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RESUMEN: La correspondencia femenina enviada a Porfirio Díaz durante su periodo de 

gobierno nos permite observar algunas de las problemáticas de las mujeres. El presente 

artículo consiste en observar cómo se movió la correspondencia entre 1877-1912, 

primeramente, teniendo en cuenta las condiciones materiales del país en cuestión del 

servicio postal. El objetivo planteado consiste en: vislumbrar por medio de un muestreo, el 

número aproximado de correspondencia femenina llegada al escritorio de Díaz, los 

ascensos y descensos del número de cartas, así como ubicar y explicar los lugares de donde 

fueron remitidas, para determinar espacios focales y la razón de estos, además de la 

integración nacional por el poder central.   

PALABRAS CLAVE: Mujeres; correspondencia; porfiriato; integración nacional; servicio 

postal. 

ABTRACT: The correspondence sent by women to Porfirio Diaz during his government 

allow us to observe some of the problematics these females faced. This article takes a look 

at how correspondence moved between 1877-1912, firstly taking into consideration the 

material conditions of the country in the matter of postal service. The objective consists in: 

get a glimpse through sampling on the approximate number of female letters that arrived at 

Porfirio's desk; the ascending or descending in the number of letters, while at the same time 

explain and locate the places from where they get sent to determinate fundamental spaces 

and the reasons of being. Simultaneously we explain the national integration done by the 

central government.   
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Introducción 

La cantidad de correspondencia femenina dirigida a Porfirio Díaz durante el periodo de 

1877-1912 nos permite acercarnos a algunas de las circunstancias de las mujeres que le 

escribieron. Las condiciones materiales de la nación jugaron un papel importante en si se 

podía o no tener comunicación con el presidente, por lo que es interesante entender cómo 

se desarrolló esto, las facilidades o dificultades que se presentaron en el proceso, puesto 

que, al no tener una homogeneidad de redes de comunicación en el país, se marcó la 

factibilidad o ausencia de esta para hacer llegar una carta a Díaz.  

En el presente trabajo analizaremos diferentes aspectos relacionados con la 

correspondencia escrita por mujeres enviada a Porfirio Díaz entre 1877-1912. 

Primeramente, otorgando una visión a las condiciones materiales del país, es decir, las 

comunicaciones y conexiones para con el centro de la nación, hacia la Ciudad de México, 

en donde se encontraba el presidente.  De igual manera, nos interesa dar a conocer un 

aproximado de cuántas cartas llegaron a la oficina presidencial, así como los puntos de 

origen de donde estas fueron enviadas. Además, se analizará por qué salieron de 

determinados sitios, así como los lugares de mayor concurrencia y la razón de ser de estos. 

 

1. Escribir al presidente: la correspondencia como medio oficial de comunicación 

En un inicio podríamos creer que no es tan complejo el realizar dicha actividad (escribir 

una carta al presidente), sin embargo, se debe pensar que para que sea la persona interesada 

la que redacte dicha carta debe saber leer y escribir, es decir, haber tenido educación previa 

y ciertas herramientas para desarrollar dichas habilidades de lecto-escritura. Por otro lado, 

también existe la posibilidad de que no necesariamente la persona interesada sea la que 

redacte, sino que esta dicte a otro individuo sus deseos y este se encargue de plasmarlos en 

la escritura, lo que nos conduce a las siguientes posibilidades⁚  

1. Solicitar a un escribano la realización de la carta; 

2. ir con algún familiar o conocido que cuente con la habilidad de escribir; 

3. o desistir de enviar una carta. 

