en grandes volu 
menes, las principales ciudades del pais pudieron explotar mas eficien 
temente sus ventajas como centros mercantiles o manufactureros, o 
como puntos de apoyo de la actividad minerornetalurgica, la agricul 
tura de exportaci6n o el comercio exterior. Resultaba costeable hacer 
remesas de productos primarios o manufacturados, materiales para la 
producci6n o articulos de consumo final entre distancias cada vez 
mayores, que dorninaban zonas de mercado mas amplias; al quedar 
unidas entre si, las ciudades se apoyaban mutuamente, y la demanda 
de cada una de ellas era un nuevo estimulo para la producci6n o el 
comercio de las demas. 

Los progresos alcanzados por las ciudades mexicanas durante el 
Porfiriato se reflejan en el cuadro siguiente: 

* lncluye las aduanas rnaritirnas y fronterizas situadas en cada una de las zonas del 
pais. 

FUENTES: Estadisticas economicas de/ Porfiriato. El comercio exterior de Mexico. 18 77- 
1911, El Colegio de Mexico, 1960, pp. 466509. 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

188889 191011 188889 191011 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Aduanas del Norte 35.6 57.5 39.5 45.7 
Aduanas de! Golfo 48.2 30.9 48.9 43.7 
Aduanas del Pacifico norte 13.3 10.3 9.4 9.2 
Aduanas de] Pacifico sur 2.9 l.3 2.2 1.4 

Cuadro 3. Porcentajes de/ valor total de las exportaciones e 
importaciones de! pais, correspondientes a las aduanas de 

las diferentes zonas" 

FUENTES: Tercer Censo Nacional de Poblacion (1910) y Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, Bole tin de Estadfstica Fiscal. aiio de 19101911, Mexico, Oficina Impre 
sora de Estampillas 1912, cuadro en las pp. 338:;39. El cuadro expresa las ventas al 
menudeo manifestadas a las 358 administraciones de la renta del timbre por los estable 
cimientos industriales y cornerciales, estuviesen o no exceptuados de dicho irrrpuesto. 

Zona Pacifico sur 8.05 Zona Pacifico norte 28.36 
Coli ma "23.06 Baja California· 80.49 
Chia pas 8.84 Sonora 27.20 
Guerrero 8.07 Te pie 26.23 
Oaxaca 6.57 Sinaloa 22.03 
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Los progresos de la urbanizaci6n se muestran en las localidades con 
mas de 20 mil habitantes, esto es, los principales centros urbanos del 
pais. Entre 1895 y 1910, el nurnero de ellos subi6 de 22 a 29 y su 
poblaci6n conjunta se acrecent6 en cerca del 44%, debido a lo cual 
su importancia relativa dentro del total de habitantes del pais pas6 del 
9.2% al 11 % a lo largo de esos quince afios. 

Hubo, pues, un proceso de crecimiento de las ciudades, vinculado 
con la especializaci6n de funciones que planteaba el desarrollo econ6 
mico, Naturalrnente, no todas las ciudades fueron afectadas de la 
misma manera, e incluso algunas de ellas se estancaron o padecieron 
retrocesos, al 'cambiar o debilitarse las funciones a que respondian. En 
conjunto, el desarrollo urbano fue firme en el norte del pais, y en 
algunos casos prodigioso, al expandirse la mineria, la agricultura 
comercial y las manufacturas y contarse con amplias redes ferrocarrile 
ras. En el centro, progresaron agilmente las grandes ciudades comer 
ciales, que tarnbien entraron en una fase de industrializaci6n; pero, en 
cambio, se debilitaron los centros que dependian de explotaciones 
mineras en decadencia, o en los que tenian importancia las activida 
des artesanales, que retrocedieron ante el empuje de la industria 
moderna asentada en otras localidades. En el Golf o de Mexico, la 
agricultura comercial, las exportaciones y en menor medida la indus 
tria impulsaron el avance de algunas ciudades. En contraste con estas 
tres zonas, en todas las cuales se establecieron extensas lineas ferrovia 
rias, todos los estados de la costa del Pacifico, lo mismo en la parte 
norte queen la sur, fueron dotados en menor medida de ferrocarriles, y 
en ellos el desarrollo urbano fue incipiente durante el Porfiriato. El 
cuadro 5 presenta un panorama de corno crecieron las principales 
ciudades del pais entre 1895 y 1910. 

Entre las ciudades comprendidas en el cuadro 5, es posible distin 
guir, aproximadamente, los casos siguientes: 

1) Las cuatro ciudades del centro del pais cuya poblacion creci6 a 

FUENTES: Primer y tercer censos nacionales de poblaci6n. Tabla elaborada por el 
Seminario de Historia Moderna de Mexico. 

Cuadro 4. Poblacion rural y urbana en Mexico. Censos de 1895 y 1910 

TASAS DE 

MILES DE PORCENTAJE CRECIMIENTO 

HABIT ANTES DEL TOTAL ANUAL 

1895-1911 

1985 1910 1895 1910 % 

Poblacion total 12 637 15 160 100.0 100.0 1.2 

Rural (localidades con 5 
mil habs. o menos) JO 085 12 216 79.8 80.0 1.2 

Urbana (localidades con 
mas de. 5 mil habs.) 2 552 3 034 20.2 20.0 1.2 

Urbana en Jocalidades de 
5 00 I a 20 mil habs. 1 392 I 366 11.0 9.0 0.1 

Urbana en localidades 
con mas de 20 mil 
habitantes 1 160 1 668 9.2 11.0 2.5 
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una tasa superior al promedio nacional de 1.2% al afio (Aguascalientes, 
Mexico, Guadalajara y Toluca) constituian primordialmente centros 
de consumo importantes, con fuerte vida comercial y una actividad 
manufacturera en muchos aspectos incipiente, pero en conjunto bas 
tante diversificada. El establecimiento de los ferrocarriles favoreci6 
una expansion aun mayor de su vida econornica y la creaci6n de fabri 
cas modernas; aument6 su poder de atracci6n de habitantes del campo, 
para los que abria nuevas oportunidades el mercado de trabajo de estas 
ciudades. En cambio, Morelia, Puebla, Le6n y Queretaro (sobre todo 
estas tres ultimas), pese a su tradici6n como grandes centros comercia 
Ies y manufactureros, cayeron en una fase de estancamiento o retro 
ceso dernografico. Tarnbien recibieron el beneficio de la comunicacion 
ferroviaria, pero se resintieron de la resistencia o falta de aptitud de las 
artesanias e industrias en pequeiia escala a modernizarse, cosa que se 
vio agravada por las mejores condiciones que ofrecian otras localida 
des del pais para la prosperidad de las nuevas industrias en gran escala, 
o para servir como centros a mercados regionales mas amplios. En 
estas ciudades se manifestaron sintomas de repulsion de habitantes. 

2) La relocalizacion de la actividad minerometalurgica hacia los 
estados de la frontera norte del pais, estimulo el crecimiento de ciuda 
des como Chihuahua, Saltillo y en menor medida Durango, que se 
convirtieron en los nuevos asientos de esta industria. En cambio, 
entraron en franca decadencia las ciudades del interior del pais situa 
das en las zonas donde se contrajo fuertemente la mineria, sobre todo a 
causa del agotamiento de los dep6sitos naturales. EI fen6meno fue 
muy notable en Guanajuato y Zacatecas y tarnbien se manifesto en 
Pachuca y San Luis Potosi. 

3) Merida, coraz6n de la zona henequenera yucateca, que vivi6 
durante el Porfiriato los afios culminantes de su prosperidad econ6 
mica, y Veracruz, el primer puerto del pais, crecieron sabre todo en 
respuesta a las mas amplias funciones que les daba la expansion del 
comercio exterior. 

4) Torreon, al igual que Merida, fue el centro de un auge agricola 
comercial, en este caso el del algod6n, producto entonces destinado 
enteramente al mercado interno. El crecimiento de Torreon se volvi6 
explosivo al establecerse alli un empalme de ferrocarril, en una zona 
agricola potencialmente rica. Hacia 1892 era todavia un rancho que no 
pasaba de 200 habitantes; en 1893 se fund6 oficialmente la ciudad, que 
para 1895 ya albergaba a cerca de 5 mil almas, y en 1910 a mas de 34 mil. 

5) Monterrey es el caso representativo de una plaza vinculada al 
desarrollo manufacturero. La creaci6n de f errocarriles hacia la fron 
tera con los Estados Unidos, la costa del Golfo y el interior del pais, 
fortalecio la posici6n de la ciudad como centro comercial y le dio bases 
amplias para ensanchar sus industrias. Orizaba fue un caso semejante, 
aunque su crecimiento mas intenso ocurri6 con anterioridad a 1895. Al 
quedar situada esta ciudad sobre el ferrocarril clave de Mexico a Vera 
cruz, en un lugar donde podia contarse con la fuerza motriz de una 

' buena caida de agua, result6 ideal para establecer fabricas textiles. 
Hacia 1877 Orizaba tenia unos 14 mil habitantes, que aumentaron a 
casi 32 mil en 1895 y a 35 mil en 1910. El relativo estancamiento de 
Orizaba a partir de la segunda mitad del Porfiriato parece estar empa 
rentado con la limitacion de sus recursos energeticos, 

6) Las dos ciudades importantes de la costa del Pacifico (Colima y 
Oaxaca) reflejaron las condiciones sustancialmente marginales de esa 
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Lugar segun su Tasa de crecimiento 
Zona y /ocalidad importancia anual, 18951910 Poblacion en 1910 

demogrdfica % (miles) 

Centro 1.6 968.3 
Aguascalientes 9 2.6 45.1 
Mexico 1 2.4 471.l 
Guadalajara 2 2.4 119.5 
Toluca 20 2.0 31.0 
Morelia 10 1.1 40.0 
Puebla 3 0.5 96.1 
Le6n 7 0.1 57.7 
Queretaro 18 0.3 33.1 

Cuadro 5. Ciudades con mas de 25 mil habitantes, 
segun el censo de 1910 

'region del pais respecto al desarrollo general de la economia. Colima 
logr6 algun progreso al quedar unida por ferrocarril con el centro de la 
republica y con el puerto de Manzanillo, uno de los principales en 
aquella costa. Oaxaca sigui6 siendo una ciudad de mercado artesanal, 
inmersa en un medio indigena de comunidades casi autosuficiente, en 
el cual poco influy6 el ferrocarril que conectaba con las ciudades de 
Puebla y Mexico. 

El comercio exterior constituy6 un factor decisivo para que se con 
solidaran las nuevas circunstancias en que se desarrollaba la economia 
nacional, propicias al intercambio y al crecimiento altamente dinamico 
de la producci6n. La favorable demanda extranjera de productos pri 
marios, a la cual el pais pudo responder con recursos diversificados, de 
una manera cada vez mas amplia, permitio que a lo largo de los treinta 
y tres afios del Porfiriato el monto de las exportaciones mexicanas 
aumentara en un poco mas de seis veces, y las importaciones en cerca 
de tres veces y media. Entre 1877 y 1911, la exportaci6n por habitante 
se multiplico por cuatro y la importaci6n por un poco menos de tres. 
(Ver el cuadro 6.) 