Es precisamente por esto que conocer las circunstancias del México porfiriano se vuelve 

importante, al ubicar las redes de comunicación (caminos, trenes o barcos) establecidas en 

el país antes y durante el porfiriato, para comprender de mejor manera cómo lograron 

comunicarse de forma directa con el presidente del país a espera de una respuesta y solución 

de la o las problemáticas expresadas.  
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1.1 El servicio postal 

El servicio postal se caracteriza por tener sus transformaciones como institución y servicio, 

es así como Sánchez Villalobos1 nos menciona que en México se han tenido tres etapas 

destacables: 

1. Concesión de la corona a privados, 1580-1765 

2. Renta del Estado, 1776-1883 

3. Servicio Público, 1884-2008 

Dentro del periodo de nuestro interés debe resaltarse que, en los primeros seis años, es 

decir, de 1877 a 1883 el correo era una renta del estado, con acceso restringido, mientras 

que de 1884 a 1912 se trató de un servicio abierto a toda la población. Existe una 

diferenciación entre cuáles eran las posibilidades de quienes escribieron a Díaz antes y 

después de convertirse en un servicio público, puesto que al principio puede decirse como 

bien lo afirma el mismo autor que "únicamente tenían acceso a él los integrantes de la élite 

económica, política o militar".2 

El gobierno porfirista buscó la inversión de capitales extranjeros que comunicaran 

a la nación por medio de la vía del ferrocarril,3 se extendieron durante todo el periodo una 

gran cantidad de tendidos ferroviarios, en los cuales transitaba parte de la correspondencia 

que se hacía mover hacia sus destinos finales. Sin embargo, dicho desarrollo no fue 

homogéneo en el país, sino que cada una de las regiones tuvo su propio proceso para la 

asimilación o rechazo de dichos avances, por lo cual se debe observar de manera 

diferenciada a cada territorio local de acuerdo con sus circunstancias, para hacer visible sus 

aspectos sociales y políticos a través del desarrollo material,4 lo que pudo limitar a las 

mujeres para que estas hicieran llegar cartas al presidente Díaz.  

La conexión nacional a lo largo del siglo XIX no fue homogénea, es por ello que la 

penetración del Estado tampoco, si bien el centro del país estuvo sujeto al poder estatal, el 

norte y sur quedaron como espacios periféricos.  Debe mencionarse de igual manera que 

"durante la guerra de independencia, la red postal tenía una extensión de casi 25 mil 

                                                           
1 Francisco Javier Sánchez Villalobos, "Cambio organizacional a través de la transferencia de modelos. De 

lo privado a lo público. El caso del Servicio Postal Mexicano" (tesis de maestría, Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2011), 52. 
2 Sánchez Villalobos, “Cambio organizacional…”, 52. 
3 David Ramírez Plascencia, “Las contrapartidas de la difusión tecnológica: el impacto económico regional 

del ferrocarril durante la época del porfiriato 1876-1911 en México”, Revista de Tecnología y Sociedad, 3, 

n.° 5 (2013): s/p. 
4 Ramírez Plascencia, “Las contrapartidas…”, s/p. 
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kilómetros cuadrados y contaba con 401 oficinas atendidas por 901 trabajadores, en 1801 

movió un millón cien mil piezas",5 lo cual es considerable, aunque esta ruta establecida 

abarcaba en realidad un espacio mínimo de lo que era la Nueva España para ese momento.6 

Mientras que, para el tiempo de la administración del presidente Díaz: 

El servicio de correos incrementó […] casi treinta veces en el periodo su cobertura a 

través de la red de ferrocarriles. A principios del siglo [XX], la extensión de las rutas 

postales era de 91,048 kilómetros, entre ferroviario, terrestres y marítimas.7 

Este aumento del servicio postal resultó significativo para que las mujeres pudieran 

establecer comunicación con el presidente del país, dado que al darse el proceso de 

conexión nacional aunado al incremento de la red ferroviaria como lo hemos mencionado, 

el abanico de espacios en condiciones (al menos en infraestructura de comunicación), se 

amplió a diversos estados de México y a la vez al interior de estos. De acuerdo con las 

cartas localizadas en el archivo se aprecia que las mujeres hicieron uso y aprovechamiento 

de estas posibilidades, buscando mostrar sus problemáticas al primer magistrado de la 

nación, razón por la cual llegaron cartas escritas por ellas al escritorio de Porfirio Díaz, 

parte de lo cual podremos apreciarlo en el siguiente apartado.  

 

2. Los números de la correspondencia, sus puntos de origen y problemáticas 

expresadas 

De acuerdo con María Eugenia Ponce Alcocer8 la Colección Porfirio Díaz que resguarda 

la Universidad Iberoamericana cuenta con alrededor de 800 000 documentos, entre 

correspondencia, imágenes, periódicos, revistas y más. Se trata de un número considerable 

de una colección privada que muestra el universo de la época porfiriana.  

En este apartado realizamos una aproximación numérica a la cantidad de cartas de 

mujeres existentes en dicho acervo, dirigidas directamente al presidente o también a su 

esposa Carmen Romero como mediadora entre dicho sector femenino y su esposo, el 

presidente Díaz, así como las diversas problemáticas expresadas por las mujeres en sus 

                                                           
5 José Luis Medina Lizalde, “El Servicio Postal Mexicano, una actividad estratégica de la nación”, en 

Desarrollo económico y proceso legislativo, coordinado por Inelvo Moreno Álvarez (México: Centro de 

Producción Editorial, 2006), 268. 
6 De las primeras rutas establecidas fueron hacia la Nueva Galicia, al Nuevo Reino de León, a la provincia de 

Antequera, al real de Zacatecas, a la Nueva Vizcaya y a las Californias. Medina Lizalde, “El Servicio 

Postal…”, 267.  
7 Sánchez Villalobos, “Cambio organizacional…”, 53. 
8 María Eugenia Ponce Alcocer, “La imagen de Porfirio Díaz a través de la correspondencia de la ‘Colección 

Porfirio Díaz’”, en Memorias del Congreso Morelos Y Díaz. Dos personajes en la Historia de México, 

coordinado por Cecilia Sandoval Macías (Ciudad de México: AMABPAC, 2020), 69-78. 
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epístolas. Más adelante se comentará también el papel que Carmelita jugó en este proceso 

de comunicación, puesto que por su razón de género se convirtió en una vía de mayor 

certeza para conseguir sus peticiones.  

Debe aclararse que estas cifras no son absolutas, puesto que la Colección Porfirio 

Díaz no ha sido catalogada en su totalidad, por lo cual el acceso a todo lo que contienen no 

es posible aún, dificultando el poder acercarnos de mejor manera a un número certero de 

cartas escritas por mujeres, es por ello que los resultados responden a una muestra. 

 

2.1 Mujeres en la “Colección Porfirio Díaz” 

En el siglo XIX comenzaron a presentarse coyunturas sumamente marcadas, sobre todo a 

finales del periodo, cuando se agudizaron las discusiones en torno a si las mujeres debían 

estar en lo privado o lo público, si sólo debían tener acceso a la educación o también a la 

instrucción,9 entendidos estos dos elementos como diferenciados e incluso antagónicos. Por 

un lado, la educación como lo sentimental y propio del género femenino mientras que la 

instrucción como la formación intelectual. Es precisamente en este ambiente de cambio en 

que se presentaron las cartas que llegaron a manos del presidente. La apertura ocasionada 

por el ingreso de mujeres a la educación formal permitió que ellas tuvieran la posibilidad 

de escribirle sus inquietudes.  

Sin embargo, observamos que existen diversos altibajos a lo largo de todo el periodo 

con relación al número de cartas que llegaron anualmente, es así que existen ascensos y 

descensos pronunciados, lo que desde nuestro análisis responde a los acontecimientos 

internos del país y no necesariamente a la baja de problemáticas en cuestión de género para 

las mujeres del periodo,10 dado que durante los años analizados se mantienen los temas por 

los cuales se le escribe, tales como auxilios económicos, solicitud de empleo para esposos, 

hijos e incluso para ellas mismas, otorgamiento de pensiones, becas de estudios para 

miembros de su familia, así como la solicitud de audiencias para plantear directamente con 

el presidente Díaz sus dificultades, es decir, estos no cambiaron aún con los movimientos 

numéricos de las epístolas, ya sean más o menos las que llegaron, las problemáticas 

continuaron siendo las mismas.  