Los carnbios ocurridos en la composici6n del comercio exterior 
reflejaron las nuevas orientaciones de la economia. Ya hacia finales del 
Porfiriato las exportaciones de mercancias igualaron en monto a la 
producci6n de metales preciosos, que en un principio era predomi 
nante (en 18771878 esta ultima constituy6 el 65% del monto total expor 
tado). Aparecieron en la lista los metales industriales, ya los productos 
agricolas que ya tenian importancia en las remesas al exterior como el 
henequen, las pieles y las maderas, vinieron a sumarse el cafe, el 
ganado, el garbanzo y algunos otros. La demanda externa fue, pues, un 
factor determinante de la modernizaci6n y crecimiento de la mineria y 
la metalurgia y del desarrollo de un sector de la agricultura. Los reque 
rimientos de fuerza de trabajo y de materiales de fabricaci6n nacional 
en estas actividades fortalecieron el mercado interno para las indus 
trias ligeras, e hicieron posible el desarrollo de nuevas ramas de la 
producci6n. Asi, por ejemplo, la demanda de explosivos y de piezas de 
hierro para las minas hizo surgir la primera planta siderurgica, que 
tambien se vio apoyada por las necesidades de material para los ferro 
carriles. La agricultura henequenera de Yucatan favoreci6 a la indus 
tria rnecanica local, que la proveia de equipos para la desfibraci6n. 
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En el capitulo de las importaciones, perdieron mucho terreno los 
bienes de consumo, sobre todo los manufacturados. Hubo, en este 
campo, un proceso de sustitucion en gran escala, al desarrollarse la 
producci6n interna. Este fen6meno se manifest6 muy definitivamente 
en la industria textil, en algunas ramas de la alimenticia ) en otras de 
bienes de consumo. Entre las materias primas, se logr6 la sustitucion 
plena de las importaciones de algod6n, al abrirse en este rengl6n un 
buen campo para la agricultura comercial. En conjunto, las materias 
primas y los bienes de capital acrecentaron su participacion en las 
importaciones del pais, del 47% hacia 1889 al 57% en 1910, a medida 
que crecia el aparato productivo y se construian las estructuras basicas 
de la economia. Significativamente, solo un rubro de las importaciones 
de bienes de consumo creci6 durante el Porfiriato: los de primera 

FUENTE: Los datos en que se bas6 el calculo son: Serie de la poblaci6n anual de 1a 
Republica, 18771911, calculada por el Seminario de Historia Modema de Mexico, 
extrapolando las tasas intercensales de los Censos Nacionales de Poblaci6n de 18951900 
y 1910. Los datos de comercio exterior son los del quantum en exportaci6n y de importa 
ci6n en pesos de 19001901 que aparecen en: Estadisticas economicas de/ Porfiriato, el 
comercio exterior de Mexico, 18771911, El Colegio de Mexico, 1960, pp. 45 y 78. 

5.01 
5.38 

14.03 

4.17 
8.47 

18.90 

18771878 
18951894 
19101911 

Importaciones Exportaciones Ario fiscal 

Cuadro 6. Comercio exterior por habitante 
(en pesos de 19001901) 

FUENTE: Primer y tercer censos nacionales de poblaci6n (1895 y 1910). Tabla 
elaborada por el Seminario de Historia Moderna de Mexico. 

63.1 
25.1 
38.0 

146.3 
35.3 
48.6 
62.4 
35.3 

316.6 
34.3 
39.7 
78.5 
35.4 
31.8 
68.0 
25.9 

39.o 
35.7 
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Pachuca 12 0.3 
Guanajuato 14 0.6 

Norte 2.0 
Torreon 17 13.7 
Chihuahua 11 5.5 
Monterrey 4 3.7 
Saltillo 15 1.9 
Durango 19 1.2 
San Luis Potosi 5 0.l 
Zacatecas 21 2.9 

Goifo 3.1 
Orizaba 16 0.7 
Veracruz 8 4.8 
Merida 6 3.6 
Orizaba 16 0.7 

Pacifico 1.4 
Colima 22 1.9 
Oaxaca 13 1.1 
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necesidad (subieron de cosa del 2% del total anual hacia fines de los 
afios ochenta a alrededor del 8% en 1910 y 1911), en lo ct· ~ se reflcjaba 
el rezago de la agricultura que producia para abastecer las necesidades 
de subsistencia de la poblaci6n. En cambio, las importaciones de bie 
nes de consumo distintos a los de primera necesidad (incluidas entre 
ellos los manufacturados) redujeron su participaci6n en el total del 51 % 
hacia 1889 al 35% en 1910. 

La expansion de las transacciones y del ambito interno y externo en 
que se desenvolvian favoreci6 el aumento de las escalas de operaci6n de 
las unidades productivas, para lo cual era indispensable que estas aumen 
taran su dotaci6n de bienes de capital y modernizaran su tecnica, 
Los medios de pago con que pudo contar el pais gracias al crecimiento 
de las exportaeiones y a la entrada de capitales extranjeros, perrni 
tieron adquirir en el exterior las maquinas, materiales para cons 
trucci6n, equipos y otros bienes que se requerian. Estos elementos 
llegaron acompafiados de sistemas mas eficientes para trabajar, que 
dependieron, primero, del empleo de motores de vapor a base de car 
bon de piedra como combustible, y en una fase posterior, de la fuerza 
motriz de la electricidad. Las grandes innovaciones tecnicas aparecie 
ron sobre todo en la mineria y la metalurgia y en las industrias de 
transforrnacion que se desarrollaron en los principales centros urba 
nos. A esas actividades se asoci6, precisamente, el surgimiento de la 
industria electrica , en la primera decada del siglo xx, y cuyos primeros 
pasos databan de los afios ochenta. Los 165 mil kilovatios de capaci 
dad instalada con que ya contaba Mexico en 1910 eran solo un 
comienzo en el desarrollo de esa fuente de energia. En la distribuci6n 
geografica de la capacidad instalada se refleja una correspondencia con 
las necesidades de las zonas mas avanzadas del pais (ver el cuadro 7). 
La elevada proporcion que tocaba al centro del pais se regia por la 
demanda de la ciudad de Mexico, la cual qued6 asi librada de 
Ia limitaci6n que imponia a su desarroJlo la escasez de otros recursos 
de energia aprovechables. 

La progresiva comercializaci6n de la vida economica hizo impera 
tivo que el sistema monetario y bancario se desarrollara a su vez. El 
uso del dinero para el pago de los jornaleros agricolas reducidos a 
servidumbre por deudas restringi6 la esfera en que se manifestaba el 
intercambio mediante trueque, propio de las comunidades que desapa 
recian ante el avance de las haciendas. La relacion entre las economias 
locales y los mercados mas amplios, que se establecia por conducto de 
los comerciantes, fue apartandose cada vez en mayor medida de las 

· formas de cambio directo de productos y del empleo de signos de 
equivalencia convencionales (como piezas de plomo, carton o cuero o 
vales expedidos por los propios comerciantes), y tendi6 a reposar en el 
uso del dinero, a medida que aumentaba el volumen de las operaciones 
y se faciJitaba su rapidez. Una temprana necesidad que se planteo fue 
la de acrecentar las acuiiaciones de piezas fraccionarias para el pago de 
salarios y para facilitar las transacciones menores, para lo que habian 
tenido que usarse tarnbien signos suplementarios. La creciente circula 
ci6n monetaria, inicialmente compuesta solo de piezas metalicas, tuvo 
que responder adernas a las necesidades de] mayor movimiento del 
comercio exterior, y ello la llev6 a sufrir importantes cambios de 
estructura. Al lado de los pesos fuertes de plata y de las monedas 
menores del mismo metal o de cobre, que en un principio componian 
la totalidad de la circulacion monetaria, se desarrollo desde comie .zos 
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Arrastrado a ello por la tradici6n y por la riqueza de sus dep6sitos 
de metal blanco, Mexico mantuvo durante casi todo el Porfiriato un 
sistema monetario basado en la plata. La depreciaci6n de este metal ef! 

Total Moneda metdlica Billetes en Depositos a la 
fuera de /os circulacion vista 

bancos 

18771878 100.0 100.0 
18811882 100.0 94.3 5.7 
18941895 100.0 65.6 34.3 0.1 
19001901 100.0 46.2 45.6 8.2 
19101911 100.0 38.0 37.6 24.4 

PORCENTAJES DEL TOTAL 

Cuadro 8. Composicion de/ media circulante 

El monto de la circulaci6n monetaria, apenas superior a 25 millones 
de pesos en 18801881, subi6 a 86 millones en 18931894 ya 310 millo 
nes en 19101911, o sea que en treinta afios se expandi6 en mas de once 
veces, mientras que en este periodo el nivel de los precios al mayoreo 
aproximadamente aument6 solo en dos veces. El crecimiento de la 
circulaci6n en pesos por habitante, de $2.46 en 18801881 a $20.37 en 
1911, es un buen indicador de c6mo progres6 la economia de inter 
cambio durante el Porfiriato. Significativamente, el dinero bancario 
floreci6 en las principales plazas del pais y en las zonas con mayor 
desarrollo mercantil, agricola o manufacturero, y casi no penetr6 en 
las comarcas que conservaron su vieja estructura econ6mica. 

80.0 
10.4 
6.5 
3.1 

Zona Centro 
Zona Golfo 
Zona norte 
Zonas Pacifico norte y sur 

100.0 Republica Mexicana 

% de la 
capacidad 
instalada 

total 

Zonas 

Cuadro 7. Distribucion geogrtifica de la capacidad instalada de la 
industria electrica, 1910 

de los afios ochenta el uso de los billetes, emitidos para los bancos 
privados, y mas tarde, de mediados de los afios noventa en ad' .lante, 
los dep6sitos a la vista adquirieron una importancia fundamental 
como medios de..pago. En 1910,'la moneda metalica constituia el 38% 
del medio circulante, los billetes otro 38% y los depositos el 24% (ver 
cuadro 8). 
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La insuficiencia de los recursos internos para acometer las empresas 
que planteaba el desarrollo economico del pais llev6 a los hombres del 
Porfiriato a abrir de par en par las puertas para que entrara a Mexico el 
ahorro del exterior. Este habria de ser decisive para poder levantar las 
nuevas estructuras en que se apoy6 la economia, como los ferrocarriles 
y la electricidad, y se conquistaran los altos niveles a que llegarian en la 
epoca muchas ramas de la actividad, entre ellas las extractivas. Sin 
embargo, y ya desde Ios dias de la Republica Restaurada, el capital 
nacional desernpefiaba un papel bastante dinarnico en algunos secto 
res, sobre todo el comercio y las manufacturas, y dominaba casi total 
mente la agricultura; esta circunstancia llegaria incluso a ejercer una 
influencia sobre la recepcion de las inversiones extranjeras. 

De hecho, en la econornia mexicana de los afios setenta del siglo xix 
ya tenia sentados sus reales el anhelado empresario capitalista de la 
revolucion liberal, cuya desconfianza de Dios lo llevaba a guardar para 
otro dia, y en cuyas manos la riqueza, segun el elogio de Guillermo 
Prieto, adquiria la virtud de reproducirse. La presencia de este perso 
naje era casi un milagro, en una sociedad en la que cuando menos las 
dos terceras partes de sus nueve millones de miembros estaban disper 
sos en comunidades rurales, poco productivos y practicarnente ajenos 
al intercambio econ6mico, yen la que el escaso tercio restante, urbano, 
cercado por la debilidad de los consumos y la falta de comunicaciones, 
apenas cobijaba a alguien capaz de proponerse innovar las procesos 
productivos y desafiar riesgos con el fin de que se acrecentara su capital. 

La f ormacion de capital 

los centros financieros internacionales, fen6meno casi constante en la 
epoca, se tradujo en un mecanismo que brindaba protecci6n a· las 
actividades internas, al encarecer los productos de irnportacion, y que 
rendia una prima en moneda nacional a los exportadores. En 1905, 
cuando ya habia cesado practicamente la caida en el precio rnundial de 
la plata, y el peso, de estar a la par con el d6lar a comienzos del 
Porfiriato, se hallaba ahora al dos por uno, Mexico entr6 al sistema del 
patron oro, con lo cual la economia del pais qued6 mas vulnerable a 
los ef ectos de las oscilaciones de Ios precios y la ocupaci6n con las 
naciones industriales. 