                                                           
9 Morelos Torres Aguilar, “La educación de la Mujer Mexicana en la prensa femenina durante el Porfiriato”, 

Revista Historia de la Educación Latinoamericana 17, n.° 24 (2015): 223-228. 
10 Para observarse algunas de las problemáticas de género y relacionada también a la idea patriarcal obsérvese: 

John Tutino, “El desarrollo liberal, el patriarcado y la involución de la violencia social en el México porfirista: 

el crimen infantil y la muerte en el altiplano central”, en Don Porfirio presidente…, nunca omnipotente: 

hallazgos, reflexiones y debates. 1876-1911, compilado por Romana Falcón y Raymond Buve (Distrito 

Federal, Universidad Iberoamericana:1995), 231-271. 
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El gráfico siguiente (Gráfico 1) muestra cómo es que se movió la correspondencia 

en cuestión de números a lo largo del porfiriato, teniendo incluso cartas posteriores a su 

renuncia en 1911, lo cual nos habla del interés de la comunicación con Díaz no sólo por ser 

presidente, sino también por la figura que para ellas representaba, la forma en que lo veían 

y lo que significaba para las mismas, ocasionando que continuaran escribiéndole incluso 

en su exilio hacia el viejo continente, como bien puede apreciarse en el siguiente fragmento 

escrito por Elodia R. el 5 de septiembre de 1912: "reciba el gran patriota, el excelentísimo 

mexicano, el héroe entre los héroes, el homenaje de respeto que le envía una humilde 

maestra, que se honra y enorgullece con ser mexicana, y porfirista hasta la muerte".11 Esta 

carta fue enviada como una felicitación por su onomástico, además se aprovechó para 

desear felicidad a su familia así como el anhelo de que al paso del tiempo en México se 

recordara a Díaz con aprecio.  

Gráfico 1. Correspondencia femenina a Porfirio Díaz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Colección Porfirio Díaz, Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. 

Por otro lado, recordemos que Porfirio Díaz asumió el poder posterior al triunfo de la 

Revolución de Tuxtepec, en la cual desconocieron al gobierno del liberal Lerdo de Tejada. 

Una vez que Díaz asumió la presidencia en 1877, su presencia no fue sencilla de consolidar 

a nivel nacional, puesto que si bien era reconocido por sus logros en el campo militar no 

tenía renombre en todo el país, además se le veía como alguien llegado por un movimiento 

armado, razones por las cuales aun siendo ya oficialmente presidente no le aseguró tener el 

                                                           
11 Colección Porfirio Díaz (CPD), Legajo (L) 036, Caja (C) 20, Documento (D) 009975, Elodia R., 05 de 

septiembre de 1912. 



 

 solo el documento principal. 

 

HORIZONTEHISTÓRICO 
Revista Semestral de los Estudiantes de la Licenciatura en Historia 

59 Año 15, Número 30 (Enero-Junio 2025) ISSN - 2954-355X 

control total.12 Es por ello que en su primer periodo de gobierno, 1877-1880, los números 

de la correspondencia están por debajo a los tenidos a partir de los reflejados en su retorno 

hacia 1884, momento en que comienza su consolidación.  

Al considerar lo anterior, en el gráfico observamos como la correspondencia de 

mujeres recibida por el presidente Díaz a su regreso en 1884 refleja el inicio del 

establecimiento de un poder estatal fuerte y de la presencia del mismo y de la figura 

presidencial en la resolución de los conflictos no sólo de las élites regionales, sino de la 

población en general, en este caso las mujeres, las cuales aumentaron el número de epístolas 

que comenzó a recibir Porfirio Díaz.  

Con relación a lo dicho sobre la consolidación del poder central, Tobler Hanz 

Werner nos menciona que:  

Este proceso de centralización política condujo sobre todo durante la segunda mitad 

del Porfiriato, a una estructura de poder marcadamente oligárquica que, sin embargo, 

en lo particular tuvo un transcurso muy lento y complicado. No se puede hablar de una 

clara consolidación del sistema porfirista de poder sino hasta el final de la segunda 

presidencia de Díaz (1888) y, sobre todo a partir de la década de 1890.13  

Podemos precisamente observar cómo no es sino hasta la consolidación de Díaz, posterior 

a 1884, cuando el número de correspondencia parece estabilizarse de mejor manera, aunque 

aun así teniendo un declive hacia el año de 1890, lo cual está dentro del margen del 

establecimiento total del poder porfiriano. Debemos mencionar que pareciera que de 1885 

hasta 1892 hubo interés de las mujeres por escribir al presidente, lo cual pudiera responder 

a que estos años fueron claves para el establecimiento total del poder porfirista. Fue el 

momento en que se comenzó a desempeñar la maquinaria estatal en la búsqueda de 

penetración más allá del centro y algunos espacios en los que Díaz y el grupo cercano a él, 

gobernadores, diputados y los científicos comenzaron a tener presencia. A la vez, durante 

este lapso se presentaron los tres momentos electorales de mayor peso: su regreso en 1884, 

la primera reelección inmediata hacia 1888 y la muestra definitiva de la ininterrupción de 