La creciente fluidez del intercambio y el desarrollo del mercado 
interno y del comercio exterior volvio imperativa la transformaci6n del 
regimen fiscal. :Esta habria de echar por tierra el sistema de alcabalas, 
que encerraba a cada localidad del pais dentro de un cerco que las 
mercancias solo podian penetrar sufriendo fuerte encarecimiento. Las 
aduanas interiores resultaban particularmente nocivas para las rerne 
sas de largas distancias, en las cuales se sufria la exacci6n en varias 
escalas del recorrido. La pugna entre el interes del centro y el de los 
es ta dos en este cam po, que finalmente se resolvi6 en J 896 con la aboli 
ci6n de las alcabalas, recuerda las luchas de la corriente mercantilista 
en la Europa del siglo xvur, encaminadas a unificar a los mercados 
nacionales. Las mas amplias fuentes de tributaci6n que se abrieron 
para la hacienda publica, gracias al desarrollo general de la economia, 
facilitaron que se diera este paso. La supresi6n de las alcabalas produjo 
un debilitamiento de las finanzas locales y municipales, que no encon 
traria despues una compensaci6n. 
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Desde luego, la desamortizaci6n de los bienes del clero, que fueran 
uno de los motives principales de las discordias civiles a las que, al fin, 
habia puesto terrnino al triunfo de la Reforma, venia a transf erir el 
regimen de la propiedad privada, colocandolos en circulaci6n y 
haciendolos susceptibles de especulaciones y maniobras mercantiles, a 
los cuantiosos capitales que, como una masa inerte, se atesoraban sin 
que la sociedad recibiera otros beneficios que el financiamiento del 
partido conservador y sus aventuras militares, y tal vez la construcci6n 
de algunas iglesias y el mantenimiento de ciertas instituciones piadosas 
ode caridad. Sin embargo, no todos esos caudales pasaron a poder de 
ciudadanos emprendedores, que Ios emplearan para edificar las explo 
taciones agricolas modernas, llamadas a transformar el panorama 
raquitico del campo mexicano, o para enriquecer el cuadro de la eco 
nomia urbana con nuevas industrias y servicios. 

Mas bien · 10s advenedizos de la nueva aristocracia laica pasaron a 
engrosar en muchos casos las filas de la vieja aristocracia terrateniente, 
que tarnbien recibio su parte generosa de los bienes desamortizados, a 
los que pronto se incorporaron muchos que habian pertenecido a las 
comunidades indigenas. La consolidaci6n de la hacienda porfiriana, 
con sus rasgos de propiedad privada, tendencia a producir para los 
mercados y empleo del trabajo asalariado, significo un triunfo a medias 
sobre el viejo estado de cosas. Este perdur6 en el peonaje, que restringia 
la libre movilidad del trabajador agricola; la explotacion extensiva 
con monopolio territorial y enormes superficies ociosas; en consecuen 
cia, casi nula capitalizaci6n y escaso dinamismode la agricultura den 
tro de la economia de mercados. 

Al explotar el trabajo del peon, al que casi no proporcionaba el 
auxilio de instrumentos de produccion, salvo los mas rudimentarios, 
el hacendado solo buscaba una "renta segura, perpetua y firrne", segun 
las conocidas observaciones de Molina Enriquez. Para ello, reducia el 
cultivo a lo que cayera dentro de los limites absolutamente seguros, y 
procuraba abatir los costos escatimando salaries y mejoras, y no por la 
via de promover la eficiencia. Ni siquiera las explotaciones que produ 
cian generos de exportacion o materias primas para la industria nacio 
naJ, o que se hallaban cerca de los grandes centros urbanos, escapaban 
por completo a esta ley general. La preocupacion por el prestigio 
social, y la tendencia muy marcada al consume suntuario, impedian 
que el hacendado utilizara su ingreso para hacer inversiones producti 
vas, y socavaban su capacidad para absorber financiamiento que le 
ayudara a capitalizar su finca y expandir el volumen de sus cosechas. 

Tampoco la otra actividad tradicional importante, la mineria, pre 
sentaba condiciones propicias para generar excedentes que le permitie 
ran transforrnarse, y menos aun que fueran a fortalecer a otros sectores 
de la economia, tal como habia ocurrido, por ejemplo, en sus afios de 
florecimiento de la ultima parte de la epoca colonial. La mineria mexi 
cana se limitaba a explotar los metales preciosos, extrayendolos de las 
vetas mas ricas y menos profundas y utilizando los procedimientos 
metalurgicos del siglo xvr. Continuaba moviendose, en buena medida, 
con energia ·animal. Los capitales acumulados en los tiros y socavones 
de las minas y en los patios, instalaciones y galeras de las haciendas de 
beneficio, vinculados con las viejas tecnicas, y amortizados una y otra 
vez a lo largo de los siglos que en numerosos casos llevaban de existir, 
habian perdido toda su eficacia reproductiva. Para reducir los costos 
de produccion de los metales preciosos y desarrollar la explotaci6n de 
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los industriales, de acuerdo con las exigencias de los tiempos, la mine 
ria mexicana necesitaba que se le inyectaran muy fuertes inversiones, 
con el fin de mecanizar los trabajos extractivos y establecer grandes 
plantas de fundici6n y refinaci6n. La falta de capital interno y el atraso 
de la tecnica en el pais determinaron que este campo quedara abierto a 
la iniciativa de los promotores y empresarios extranjeros. 

En cambio, los sectores mercantil y manufacturero de la econornia 
evidenciaban cierta vitalidad propia, y sintomas de estar entrando en 
desarrollo. En ellos ya latian las fuerzas de un capitalismo interno. 
Entre Ios duefios de caudal es liq uidos, algunos de tan reciente data 
como los dias turbulentos de la guerra de Reforma, y del cambio de 
manos de las propiedades de la Iglesia, no faltaban los que se confor 
maban con atesorar, pres tar con onerosos reditos o remitir sus fondos 
al ocio y la seguridad de los depositos en el extranjero. Aun asi, alga se 
habia ganado en comparaci6n con la epoca en que el dinero se mante 
nia ctJ'lterrado, sin entrar de alguna manera en la circulacion. Los capi 
tales que se estancaban en hipotecas servian indudablemente para 
fomentar la agricultura, las artes y el comercio. Pero existian tarnbien 
capitalistas con una mentalidad mucho mas moderna: no se limitaban 
a las operaciones ordinarias de comercio, "rnercancias por dinero", 
sino que hacian anticipos a los productores, aceptandoles el pago en 
especie, tratandose de generos exportables, o con firme demanda 
interna, como la pJanta en pasta, el algodon, el azucar, el palo de tinte, 
los cueros, las telas, la harina, el henequen y otros. "Su sistema era el 
continua movimiento de su capital y su mira el progreso"; del anticipo y 
la habi1itaci6n a los productores, los comerciantes no tardaran en pasar 
a la asociaci6n con estos ultimas para formar empresas industriales. 

La progresiva extension del ambito de la economia de mercados 
favorecio el crecimiento del capital mercantil. Desat6 este proceso la 
ruptura de la vieja organizaci6n comunal, productora para el autocon 
sumo, al aplicarse las leyes de desamortizaci6n que convirtieron a 
buena parte de las masas rurales en peones de las haciendas, y determi 
naron que por lo menos ciertos satisfactores de origen agricola y 
manufacturero, que antes se procuraban por si mismos los campesinos 
en sus parcelas yen sus artesanias primitivas, debiera proporcionarlos 
en Io sucesivo una producci6n capitalista, por la via del intercambio. 
Acentu6 esta tendencia el desarrollo de las actividades para la exporta 
cion, agricolas y mineras, que hicieron indispensable extender el apa 
rato mercantil de la economia. El fen6meno se redondeo con el esta 
blecimiento de los ferrocarriles y la supresi6n del obstaculo al trafico 
econ6mico que significaban las aduanas interiores. 

Hasta cierto punto, el nuevo ernpresario capitalista era un producto 
aut6ctono. Un antepasado suyo habia sido el fundador del obraje 
novohispano, que congreg6 por primera vez en un establecimiento a 
los artesanos, con sus elementales instrumentos manuales, creando con 
ello al asalariado fabril. Una corriente precursora mas cercana y mejor 
definida, la personifico Esteban de Antufiano, en la tercera y cuarta 
decadas del siglo xix, al introducir en el pais la maquinaria textiJ 
nueva, creada por la revolucion industrial inglesa, y formar las primeras 
fabricas modernas de hilados y tejidos. Aparecieron entonces agiotis 
tas y comerciantes mexicanos, que hallaron ventajas en invertir sumas 
considerables en fabricas textiles, en las cuales colocaron parte de sus 
capitales, aunque sin abandonar las transacciones comerciales y finan 
cieras. Pero en parte por habitos inveterados, y en parte por descono 
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cimiento de las nuevas oportunidades que abria el desarrollo y de las 
tecnicas que acompafiaban a la moderna actividad econ6mica, el 
empresario mexicano no solia apartarse de las ramas mas probadas y 
seguras. Entonces, el capitalista o el promotor extranjero habituado al 
movimiento fabril de Europa o los Estados Unidos, tomaba a su cargo 
las empresas que "nuestro habitual caracter meticuloso nos presenta 
revestidas con el ropaje de lo irnposible". 

Es evidente que muchos de sus capitalistas le llegaran a Mexico del 
exterior. Ya desde los dias de Antufiano, hubo extranjeros residentes, 
entre los comerciantes, artesanos y mecanicos experimentados, y aun 
agentes consulares que se lanzaron a crear fabricas de telas, cigarrillos, 
papel, loza, vidrio, explosivos y otros productos. Entre las nacionali 
dades representadas habia franceses, ingleses, espafioles, alemanes y 
nortearnericanos, cuyo sentido de las oportunidades econornicas con 
tribuy6 decisivamente a que se formaba una mentalidad capitalista. El 
caso de este grupo de empresarios extranjeros, cuyos caudales eran en 
realidad de formaci6n interna, y no ahorros traidos del exterior, y cuyo 
campo de actividades derivaba hacia la satisfaccion de necesidades 
internas, es claramente distinto de la clasica inversion extranjera 
directa, orientada principalmente hacia el sector exportador y conce 
bida como una fuente de dividendos para el pais de origen de la 
inversion. 

El concurso del capital mercantil de mexicanos y extranjeros resi 
dentes permiti6 acometer desarrollos manufactureros de bastante 
aliento. Para comenzar, el transito de la artesania a la fabrica, en los 
hilados y tejidos de algod6n y en otras actividades, se realiz6 en 
rnuchos casos gracias al intermediario habilitador ,que proporcionaba 
a los operarios materias primas y fondos de trabajo, .hasta que acaba 
ron por crearse establecimientos fabriles nuevos, con los operarios 
coma asalariados. En otros casos, las artesanias simplemente queda 
ron eliminadas. Las grandes firmas mercantiles compraron y moderni 
zaron fabricas, o fundaron fabricas nuevas, con la finalidad de asegu 
rarse abastecimientos suficientes para su giro, o bien se crearon gran 
des sociedades anonimas consagradas a la industria. Con el transcurso 
del tiernpo, las inversiones industriales tendieron a crecer, gracias 
a diversos mecanismos favorables a la acumulaci6n. 

Las nuevas actividades capitalistas contaban con un amplio exce 
dente de mano de obra barata, en el cual apoyarse, que se nutria sobre 
todo <lei flujo de campesinos hacia las ciudades, y de artesanos desocu 
pados hacia las fabricas, En la fase inicial del Porfiriato, la industria 
pudo hacer crecer sus utilidades, y acumular recursos para la arnplia 
ci6n de sus inversiones, aplicando una mayor cantidad de trabajo a la 
misma capacidad instalada con que contaba. En una etapa posterior, 
la mayor productividad de las fabricas mejor equipadas y mas eficien 
tes, que respondian a una demanda interna en crecimiento, y se halla 
ban en condiciones de mantener casi inm6viles los salarios reales, per 
mitio que se ensancharan los margenes de ganancia que nutrian la 
formaci6n de capitales. La industria pudo asimilar por si sola algunas 
de las innovaciones tecnicas, como la adopcion de equipos mas 
modernos, y el empleo de fuentes mas costeables de energia motriz, 
pero en un sentido mas amplio hubo de aguardar a que se dotara a la 
economia nacional de estructuras basicas, como la red f errocarrilera, 
los sistemas de comunicaciones y mas tarde la industria electrica, que 
le permitieron desplegar su actividad en mayores escalas y en una 
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situaci6n de costos mas ventajosa. Con el tiempo, tendieron a aparecer 
tambien los efectos beneficiosos de Ia aglomeraci6n en los centros 
hacia los que iba gravitando la Iocalizaci6n de las industrias. En un 
momento dado, el sector manufacturero de la economia, enriquecido a 
veces con aportaciones del ahorro externo, pudo generar recursos 
financieros suficientes para acometer nuevas inversiones con las que 
prosiguio el desarrollo del aparato industrial. 

La expansion de los capitales mercantiles y manufactureros favoreci6 
el desarrollo deI sistema bancario, en el cual se fusionaron el ahorro 
interno, de mexicanos y extranjeros avecindados en el pais, y aporta 
ciones considerables de recursos del exterior vinculados sobre todo con 
el comercio de importaci6n y exportaci6n y con los movimientos de las 
inversiones extranjeras directas. La nueva banca dio mayor fluidez a Ia 
circulaci6n y la colocaci6n rentable de los capitales, y facilit6 el enlace 
del mercado mexicano en los grandes mercados financieros del exterior. 

El papel del gobierno en el proceso de formaci6n de capitales, 
mirado desde el punto de vista de su capacidad financiera, fue en un 
principio bastante precario. "El pais decia Matias Romero ha 
sostenido por mucho tiempo guerras civiles para emanciparse del fana 
tismo, afianzar su independencia y mejorar su condici6n social y politica, 
y se ha visto obligado tarnbien a sostener algunas guerras extranjeras; 
no pareciera extrafio que Mexico no haya podido pagarlos intereses de 
su deuda, ni hacer sus dernas gastos con regularidad, y que su credito 
dentro y fuera del pais haya padecido el correspondiente menoscabo." 
La consolidacion del gobierno federal, lareforma de sus finanzas para 
ampliar las bases internas de los ingresos y sanear el credito en el 
exterior, estaban llamadas a capacitar al sector publico para hacer 
frente a las necesidades de promoci6n de la economia. Estas consistian, 
sobre todo, en el mantenimiento de un clirna propicio para estimular el 
capital privado interno y atraer al externo, yen el desarrollo de obras 
necesarias (como escuelas, hospitales, puertos, urbanizaci6n y sanea 
miento ), solo realizables con recursos y por la acci6n del estado, A la 
restauraci6n de la Republica por Juarez, Mexico debia el respeto a sus 
instituciones y su soberania por los gobiernos extranjeros, y la posibi 
lidad de contar con una administraci6n estable y solvente. Aunque 
momentanearnente comprometida por la forma irregular en que 
ascendieron al poder, los hombres del Porfiriato contaban asi con una 
gran ventaja inicial para establecer relaciones diplornaticasnormales y 
dignas con el exterior, organizar la hacienda publica y propiciar la 
entrada de los capitales extranjeros. Al arreglo de la cuesti6n politica, 
lo acornpafio el ajuste satisfactorio de una deuda externa y, hechas 
estas dos cosas, Mexico pudo acudir a los centros financieros del 
mundo a colocar valores publicos y privados y, en general, quedaron 
abiertas las puertas para la entrada al capital europeo y norteame 
ricano. 

Si los capitales del exterior jugaron un papel importante para com 
plementar al ahorro interno, en las fases iniciales de la expansion 
incluso de los grandes paises industriales, menos podian dejar de 
tenerlo en Mexico, donde eran tan debiles los recursos propios dispo 
nibles, en particular frente a la magnitud de lo que se requeria tan solo 
para construir los ferrocarriles y modernizar la actividad minera. 
Mexico podia compararse con una mina riquisima, cuyo duefio carecia 
del capital necesario para trabajarla. Por grande que fuese la riqueza 
del yacimiento, esta no podria aprovecharse mientras nose le extrajera 
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Al actuar especificamente en Mexico, el capital europeo y el nor 
teamericano siguieron en esencia la misma direcci6n, aunque mostraron 
sesgos diferentes. Las inversiones europeas constituyeron el 62% <le las 
inversiones extranjeras totales en el pais en 1911, y las de ciudadanos 

. de los Estados Unidos el 38% restante. Los norteamericanos eran 

Ferrocarriles 33.2 
Industrias extractivas 27.1 

Mineria y metalurgia 24.0 
Extraccion y refinaci6n del petroleo 3.1 

Deuda Publica 14.6 
Cornercio y bancos 8.5 

Bancos 4.9 
Comercio 3.6 

Electricidad y otros servicios publicos · 7.0 
Explotaciones agropecuarias y forestales 5. 7 
Industria de transformaci6n 3.9 

Total 100.0 

% de/ 
Concepto total 

Cuadro 9. Distribucion por campos de colocacion de las inversiones 
extranjeras en Mexico. Aiio de 1911 

Sediento el pais de capitales del exterior, estos por su parte se halla 
ban prestos a colocarse en Mexico. Sobre el trasfondo de una pletora 
de dinero motivada por el auge de las manufacturas y la consiguiente 
expansion del comercio, se percibia en los grandes paises industriales 
del ultimo cuarto del siglo xix y la primera decada del xx, el estimulo 
de las mayores ganancias que podian obtenerse en las "inversiones 
exoticas" y crecia en ellos el interes por las zonas subdesarrolladas del 
mundo como fuentes de materias primas y mercados donde colocar 
productos manufacturados. Mexico contaba con importantes reservas 
de recursos naturales, sobre todo mineros y en menor medida agrico 
las, que podian explotarse ventajosamente, y las necesidades de su 
transformaci6n econ6mica abrian cauces atractivos para colocar fon 
dos, sob re todo en val ores del gobierno, empresas f errocarrileras y de 
energia electrica y en diversos servicios. En los primeros tiempos del 
Porfiriato, hacia 1884, las inversiones extranjeras en Mexico ascendian 
apenas a unos 110 millones de pesos. Para el ultimo afio, su monto se 
elevaba a 3 400 millones de pesos, distribuidos por campos de coloca 
cion en la forma que muestra el cuadro 9 

Esta naci6n ... contiene en su suelo inmensos tesoros de riqueza agricola y 
minera, que ahora no puede explotar por falta de capitales y vias de comu 
nicacion ... construidas estas, esos tesoros seran utilizables no solo para 
pagar el costo de las vias de comunicaci6n, sino para hacer rica y feliz a la 
Republica. Si el duefio de la mina, por no contar con el capital indispensa 
ble para explotarla, ni tener en su caja las cantidades necesarias, se abstiene 
de tomarlas a credito, nunca saldra de la penuria en que se encuentra. 

del seno de la tierra. Dijo Romero: 
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En varios de los campos a los que penetr6 la inversion extranjera en 
Mexico durante ef Porfiriato, las aportaciones del capital nacional 
fueron insignificantes. Asi ocurri6 definitivamente tratandose de las 
industrias extractivas y de la electricidad y los servicios publicos. A la 
magnitud de los recursos necesarios, inalcanzables para el ahorro 
interno, se sumaba la necesidad de importar las tecnicas y formas de 
organizaci6n que en el pais apenas se comenzaba a entrever. En los 
ferrocarriles aconteci6 algo parecido, si bien en la formaci6n de estos 
tuvieron su parte los caudales publicos, por la via de los subsidios y las 
subvenciones del gobierno a las empresas extranjeras concesionarias, 
que llegaron a representar en promedio entre un 15 y un 18% de los 
costos de construcci6n. D,..e los 161 millones de pesos a que ascendieron 
en total las subvenciones oficiales para el establecimiento de los ferro 
carriles durante el Porfiriato, las lineas hechas con capital mexicano 
absorbieron 52 millones, la mayor parte de los cuales (35 millones) 
correspondi6 a la construcci6n del Ferrocarril Nacional de Tehuante 
pee, propiedad del gobierno. La linea mas importante de las treinta y 

Concepto 
Inversiones 

Inversiones no rte 
europeas americanas 

Tora/ 100.0 100.0 

F errocarriles 28:2 41.4 
Industrias extractivas 18.1 41.8 
Deuda publica 20.8 4.6 
Comercio y bancos 11.6 3.3 
Electricidad y otros 

servicios pu blicos 10.7 1.0 
Explotaciones agropecuarias 

y forestales 5.4 6.3 
lndustria de transformaci6n 5.2 1.6 

PORCENTAJES DEL TOTAL 

Cuadro 10. Distribucion por campos de colocacion de las inversiones 
europeas y norteamericanas en Mexico. Ano de 1911 

todavia una nacron deudora, cuyo desarrollo la obligaba a buscar 
financiamiento externo, esto es europeo, para expandir sus propias 
industrias y servicios. Mexico encerraba la posibilidad de una economia 
complementaria, abastecedora y consumidora de su vecino de] Norte, 
a la cual acudia la empresa nortearnericana, en "conquista pacifica", a 
caza de las nuevas oportunidades, en muchas ocasiones llevando en la 
bolsa fondos, 0 la proniesa de fondos, que en ultima instancia proce 
dian de la otra orilla del Atlantico, Esas oportunidades aparecian 
sobre todo en las industrias extractivas y en los ferrocarriles. Para el 
europeo, y en especial para los ingleses y los franceses, que juntas 
poseian el 90% de las inversiones procedentes del Viejo Mundo en 
Mexico, este pals era solo uno dentro del planeamiento mas general 
que buscaba "tierras de inversiones" para los excedentes de capital, y 
zonas en las cuales poder ampliar el arnbito del comercio metropoli 
tano. A dif erencia del capital norteamericano, el europeo diversificaba 
sus campos de interes como inversionistas (ver el cuadro JO). 
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Si eran escasos los capitales con que contaba el pais para las diversas 
empresas de su desarrollo econ6mico, Ia mano de obra, en cambio, 
abundaba. Todas las ramas de la economia que crecieron y se moder 

La mano de obra 

cuatro hechas por empresas privadas mexicanas fue el Ferrocarril de 
Hidalgo, con escasos 200 kilometres de desarrollo. Por otra parte, ante 
el peligro de que el capital extranjero consolidara las principales lineas 
ferroviarias en sus manos, lo que habria dado a este una posici6n clave 
en la economia nacional, en 1908 el gobierno opt6 por crear una nueva 
empresa, con el control del 60% de la longitud de las rutas de todo el 
pais, yen la cual suscribio el 51 % del capital social, que ascendia a 460 
millones de pesos. 

Tarnbien en el rubro de bancos la inversion extranjera aporto casi la 
totalidad de los capitales (se calcula que el 94%), aunque una parte de 
ellos no procedia directamente del ahorro externo, sino de fondos 
acumulados en el propio pais, en empresas mercantiles y manufacture 
ras, por los propios inversionistas extranjeros. En general, los grandes 
establecimientos de comercio fundados en el pais por la empresa euro 
pea, y mas tardiamente por la norteamericana, fueron fuente de for 
maci6n de capitales que luego desbordarian hacia otros sectores de la 
actividad econ6mica. En la industria textil, por ejemplo, la mitad de la 
inversion francesa en las ocho fabricas mas importantes procedia 
directamente de recursos metropolitanos traidos del pais, y el resto 
eran reinversiones de fondos captados en Mexico. En esas fabricas, el 
capital mexicano participaba con un 20%. Las combinaciones de 
nuevo capital del exterior, recursos internos de las empresas extranje 
ras y fondos de mexicanos hicieron surgir algunas de las grandes indus 
trias creadas en Mexico en la epoca, como la sidenirgica. Eran predo 
minantes los caudales mexicanos en las industrias de alimentos y bebi 
das, como la azucarera, vinculada a las grandes haciendas, la de hari 
nas, la de vinos y otros. Todo el sector tradicional de la econornia 
(pequefio comercio, artesanias y la mayor parte de la agricultura) per 
tenecia a mexicanos. En la agricultura, el capital extranjero solo asom6 
a traves de algunos latifundios ganaderos en el Norte, y de plantacio 
nes de algod6n, hule, cana de azucar y cafe, sobre todo hacia la ultima 
decada del Porfiriato. 