Díaz en el poder con su presencia y triunfo en las elecciones de 1892.  

                                                           
12 Véase: María Eugenia Ponce Alcocer, "Elecciones federales, planes revolucionarios1891-1896", en 

Miradas retrospectivas al México de Porfirio Díaz, coordinado por Luz Carregha Lamadrid, Marisa Pérez 

Domínguez y María Eugenia Ponce Alcocer (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, 2018), 81-83; Luz 

Carregha Lamadrid, "El triple salto. Arribo del grupo tuxtepecano al poder en San Luis Potosí", en Miradas 

retrospectivas al México de Porfirio Díaz, coordinado por Luz Carregha Lamadrid, Marisa Pérez Domínguez 

y María Eugenia Ponce Alcocer (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, 2018), 45-49. 
13 Tobler Hans Werner, La Revolución Mexicana. Transformación Social y cambio político, 1876-1940 

(México: Alianza, 1994), 113-114. 
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A partir de este año se aprecia que se le escribió con mayor ánimo, puesto que al ser 

periodos de reelección se puede pensar que las mujeres entendieron que seguramente las 

respuestas favorables de Díaz serían mayores, lo cual no podemos comprobar del todo, pero 

tampoco decir que no haya sido así, puesto que de momento es difícil valorarlo por la falta 

de acceso a borradores de respuestas a las cartas de las mujeres, si bien existen algunas 

contestaciones, estas son pocas para afirmarlo, sin embargo, proponemos que se le escribió 

más en los años cercanos a sus reelecciones en espera de mayor aceptación a lo pedido. 

Además, también debemos considerar que una vez dado el establecimiento de Díaz 

comenzó el uso de propaganda en favor del régimen, misma que ayudó, al menos para la 

ciudad de México, a posicionarlo como el hombre bueno y protector de los mexicanos.14  

Esto podemos apreciarlo en varias de las cartas, por ejemplo, en 1885 Antonia 

Cuevas de Tirado le escribió "usted es un cumplido caballero y un gobernante justiciero de 

quien espero que por honor del buen nombre militar hará la gracia que le pido", de igual 

forma Carmen R. lo apreciaba de un "noble corazón"15 e incluso desde 1878 ya se le decía 

en algunas de las cartas "ocurrimos a la clemencia de U. confiadas en los sentimientos 

humanitarios de que se halla Ud. adornado, y que tantas pruebas ha dado".16 Esta cuestión 

también es mencionada por Luz Elena Galván Lafarga en el análisis que hace de la 

correspondencia de maestros y maestras enviada al presidente entre los años de 1908-

1910,17 así observamos que la imagen de Díaz se trabajó desde su primer periodo 

presidencial, logrando proyectar una imagen de buen hombre a los diversos sectores 

sociales.  

Anteriormente se mencionó que la colección no ha sido catalogada en su totalidad,18 

lo cual nos dificulta revisar el periodo completo como bien puede observarse en el gráfico, 

no obstante, de manera afortunada se tiene acceso a cartas de los años 1911 y 1912, las 

cuales no son pocas, pues están dentro de los márgenes de cantidad estándar que hemos 

observado. El hecho de tener dieciocho cartas escritas por mujeres entre estos dos años nos 

hace pensar que el ritmo de correspondencia de al menos arriba de dos o tres cartas anuales 

                                                           
14 María Dolores Lorenzo Río, El Estado como benefactor: los pobres y a la asistencia pública en la Ciudad 

de México, 1877-1905 (México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, El Colegio 