Finalmente, en las colocaciones de fondos extranjeros en titulos de 
la deuda publica mexicana, se entretejian consideraciones sobre la ren 
tabilidad de las emisiones (bien garantizadas en la epoca), prestigio 
politico del pais acreedor en el deudor y un interes en la estabilidad y la 
eficiencia del gobierno de este ultimo. Al solventar viejos pasivos en el 
exterior (que databan desde los primeros dias de la vida independiente 
del pais) y poner en orden sus gastos en cuenta corriente, el regimen del 
Porfiriato pudo crearse adernas bases para acometer inversiones pro 
pias de cierta importancia (para tender la red telegrafica, acondicionar 
puertos, construir escuelas y centros asistenciales, etc.), a lo cual lo 
ayudaban sus mayores ingresos derivados de la expansion de las diver 
sas ramas de la actividad interna y <lei comercio exterior. En el gasto 
del gobierno federal, las inversiones publicas tendieron a adquirir una 
importancia creciente; su monto anual medio aument6 de un millon de 
pesos al principiar el Porfiriato a IO millones al final y la parte que 
absorbieron de los egresos publicos totales pas6 del 6 al 10%. 
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nizaron: las actividades minerornetalurgicas, las industrias manufactu 
reras y los transportes y otros servicios, encontraron mano de obra 
suficiente, ya fuese entre los artesanos de las ciudades, o entre la pobla 
ci6n rural dedicada a la .agricultura o a otras ocupaciones. Solo se 
presentaron en la epoca fen6menos de escasez de fuerza de trabajo 
circunscritos a dos tipos de situaciones: por una parte, en algunas 
regiones poco pobladas del pais surgieron nuevas fuentes de actividad 
economica, sobre todo en la mineria y en la agricultura comercial, para 
las cu ales no habia una of erta local de brazos de la cuantia apropiada, 
y esto determin6 inmigraciones de jornaleros de otros lugares del pais 
cuyas condiciones eran menos dinamicas, de suerte que hubo algunos 
reacomodos internos entre focos de atracci6n y de repulsion demogra 
fica. Por otra parte, en los niveles altos de la escala de las ocupaciones, 
fallaba la oferta interna en rubros como Ios profesionistas y tecnicos y 
diversas especialidades de obreros calificados, y esto indujo una 
modesta entrada de extranjeros. Los mexicanos asimilaban con pres 
teza las nuevas tecnicas de trabajo, y no tardaron en surgir presiones 
para desplazar a los extranjeros, sobre todo en los niveles intermedios 
de aptitud, como aconteci6 en el caso de los ferrocarriles. Fuera de esas 
excepciones, la situaci6n se caracterizaba por exceso de brazos, y de 
esto se seguia que, en el nivel inferior de la escala ocupacional, el pais 
perdiera habitantes que trasponian sus fronteras, temporal o definiti 
vamente, muchas veces .. para ir a engrosar las crecientes comunidades 
mexicanas allende el rio Bravo. Dentro de tales condiciones, Mexico 
no podia atraer colonos de otras latitudes en grandes numeros, y los 
intentos que a pesar de ello hubo durante el Porfiriato produjeron 
naturalmente frutos insignificantes. 

La abundancia de mano de obra llego incluso a ejercer una fuerte: 
presi6n sobre Ios mercados de trabajo, en particular hacia la ultima 
decada del Porfiriato. Los brazos desocupados o subocupados en el 
campo que emigraban hacia las ciudades se sumaban en estas.a los 
artesanos sin trabajo, y casi nunca tenian una oportunidad, debido a 
que el desarrollo de las manufacturas y los servicios no era suficiente 
para absorberlos, y esto motivaba una depresion en el nivel de los 
salarios y lesionaba el bienestar de la poblacion. Un efecto de la oferta 
de fuerza de trabajo, excesiva frente en los requerimientos del sistema 
econ6mico, fue el de desalentar las innovaciones y el empleo de bienes 
de capital mas eficientes en los procesos productivos, circunstancia que 
se hizo notable en la agricultura. Ello explica tarnbien que se mantuvie 
ran en pie actividades artesanales, frente a la competencia de la industria 
moderna, a base de la increible privacion de quienes las practicaban. 

Los datos contenidos en el cuadro 11 dan un punto de partida para 
explorar estos fenomenos. Entre 1895 y 1910, la fuerza de trabajo crecio 
al mismo ritmo, del 1.2% al afio, que la poblaci6n total del pais; la 
proporci6n representada por la primera dentro de la segunda perrnane 
ci6 casi igual, en torno al 36%·, a lo largo de esos quince afios. La fuerza 
de trabajo en la agricultura crecio un poco mas aceleradamente que en 
las manufacturas y los servicios, de suerte que la participacion de Ia 
primera en la ocupacion total tendi6 a hacerse ligeramente mayor: del 
64% en 1895 pas6 a casi el 65% en 1910. Las cifras permiten distinguir, 
en realidad, dos etapas bien diferenciadas en el desarrollo' de la pobla 
ci6n y de la ocupaci6n: hasta 1900, ambas crecen mas agilmente que con 
posterioridad; dentro de la segunda, las actividades manufactureras y 
los servicios muestran mas pujanza que la agricultura, al contrario de lo 
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ocurrido despues. Tal pareciera que la situaci6n dernografica y ocupa 
cional del pais se deterior6 hacia el cambio de siglo. 

Amerita desde luego algunas consideraciones el hecho de que, con 
forme a las cifras censales, el crecimiento de la poblaci6n total del pais, 
a raz6n del 1.5% al afio en el periodo 18951900, bajara al 1.1% anual 
en el decenio que sigui6. Las salidas de habitantes, principalmente hacia 
los Estados Unidos, tuvieron una influencia, aunque moderada, sobre 
este f en6meno: se sabe que el numero de mexicanos residentes en el pais 
vecino del Norte aumentode casi 78 mil en 1900 a mas de 220 ·mil en 
1910, mientras que el total de extranjeros en Mexico pas6 entre esos 
afios de 57 mil a cerca de.I f~ mil. Esto indica que Mexico padeci6 una 
perdida neta, resultante de los rilovimientos migratorios, de mas de 20 
mil habitantes en 1900 y de mas de 105 mil en 1910, equivalentes, 
respectivamente, al 0.14% y al 0.69% de la poblacion censada en esos 
dos afios, Mexico presentaba una tendencia a la repulsion demografica, 
aunque no muy intensa.  · 

Pero la explicaci6n de0 mas peso radica en un menor crecimiento 
natural de la poblaci6n, asociado a una tasa de mortalidad un poco mas 
alta. Es dificil hallar evidehcia estadistica de este fen6meno, si bien 
algunos datos y observaciones de la epoca llevan a admitirlo. Es de 
sefialarse, desde luego, que Ios coeficientes sobre el nurnero de personas 
muertas por cada millar de _11.abitantes, que resultan de las cifras consig 
nadas en los Anuarios de Pefiafiel, muestran una tendencia a aumentar 
desde los ultimos afios delsiglo xix: de 31 de 1895 a 34 en 1898 (afio que 
tal vez marcaria el cambio 'en la tasa de crecimiento dernografico ), y 
luego de mas de 31 hasta 33'entie 1900 y 1910 (ver el cuadro 12). 

Tai parece que entre '.t 895 y 1900 aumentaron los coeficientes de 
mortalidad por enferrnedades infecciosas, contagiosas y virulentas, por 
desnutrici6n y por males de los sistemas nervioso y respiratorio, y que 
con posterioridad siguieronestando altos, o por lo menos no volvieron 
al nivel de 1895. Gonzalez Navarro estima que entre 1895 y 1910 el 
promedio de vida, o expectativa media de vida, descendi6 de 31 afios a 
30 y medio para todo el pals. La mortalidad infant ii, de 305 al millar en 
1895, subi6 a 335 en 1900.,Los pocos datos que se conocen anteriores a 
1895 sugieren que las condiciones de vida de la poblaci6n fueron en 
conjunto menos desfavotables entonces que con posterioridad. Solo 
para citar un ejemplo, la rnortalidad en el estado de Veracruz fue de 22 
por millar en 1877, subio a· 78 en 1881 y se mantuvo en torno a 30 en los 
lustros que siguieron. · r 

De manera significativa, los coeficientes de mortalidad se mostraban 
mas altos en el centro del pals, cuya densidad de poblaci6n era mayor, 
queen las costas yen el Norte. Tarnbien aparecian mas elevados en las 
aglomeraciones urbanas queen el campo. En la ciudad de Mexico, por 
ejemplo, el coeficiente de muertos por millar de habitantes fue de 43 en 
191 O; el control sanitario urbano lo habia hecho bajar respecto a su 
nivel de 50 e~ 1900, pero era de todas maneras uno de los mas altos del 
pais. 

Varias circunstancias guardan relaci6n con estos fen6menos. Ante 
todo, la ruptura de las comunidades indigenas, cuyas tierras pasaron a 
formar parte de las haciendas, y cuyos miembros quedaron reducidos a 
peonaje, determin6 que disrninuyera la producci6n de granosalimenti 
cios, y que con ello desmejoraran los niveles de nutrici6n. En 1895 
decia el medico Orvafianos: 
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La sumision a peonaje de las masas rurales durante el Porfiriato no 
acarre6 el descenso absoluto de la poblacion, como el que ocasionaron 
las reducciones y encomiendas a raiz de la conquista espafiola, en el 
siglo xvi, pero si hizo disminuir su ritmo de crecimiento. 

Las condiciones en los centros urbanos eran sumamente desfavora 
bles "por la aglorneracion de individuos en espacios Iimitados, cir 
cunstancia que contribuye en mucho para el desarrollo de las epidemias, 
para el mantenimiento en las endemias y para la transmisi6n de las 
enfermedades infectocontagiosas", escribia en 1899 El Imparcial. Estas 
condiciones castigaban duramente a quienes se veian desplazados <lei 
campo y buscaban ocupaci6n en las ciudades, movimiento que se acen 

.. .la miseria de Ios peones, producto de su escaso salario, sus faltas al 
trabajo, la embriaguez, la usura al por mayor que los explota, y otras varias 
causas explican la mortalidad de Jos nifios ... Decimos que probablemente 
esta es la causa principal de la mortalidad infantil, porque hemos observado 
que las familias de los ayudantes y de los mayordomos que no estan en la 
miseria son mas numerosas 

Y en efecto, el aumento de la tasa de mortalidad hacia 1897 y 1898 
coincidi6 con malas cosechas de maiz. Pero estas, ademas, fuera de sus 
oscilaciones occidentales, tendieron a rnantenerse en un nivel estacio 
nario en los afios que siguieron: los hacendados no mostraban interes 
en acrecentarlas, y el pais se veia obligado a cubrir su creciente deficit 
de maiz, por lo menos en parte, rnediante importaciones. Esto se tra 
dujo en una disminuci6n del consumo aparente de maiz por habitante 
de alrededor de 150 kilogramos hacia 1895 a cosa de 140 hacia los 
ultimas afios del Porfiriato. 

En las haciendas, el nivel de vida de los peones era inferior al que 
habian gozado en sus comunidades, donde se abastecian por si propios 
de muchos de los satisfactores fundamentales, y disponian de mejores 
moradas. Las chozas de los peones, se leia en un documento del Con 
greso Cat6lico de Tulancingo, en 1904, estaban "en pesirnas condicio 
nes higienicas"; ademas: 

[La mortalidad] aurnenta en raz6n directa de la altura sobre el nivel del 
mar, porque a medida que vivimos mas alto somos mas endebles porque 
nuestros organismos trabajan mas. Esto tiene tarnbien su importancia por 
causa de la escasez de cereales ... se ha visto muchas veces ... que la mayor 
parte de las epidemias han sido precedidas por afios de malas cosechas. 

FUENTE: Datos calculados con base en las series sabre mortalidad en la Republics 
Mexicana publicados por A. Pefiafiel en: Anuario Estadistico de la Republica Mexicana, 
correspondiente a 1900 y 1907. 

Fallecimientos 
por cada 

Anos millar de 
habitantes 

1895 3!0 
1898 34.2 
1901 32.3 
1904 31.2 
1907 31.9 
1910 33.2 

Cuadro 12. Mortalidad en Mexico 
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La elevada proporci6n del total de habitantes cuya edad era de 15 o 
menos imponia una fuerte carga de familiares dependientes sobre las 
espaldas de las personas colocadas entre los 16 y los 65 afios de edad. 
Un metodo para aliviar esa carga consistia en poner a trabajar a los 
nifios desde fechas muy tempranas de su vida, con lo cual la familia 
podia procurarse ingresos adicionales. El fen6meno se hallaba muy 
extendido en el campo, pero no era ajeno a las actividades urbanas. 
Los menores salarios que podian pagarse a los nifios determinaban que 
en ocasiones los empresarios prefirieran a estos sobre los operarios 
adultos. Otro efecto apreciable de la elevada proporci6n que represen 

; ta ban los dependientes respecto de los econ6micamente activos era que 

Total Hombres Mujeres 

A. Poblaci6n total entre 16 y 
65 afios (miles) 8 423 4 066 4 357 

B. Fuerza de trabajo (miles) 5 272 4 658 614 
C Diferencia de A respecto 

de B (miles) 3 151 592 3 743 
D. B como % de A 62.6% 114.6% 14.1% 

FUENTE: Cuadros 11 y 13. 

Cuadro 14. Relacion entre la poblacion en edad de trabajar y la fuerza 
de trabajo, por sexos. Censo de 1910 

TOTAL HOMBRES MUJERES 
Grupos de edades 

 Miles % Miles % Miles % 

Total 15 160 100.0 7 504 100.0 7 656 100.0 

Hasta 15 afios 6 375 42.0 3 255 43.4 3 120 40.8 
16 a 65 afios 8 423 55.6 4 066 54.2 4 357 56.9 
mas de 65 afios 362 2.4 183 2.4 179 2.3 

FUENTE: Censo de poblacion de 1910. 

Cuadro 13. Distribucion por edades de la poblacion mexicana, 1910 
(en miles de habitantes) 

tuo en el ultimo decenio del Porfiriato. EI malestar social resultante de 
las escasas oportunidades de trabajo se reflejaba, entre otras, en niveles 
altos de mortalidad. 

En la distribucion por edades de la poblacion, que practicamente no 
sufrio alteraciones entre 1895 y 1910, las personas menores de quince 
afios representaban una proporci6n muy alta, el 42% del total de 
habitantes; en cambio, las personas rnayores de 65 afios integraban una 
fracci6n pequefia, el 2.4%. Se reflejaba en esto la corta expectativa de 
vida de los habitantes. A los grupos de edades comprendidos entre 16 y 
65 afios, en los que se reclutaba el grueso de las fuerzas de trabajo, 
pertenecia un poco mas del 55% de la poblacion. 
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Cabe tambien relacionar la mayor lentitud en el crecimiento de la 
poblaci6n mexicana a partir de los dos 0 tres afios ultimos de} siglo XIX 
con lo acontecido a la fuerza de trabajo, cuya tasa de aumento, del 
1.6% al afio hasta 1900, baj6 posteriormente al 0.9% anual (ver el 
cuadro 11). Es de. pensarse, en efecto, que las men ores facilidades para 
encontrar una oportunidad de ocupaci6n remunerada actuaran en 
forma adversa al desarrollo de la poblacion. La existencia de una 
presi6n desfavorable la indica el hecho de que entre 1900 y 1910 la 
proporci6n de la poblaci6n total que estaba incorporada a la fuerza de 
trabajo disminuyera ligeramente, del 35.4% al 34.8% mientras que 
hasta 1900 habia aumentado un poco respecto a 1895, en que fue del 
35.2%. La indole de los fen6menos ocurridos se refleja en el compor 
tamiento de los principales sectores ocupacionales. Significativarnente, 
el que creci6 mas de prisa hasta 1900, o sea el industrial, no solo se 
desaceler6 despues mas que ninguno otro, sino que fue el unico que 
disrninuyo su cuantia en terminos absolutos. Tambien los servicios 
sobrepasaron primero en velocidad de desarrollo a la agricultura, pero 
de 1900 en adelante cayeron a la zaga de esta. En cambio, en los 
ultimas 10 afios la ocupacion en la agricultura aument6 a un mayor' 
ritmo queen ningun otro sector (ver el cuadro 11). · 

La fuerza de trabajo industrial aument6 en el 15% entre 1895 y 
1900, pero entre este ultimo y 1910 se redujo en menos del medio por 
ciento, o sea que se mantuvo practicarnente estacionaria. La rama que 

FUENTE: Censo de 1910. 

11.6 
1.8 

24.6 
39.8 

613.8 
65.8 

195.9 
352.1 

Total 
Agropecuario . 
Industria 
Servicios 

Participacion 
en el sector % 

Mujeres 
ocupadas 
(miles) 

Sector 

Cuadro 15. Numero de mujeres en lafuerza de trabajo por sectores 
en ocupacion 

las personas de mayor edad continuaban trabajando despues de los 65 
afios, maxime que se desconocia en la epoca cualquier forrna de segu 
ridad social. 

La cuantia de la fuerza de trabajo masculina excedia casi en et 15%, 
o sea en cerca de 600 mil personas, al total de hombres entre los 16 y 
los 65 afios de edad: esto refleja la presencia de nifios, y en menor 
medida de ancianos, ocupados en los diversos sectores en la actividad 
econ6mica. El cuadro tambien permite ver c6mo pocas mujeres en 
edad de trabajar, solo el 14%, desempefiaban tareas remuneradas. 
Conforme al censo de 1910, las mujeres constituyeron apenas el 11.6% 
de la fuerza de trabajo total del pais, distribuidas como sigue entre los 
grandes sectores ocupacionales: / 
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se mostr6 mas dinarnica fue la construccion, cuyo personal aumento en 
el 27% hasta 1900 yen el 18% de alli a 1910, cosa que parece evidente, 
ya que el ensanchamiento de las instalaciones productivas en los diver 
sos sectores de la economia y el progreso de las ciudades implicaban 
mayores necesidades en el campo de la construccion. El grupo de 
ocupados en la rama de combustibles y energia, antes confundido en 
los censos dentro de diversos campos de actividad, aparece diferen 
ciado en 1900 y entre ese afio y el de 1910 su nurnero crece en 20% 
como consecuencia, principalmente, del desarrollo de la industria de la 

, energia electrica, asociada a una de las grandes transformaciones tee 
nicas que sufri6 el pais en el ultimo decenio del Porfiriato. La fuerza de 
trabajo en las industrias extractivas aument6 21 % entre 1895 y 1900, lo 
cual coincidi6 con la etapa mas favorable de la expansion de la mine 
ria, pero luego se present6 una disminuci6n del 3% entre 1900 y 1910, 
atribuible a la contracci6n de esta actividad ocasionada por el debili 
tamiento en la demanda externa para los metales en los ultimas afios 
del Porfiriato, que entre otras cosas, motiv6 el cierre de las explotacio 
nes mineras menos eficientes. El caso de las manufacturas se presenta 
mas cornplejo, Desde luego, el establecimiento de empresas modernas 
creaba nuevos empleos, pero al mismo tiempo en algunas ramas colo 
caba en crisis a las unidades que operaban con tecnicas anticuadas o en 
pequefias escalas, y era asi motivo de desocupaci6n. Entre 1895 y 1900 
el personal ocupado en las industrias de transformaci6n se acrecent o 
en el 12%, lo cual parece indicar que el primer efecto fue entonces mas 
intenso que el segundo. La informaci6n disponible sugiere que esto fue 
lo que aconteci6 realmente, y que adernas el amplio complejo de las 
artesanias pudo cornponerselas en considerable medida para subsistir 
al embate de las nuevas fabricas, En cambio, entre 1900 y 1910 el 
personal ocupado en las manufacturas se redujo en el 2%, lo cual vino 
a corresponder con la crisis que sufri6 la industria, al presentarsele 
dificultades en el mercado interno en esa etapa. Ello no solo le quit6 
empuje al sector moderno de las manufacturas, sino que acentu6 la 
crisis de las artesanias. 

Tal es lo que puede observarse, por ejemplo, en el caso de la indus 
tria textil. Entre 1895 y 1900 el nurnero total de hilanderos y tejedores 
disminuy6 de 60 mil a 52 mil; la perdida de empleos la resinti6 el grupo 
artesanal, que se redujo de 41 mil a 26 mil, mientras el ocupado en las fa- 
bricas aumentaba de 19 mil a 26 mil. En el decenio 19001910 las 
fabricas aumentaron su personal a 32 mil, mientras las artesanias que 
daban reducidas a solo 8 mil operarios. 0 sea que el numero de traba 
jadores textiles ocupados disminuy6 en 8 mil entre 1895 y 1900 yen 12 
mil mas en los diez afios siguientes, todos ellos pertenecientes a las 
artesanias. Procesos semejantes ocurrieron en otras ramas industriales, 
como la del tabaco, la quimica y el cuero: la creaci6n de empresas 
fabriles modernas desplaz6 a los pequefios talleres, con la consiguiente 
baja en el nurnero del total de ocupados. Esta tendencia pareci6 vol 
verse mas pronunciada a partir del comienzo del nuevo siglo, cuando 
la perdida de impulso del desarrollo manufacturero del pais acentu6 
los problemas que afectaban a las actividades artesanales. 

Al comparar la situaci6n de 1895 con la de 1910, la fuerza de trabajo 
ocupada en la industria de transformaci6n muestra en total un creci 
miento del 9%, inferior al de la agricultura y los servicios, que estuvo 
regido en lo fundamental por las mas amplias necesidades de mano de 
obra en actividades que surgieron por primera vez en el pais, o que 
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entraron en franca expansion, teniendo un elemento artesanal debil 
que absorbieron rapidamente, como la madera, las artes mecanicas, la 
fabricaci6n de productos rnetalicos, la del cemento, la del vidrio y 
la loza y otras. 

El crecimiento del personal ocupado en los Servicios, mas rapido 
hasta 1900 queen posterioridad, reflejo fen6menos semejantes que los 
que afectaron a las manufacturas: la expansion general de la econo 
mia en los afios noventa y las manifestaciones depresivas al comenzar 
el nuevo siglo. En varios de los distintos grupos de ocupaci6n com 
prendidos en este sector se reflejaron las mayores necesidades de mano 
de obra de una economia que tendia a comercializarse y hacerse mas 
compleja: asi lo indican los casos de los tecnicos y profesionistas, que 
aumentaron en el 30% entre 1895 y 1910; el de los empleados privados, 
que creci6 en mas de tres veces y medio, y el de los dedicados al 
comercio, que aumento en el 18%. Los empleados del gobierno y las 
fuerzas armadas se acrecentaron en menor medida (el 5 y el 10% 
respectivamente). El personal dedicado a los transportes decreci6 lige 
ramente; el cambio revolucionario provocado por el establecimiento 
de los ferrocarriles, que desplaz6 a los sistemas de traccion animal, 
explica este fen6meno. Por ultimo, el grupo de los sirvientes, compara 
tivamente numeroso debido ·a la baratura de la fuerza de trabajo, y 
formado principalmente por mujeres contratadas en las casas de las 
familias acomodadas, ricas y de la clase media, tendi6 a disminuir 
(baj6 en el 12% entre 1895 y 1910) y debido a la perdida de importancia 
que padece esta funci6n a medida que la economia muestra sintomas 
de desarrollo ( ver el cuadro 11). 

El hecho de que la cuantia de la mano de obra dedicada a la agricul 
tura creciera mas aprisa que la dedicada a la industria y los Servicios de 
1900 a 1910 refleja un grave problema en el desarrollo econ6mico del 
pais en esa epoca, que tenia graves repercusiones en los mercados de 
trabajo. En conjunto el crecimiento de las actividades urbanas no lleg6 
a ser dinarnico hasta el punto de alterar la estructura de empleo de la 
fuerza de trabajo, condicionada por el predominio de la actividad 
agropecuaria. Incluso, la proporcion del total de brazos ocupados que 
absorbia esta ultima aumenta del 66% en 1900 a 68.1 % en 1910, des 
pues de haber sido del 67% en 1895. Lejos de que las ocupaciones 
secundarias y terciarias brindaran una salida a las personas desocupa 
das o subocupadas en el campo, el numero de estas se acrecentaba, y el 
desplazamiento de brazos ociosos hacia las ciudades, donde no habia 
suficiente demanda para ellos presionaba desfavorablemente sobre los 
mercados de trabajo. 

Coincidiendo con el aumento mas acelerado de la fuerza de trabajo 
que de la poblaci6n total aproximadamente hasta 1900, y menos acele 
rada en el decenio siguiente, las salarios reales cayeron de una tenden 
cia bien definida a aumentar a otra, igualmente clara, de descenso. Al 
parecer, el mercado de trabajo, que reflejaba primero la creciente 
demanda de mano de obra de la economia, vino a regirse despues por 
una oferta de brazos superior a las oportunidades de empleo remune 
rado que existian. En realidad, el salario minimo en terrninos reales 
(segun su poder adquisitivo de 1900) subio hasta 1898, en que lleg6 a 
39 centavos diarios, en cornparacidn con 31 112 centavos en 1877: se 
habia elevado en un 20%~ en cambio, en 1911 fue de 30.3 centavos: 
habia bajado en un 7% respecto a 1877. Naturalmente, tanto en la 
etapa de alza como en la de baja se presentaron oscilaciones, debidas a 
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efectos transitorios de la escasez de la oferta ( como en 1892, afio de 
malas cosechas) o de la relativa abundancia (como en 1903), de los 
bienes de consumo, sobre el nivel general de los precios y sobre el 
poder adquisitivo de los salarios (ver el cuadro 16). 

A lo largo del periodo que termin6 hacia 1898, la necesidad de 
reclutar fuerza de trabajo se hizo sentir practicamente en todas las 
ramas de la producci6n. Aparecio mas sefialada en la industria minera, 
en la que debian resolverse dos problemas especiales: contar con ope 
rarios capacitados para aplicar las tecnicas mas modernas de extrac 
ci6n y beneficio de los minerales (desconocidos para los barreteros y 
peones de las antiguas haciendas de beneficio ), y satisfacer las necesi 
dades de mano de obra en las explotacionesmineras del norte del pais, 
en las que se contaba con pocos brazos, mientras queen las del centro, 
que entraron en decadencia por el agotamiento de las vetas aprovecha 
bles, el personal sobraba. El mayor grado de capacitaci6n que se exigia 
a los operarios mineros, y la necesidad de atraer a estos a. los centros 
mineros en desarrollo, se tradujeron en un firme aumento de los sala 
rios. Este proceso se vio estimulado por lamayor productividad de la 
industria, lo cual le dio una ventaja considerable frente a las activida 
des tradicionales, sobre todo las rurales, con las que tenia que competir 
para asegurarse el uso de la mano de obra. Incluso en el primer decenio 
del nuevo siglo, los salaries mineros aumentaban mas que los indus 
triales y los agricolas. 

Tambien los salarios industriales se comportaron en forma mas 
dinamica que los agricolas, aunque su desarrollo no fue tan favorable 
como el de los mineros. Mas o menos hasia fines del siglo xix, las 
manufacturas y la industria de la construcci6n ejercieron una cierta 
presi6n sobre la agricultura para asegurarse brazos. El tendido de las 
vias ferreas, las obras urbanas piiblicas y privadas y el crecimiento de 
la industria de transformaci6n hacian inevitable la absorci6n de una 
parte de la fuerza de trabajo agricola, a pesar de las dificultades que las 
haciendas y el sistema de peonaje oponian a la movilidad de la mano 
de obra. A ello se sumaban las necesidades de las industrias extracti 
vas. El resultado de ello fue que los mayores salarios pagados en las 
ciudades y en las minas provocaron un cierto aumento en los jornales 
en el campo. Al comenzar el nuevo siglo, cambio el signo de las cosas a 
causa de que perdi6 fuerza la demanda de 'mano de obra en las activi 
dades urbanas, y estas se vieron enfrentadas a una mayor afluencia de 
trabajadores rurales desocupados, lo cual fren6 la tendencia al aumento 
de los salarios. Aun asi, los salarios industriales pagados en 1911, 
notoriamente deteriorados en su poder adquisitivo respecto a 1898, 
significaron un leve progreso en cornparacion con el principio del 
Porfiriato. 

En la agricultura, en cambio, los salarios se mostraron mucho mas 
rigidos. La influencia que ejercio sobre ellos el desarrollo general de la 
econornia los hizo a um en tar' sobre todo en el periodo terminado en 
1898, pero como en conjunto la productividad de las explotaciones 
agropecuarias no mejor6, ese movimiento fue debil, En el ultimo dece 
nio del Porfiriato, los salarios agricolas se rezagaron sensiblemente 
respecto a los precios de los bienes de consumo, y esto determine que el 
nivel de vida de la poblaci6n del campo desmejorara hasta cornparan 
dola con J 877 (ver cuadro 16). 
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La resistencia e incapacidad de la agricultura porfirista a adaptarse 
a las circunstancias que creaba el ascenso del capitalismo en el pais 
condujo, entre otras cosas, a un recrudecimiento del sistema de peo 
naje, para mantener el dominio sobre los trabajadores rurales y evitar, 
en lo posible, que el aumento de los salarios perturbara el precario 
equilibrio de costos de las haciendas. El progreso que se alcanzo en la 
epoca en cuanto a medios de transporte y extension de la economia de 
mercados tendia a favorecer el desplazamiento de trabajadores del 
campo a la ciudad y de unas regiones del pais a otras. Pero en muchos 
casos esta influencia quedaba nulificada por la ignorancia del peon 
respecto a las oportunidades de ocupaci6n que podria encontrar en 
otros lugares, la falta de medios para moverse y sus limitadas aptitu 
des. A esta se aiiadi6 la pobre integraci6n politicosocial del pais, 
dentro de la cual la autoridad del patrono y de sus personeros adquiria 
dimensiones incontrastables, reconocida incluso por los agentes del 
gobierno federal y local. Por si todo lo anterior fuese poco, el peonaje 
implicaba una sumisi6n por deudas que convertia en delincuente al que 
huyera de una hacienda, y la morada del jornalero, a lo que forzosa 
mente este se hallaba reducido, formaba parte de las pertenencias del 
hacendado. 

Sin embargo, diversos factores le comunicaron un cierto grado de 
movilidad a la fuerza de trabajo durante el Porfiriato. Desde luego, a la 
vuelta de una generacion, no les resultaba posible a los hacendados, ni 
aun con todo su derroche de mano de obra, rnantener sujetos a la 
totalidad de los brazos nuevos que se agregaban a su dotacion de 
peones. Adernas de las oportunidades ocupacionales que los desplaza 
dos encontraban en las ciudades, existian los requerimientos de traba 
jadores para las actividades que se desarrollaban en las zonas del pais 
cuya poblaci6n era escasa, y esto inducia migraciones internas. Final 
mente, las mayores facilidades de acceso a la frontera del Norte permi 
tian la busqueda de empleo fuera del pais. 

El traslado de contingentes humanos de las zonas en que la pobla 
ci6n presionaba sobre los mercados de trabajo, o sea los estados del 
Centro y de la costa sur del Pacifico, hacia las restantes del pais, 
asumia caracteristicas de un enganche forzoso si el punto de destino 

Cuadro 16. Salario minimo diario en Mexico, en diversas ocupaciones, 
187_71911 (centavos diarios) 

TOTAL AGRJCULTURA MANUFACTURAS MJNERfA 

Anos En pre En pre En pre En pre En pre En pre En pre En pre 
cios co cios de cios co cios de dos co cios de cios co cios de 
rrientes 1900 rrientes 1900 rrientes 1900 rrientes 1900 

1877 22 32 22 32 22 32 22 32 
1885 23 29 22 27 28 34 27 31 
1892 30 28 29 26 36 26 3.3 30 
1898 34 39 31 37 39 50 40 47 
1902 37 33 35 32 41 36 46 43 
1911 49 30 44 27 59 36 118 72 

FUENTE: Datos recopilados y elaborados por el Seminario de Historia Moderna de 
Mexico. 
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Por supuesto, no toda la emigraci6n de trabajadores hacia los estados 
del Golfo obedecia a la mano dura del gobierno o a las artimaiias 
de los enganchadores. Tal vez la excepci6n realmente importante haya 
sido la de los ingenios azucareros y otras empresas agricolas y ganade 
ras del estado de Veracruz, cuyo desarrollo atrajo por si solo poblado 
res de otras zonas del pais. 

Los desplazamientos de mano de obra del centro del pals hacia los 
nuevos focos de actividad mir.era, fabril y agricola en el Norte y el 
Noroeste se acercaron mucho mas al modelo de un mercado que asig 
naba libremente los factores de la producci6n a los usos mas conve 
nientes. Los ferrocarriles tuvieron mucho que ver en eso; los satarios 
mas altos que se podian pagar en un lugar en que se expandia la 
agricultura algodonera moderna, coma La Laguna, en una ciudad que 
se industrializaba, como Monterrey, o en los pr6speros minerales de 
Durango, Chihuahua o Sinaloa, o mas tarde a la extracci6n de petr6 
leo en Tamaulipas fueron decisivos para atraer poblaci6n donde hacia 
falta. Actuaban, en general, las ventajas de una econornia mas dina 
mica y de una sociedad mas abierta queen los estados tropicales. 

En el cuadro 17 puede apreciarse c6mo entre 1895 y 1910 el creci 
miento de la fuerza de trabajo soprepasa al de la poblaci6n en el Golfo, 
el Norte y el Pacifico norte, zonas de atraccion de habitantes, mientras 
que aconteci6 lo contrario en el Centro y el Pacifico sur. 

Primero: que se modifique radicalmente el sistema de servidumbre en aque 
llos estados en que mas falta hay de brazos; que se aumenten los salarios; 
que se disrninuyan las horas de trabajo; en una palabra, que se trate al peon 
como hombre y no como bestia, y que se le interese, por tanto, en el porvenir. 

Segundo: que se establezcan convenientemente agencias responsables de 
enganche para los que quieran ir de una region a otra del pais y obligar a 
que cumplan sus contratos tanto al peon coma al duefio de la finca. 

eran las plantaciones tropicales del Golfo de Mexico, y en cambio 
implicaba la respuesta voluntaria a un estimulo si se trataba de satisfa 
cer la demanda de brazos. para multiples fines, en los estados del Norte 
y del Noroeste. En el primer caso, las mayores dificultades para el 
transporte, los rigores del clima y sobre todo la dureza del regimen de 
trabajo en las plantaciones de henequen o tabaco de corte verdadera 
mente colonial, impedian que obrara una atraccion espontanea. El 
reclutamiento por engafio, mediante agentes enganchadores, y las con 
denas a trabajos forzados a delincuentes o enemigos politicos, consti 
tuian entonces una alternativa factible. Es conocido el episodio de los 
indios yaquis levantiscos, sometidos con mano militar por el gobierno 
de la dictadura, de los cuales se arranco un buen nucleo al que se 
conden6 a prestar servicio en las haciendas henequeneras yucatecas, 
para las que tarnbien se contrataron braceros chinos y coreanos. Asi 
mismo es conocida la historia de las remesas de enganchados a las 
fincas tabaqueras de Valle Nacional, en Oaxaca, que se repetian todos 
los afios para reponer el elevado ntirnero de bajas causadas por el clima 
insalubre y las inhurnanas condiciones de trabajo. Se trata, evidente 
mente, de los casos extremos, que nutrieron el concepto de un Mexico 
de barbarie en el ultimo decenio del Porfiriato. Sin embargo, los meto 
dos de coercion o dolo para llevar brazos a las zonas tropicales en que 
escaseaban se usaron con bastante amplitud en la epoca. En 1895 El 
Economista Mexicano, despues de censurar esos metodos, recomen 
daba: 
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Pero las necesidades de fuerza de trabajo en algunas regiones del 
pais no bastaban para absorber los excedentes de mano de obra que se 
presentaban en otras, lo cual determin6 que muches mexicanos toma 
ran el camino de los Estados Unidos, donde se les ofrecia la seguridad 
de un mejor salario. Este movimiento se acentu6 a partir de 1900 debido 
a las crecientes dificultades con que tropezaba el desarrollo de la eco 
nomia nacional. En ese afio residian en Estados Unidos cerca de 78 mil 
mexicanos, cifra que creci6 a cerca del triple, casi 222 mil personas en 
1910. Mientras que entre 1880 y 1890 la proporcion que constituian los 
mexicanos dentro de la poblaci6n total de Norteamerica bajo del 
0.14% al 0.12%, en 1900 volvi6 a ser del 0.14% y 10 afios despues se 
habia elevado al 0.24%, o sea que el numero de oriundos de Mexico 
residentes en Estados Unidos fue aproximadamente uno por cada 700 

FUENTE: Datos recopilados y elaborados por el Seminario de Historia Moderna de 
Mexico. 

1895 1898 1908 
Zonas 

En precios En precios En precios En precios En precios En precios 
corrientes de 1900 corrientes de 1900 corrientes de 1900 

Republica Mexicano 23 29 34 39 44 33 
Norte 28 30 34 37 53 39 
Golfo 28 45 49 55 68 52 
Pacifico norte 34 31 42 45 67 47 
Pacifico sur 19 25 28 34 34 31 
Centro 21 25 30 37 35 25 

Cuadro 18. Salario minimo diario por zonas del pals, 18851908 
(centavos por dia) 

En las zonas en las que habia atraccion de fuerza de trabajo los 
salarios mantenian niveles mas altos y aumentaban en mayor medida 
queen las restantes del pais, tal como puede verse en el cuadro 18. 

FvENTE: Primer y tercer censos nacionales de poblaci6n (18951910). 

18.7% 
34.5 
30.7 
27.5 
18.7 
11.7 

20.0% 
27.2 
26.5 
26.7 
28.0 
13.4 

Reptiblica Mexicana 
Norte 
Golfo 
Pacifico norte 
Pacifico sur 
Centro 

De la fuerza de 
trabajo De la poblacion 

Zonas 
INCREMENTO PORCENTUAL 18951919 

Cuadro 17. Crecimiento de la poblacion y de la fuerza de trabajo 
en Mexico, por zonas def pais, 18951910 
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habitantes en 1900 y uno por cada 400 habitantes en 1910. 
Los residentes mexicanos en los Estados Unidos habian logrado 

abrirse paso en diversas actividades y crear intereses propios; acabaron 
por convertirse en ciudadanos norteamericanos. Muchos de ellos pro 
cedian de las clases medias urbanas de Mexico. Otros, mas pocos, eran 
campesinos que nutrian la corriente estacional de braceros, y que pasa 
ron al otro lado de la frontera para no regresar a su pais. 

El peon mexicano encontraba tradicionalmente buena acogida en 
los estados de Arizona y Texas, y hacia 1910 ya figuraba tarnbien 
destacadamente en SU itinerario California, pero aun iba mas lejos, 
como a Kansas. Era solicitado sobre todo para las faenas agricolas y 
los trabajos de construcci6n y reparaci6n de vias ferreas, y se estima 
ban su resistencia en las tareas mas rudas, su capacidad para aprender 
y su ingenio. 

Los hacendados mexicanos no veian con buenos ojos esa inmigra 
ci6n, que les daba a los campesinos mexicanos el conocimiento de otro 
medio y les despertaba nuevas ambiciones. Regresaban con algun 
dinero en la bolsa, con vestidos y cobijas, y su ejemplo inspiraba a 
otros a buscar fortuna al aiio siguiente. "Aprenden ingles, aprenden 
muchas otras cosas y acaban por ver ante ellos un campo mas amplio 
para su porvenir". Los hacendados no volvian a darles trabajo, y si les 
era posible los hacian castigar por haberse ido sin pagar la deuda a la 
tienda de raya. 

En parte por los temores que el asunto inspiraba a los hacendados 
de los estados de emigraci6n de braceros (sobre todo Jalisco, Guana 
juato, Zacatecas y Michoacan), y en parte preocupado por los peligros 
que acechaban a los mexicanos allende el Bravo, el gobierno de Diaz 
dirigi6 circulares a las autoridades locales, indicandoles que intentaran 
disuadir a los que pretendian salir del pais. Los peligros eran desde 
luego reales. En 1909, el consul de Mexico en Laredo recomend6 que se 
nombraran empleados especiales en las aduanas fronterizas para que 
orientaran a los braceros, cosa que no lleg6 a hacerse. Habia informes 
sabre malos tratos, discriminaci6n racial e incumplimiento de las con 
diciones estipuladas. Aun si, los braceros continuaban saliendo del 
pais. 

El Agricultor Mexicano evidenci6 la verdadera naturaleza del pro 
blema, al decir que solo con mejores condiciones de trabajo y mejores 
salarios podria evitarse la emigraci6n de campesinos. "El jornal tendra 
que elevarse aunque nosotros no lo queramos y aunque no lo permitan 
las cosechas que levantamos."  

La abundancia de mano de obra en Mexico tenia una consecuencia 
natural en la clase de condiciones de trabajo que prevalecian. Desde 
luego, el marco ideol6gico de la epoca, hondamente arraigado en el 
liberalismo econ6mico, rechazaba cualquier intento de influir sobre un 
estado de cosas que obedecia simplemente a las bases del mercado. La 
obligaci6n del patrono no iba mas alla de pagar el salario vigente 
durante el tiempo en que necesitaba comprar el servicio del labriego u 
operario. Matias Romero Barnaba "males privados ... que estan en 
gran parte fuera de la acci6n administrativa" a los problemas de bajos 
jornales, cesantia, accidentes de trabajo o vejez desamparada. Nuestras 
instituciones afirmaba, basadas'en los altos principios de la liber 
tad humana y del respeto a la propiedad, vedan al gobierno toda inge 
rencia directa en las relaciones de patrono a obrero (Las cursivas se 
agregaron. Diario Oficia/, 17 de diciembre de 1892.) 
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Con ingresos reducidos rigurosamente al nivel de subsistencia, el 
peon se vera obligado a recurrir a un prestamo del patrono en cualquier 
caso de necesidad, en el recorrido entre la cuna y la tumba, lo cual refor 
zaba el sistema de endeudamiento. En este hecho, y en la actitud benevo 
la o paternalista de queen ocasiones daba muestras el amo, se basa la 
afirrnacion de algunos autores de que las haciendas porfirianas impli 
caban un regimen de bienestar construido sobre vinculos personales 
entre un patrono protector y un campesino desvalido. 

En el trabajo urbano, el concepto de alguna obligacion patronal, 
mas alla del pago del salario, casi no lleg6 a tener acceso a las leyes del 
pais durante el Porfiriato, y apenas asom6 en las relaciones entre obre 
ros y empresarios en la primera decada del nuevo siglo, y esto en el 
sector moderno de la industria. S6lo bubo dos casos excepcionales de 
la legislaci6n en la materia, y solo en los estados: el de Nuevo Leon y el 
de Mexico, que instituyeron el pago de una pequefia indemnizaci6n al 
trabajador en caso de accidente. Apenas durante los conflictos en la 
industria textil en 1906 y 1907, en dias de baja de la producci6n por 
crisis en los mercados, y despues de varios afios en que el alza en los 
precios habia deteriorado el poder adquisitivo en los salaries, accedie 
ron de mala gana los representantes del capital a entrar a discutir con 
los del trabajo sobre salarios, duraci6n de la jornada y un minimo de 
prestaciones de los obreros. El fin tragico de la huelga de Orizaba en 
enero de 1907, culminaci6n de esas negociaciones, en las. que el 
gobierno intervino como mediador solo para darles la raz6n a los 
ernpresarios, y reducir a los huelguistas a la obediencia mediante un 
verdadero bafio de sangre, asi como la violenta represi6n que antes 
habian sufrido, en 1906, los descontentos mineros de Cananea, contra 
los que cargaron fuerzas armadas de Mexico y Estados Unidos co 
mo respuesta a su peticion de aumento de salarios a la empresa nor 
teamericana a la que servian, indicaron bien a las claras que el 
gobierno de la dictadura no se habia formado la conciencia de la 
necesidad de una legislacion protectora de los trabajadores. Por seme 
jante legislacion que, finalmente, se abriria paso en el Constituyente de 
Queretaro en 1917, habian pugnado a lo largo del Porfiriato, circulos 
obreros cuyas ideas se desplazaron por toda una gama de matices, 

. desde el mutualismo y el gremialismo, de sesgo rornantico de los afios 

Acasillados [los peones], es decir, radicados en inmundas casillas, [el 
hacendado] tiene que mantenerlos de un modo permanente y para hacerlo 
asi necesita dividir el jornal verdadero, o sea el de los dias probables de 
trabajo, entre todos los dias del afio natural, haya trabajado o no; de alli 
fundamentalmente el bajo jornal agricola, en relaci6n con el permanente 
salario industrial. Todavia asi, el hacendado corre el riesgo de que el pe6n 
se le vaya en busca del salario obrero y le falte en la epoca del trabajo, y 
para evitarse riesgo asegura al peon por medio del prestarno; ese prestarno, 
si no por las leyes, si por las costumbres, ode un derecho de arraigo sobre el 
peon. 

En el campo, el peon endeudado y radicado en el caserio anexo a la 
casa grande de la hacienda, estaba obligado a desernpefiar jornadas de 
sol a sol en las temporadas de actividad agricola intensa. En cambio, 
permanecia practicarnente ocioso, pero imposibilitado para buscarse 
otra ocupacion, en los recesos estacionales del trabajo. Su bajo salario, 
segun Molina Enriquez, venia a ser lo ganado en los dias de actividad 
repartido entre el nurnero total de dias habiles del afio: 
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ochenta, que esperaron en vano la comprensi6n generosa de gobernan 
tes y capitalistas, hasta llegar a la acci6n sindical en la primera decada 
del siglo xx. Fuera propiamente de las filas obreras, e intentando imbuir 
a estas una orientaci6n ideol6gica, merecen citarse Ios congresos socia 
les cat6Iicos y los primeros nucleos anarquistas. Por lo dernas, el nucleo 
combativo del proletariado tropezaba en el Mexico porfirista con un 
obstaculo que tampoco le ha sido ajeno en la historia conternporanea 
del pais: la oferta excesiva de brazos en el mercado de trabajo, lo cual 
debilita cualquier lucha e implica un pasivo en el momento de negociar. 

No es ningun misterio que un pais con semejante mercado de tra 
bajo no atrajera inmigrantes, a pesar de sus recursos inexplorados, de 
cualquier magnitud que fuesen, y de la favorable acogida que estaban 
dispuestos a dar a los extranjeros las clases directoras del pais, que veian 
en ellos una fuerza civilizadora y modernizante, y un motivo de 
entrada de capital. Ingresaron, sin embargo, extranjeros en el pais, que 
habian venido a cubrir los cuadros altos de la escala ocupacional, para 
los que escaseaban los candidatos mexicanos, o que engrosaban las 
filas de las clases propietarias en diversas actividades. El numero de 
extranjeros que desernpefiaban puestos remunerados en Mexico, fue 
apenas de 40 757 en 1909. Su participaci6n en los diversos sectores 
ocupacionales se correlacion6 estrechamente con la presencia del capi 
tal extranjero en cada uno de ellos. Fue mas alta en las industrias 
extractivas, donde los extranjeros formaban el 2.25% del personal 
empleado; en el comercio, donde representaron el 1.81 % y en los 
dernas servicios, incluyendo ferrocarriles y profesionistas, en que inte 
graron el 2.38% del personal. En la agricultura, en cambio, los extran 
jeros solo representaron el 0.15% de la fuerza de trabajo (incluyendo 
las pocas colonias agricolas italofrancesas que lograron tlorecer en 
Veracruz, Puebla y Michoacan y los mormones y menonitas estableci 
dos en el Norte); en las manufacturas la proporci6n de extranjeros fue 
del 0.34% y en la construcci6n de! 0.32 por ciento. 
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