Mexiquense, 2011), 55-56. 
15 CPD, L 010, C 05, D 002312, Carmen R. de Canceco, 10 de febrero de 1885. 
16 CPD, L 3, C 1, D 000136, Consepción (sic) y Dolores Valenzuela, 4 de abril de 1878. 
17 Luz Elena Galván Lafarga, Soledad compartida. Una historia de maestros, 1908-1910 (México: CIESAS, 

2010), 10. 
18 La mayor atención prestada para catalogar responde al periodo 1877-1900, dejando de lado los últimos diez 

años del régimen, sin embargo, nos parece que esa atención dada respondió al interés que comenzó a existir 

a partir de los estudios revisionistas sobre entender cómo es que Díaz consiguió articular todo el sistema del 

porfirismo. 
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pudo llegar a mantenerse entre 1900-1910, lo cual expone que la comunicación fue 

constante durante todo el mandato y que Díaz no tuvo año alguno en el cual no recibiera al 

menos una carta femenina, lo que al mismo tiempo nos indica el interés de distintas mujeres 

que escribieron para ser partícipes de los diversos acontecimientos del país, tal y como se 

observa en la carta de Canuta Campos de 1911, misma en la que muestra preocupación por 

la "sangre hermana que se derrama" ya que para ella las:  

Circunstancias por demás mortificantes, han hecho se altere en nuestra patria la paz 

pública. [dado que] cerebros ilusos instigados ya sea por el personalismo ya sea por 

las promesas de Francisco Y. Madero, se han lanzado a la revuelta con mengua y 

desdoro de la Nación".19  

Así como ella, más mujeres a lo largo de todo el porfiriato se estuvieron pronunciando por 

los asuntos políticos, así como aquellos de diferente índole, ya fuera de problemáticas 

sociales o económicas.  

Por ahora se han localizado 272 cartas, lo que es de sumo valor si consideramos de 

nueva cuenta que el espacio público no era el mejor visto para las mujeres, sobre todo de 

clase media y alta, en las cuales se anhelaba consolidar el ideal de las “señoritas 

porfirianas”,20 es decir, que estuvieran alejadas del interés por la vida social, política y 

económica, en suma, que la atención debía concentrarse en el espacio privado, en el hogar 

y en su familia. 

 

2.2 Zonas de origen 

Una vez hecha la aproximación y muestreo del número de cartas enviadas por mujeres a 

Porfirio Díaz y algunas más a su esposa Carmelita, es posible observar los puntos de origen 

en el país de los cuales las mujeres escribieron, e incluso del extranjero en contados casos.  

Sin embargo, al paso de los años del régimen y de la propia consolidación de Díaz 

en la presencia nacional, al igual que el ingreso de las inversiones extranjeras al país y la 

apertura de mayores vías de comunicación y transportes, que se reflejó en la ampliación del 

tendido ferroviario, fueron haciendo que las periferias comenzaran a ser absorbidas en 

                                                           
19 CPD, L 36, C 12, D 005643, Canuta Campos, 26 de marzo de 1911. 
20 Carmen Ramos Escandón, “Señoritas porfirianas: mujer e ideología en el México progresista, 1880-1910”, 

en Presencia y transparencia: la mujer en la historia de México, coordinado por Carmen Ramos Escandón 

(Distrito Federal: El Colegio de México, 1987), 152-156. 
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cuanto al poder por el centro, es decir, Díaz logró tener de cierta manera al país en su 

control, como bien lo mencionan Buve y Falcón cuando señalan que: 

Gracias al ferrocarril e inversiones capitalistas, zonas antes periféricas se tornaron en 

focos de agricultura comercial (…) durante el gobierno porfirista, [además] se buscó 

avanzar en los caminos de la centralización política y fiscal, [con lo cual] coartaron la 

libertad no sólo de las elites regionales, sino también de pueblos y municipios.21 

Esta penetración central en las periferias ocasionó que la imagen de Díaz tomara mayor 

poder y que las mujeres se animaran a escribir cartas directamente al presidente, en lugar 

de escribir a las autoridades de mayor cercanía como lo eran las locales, recurriendo así 

hasta la máxima autoridad. El siguiente gráfico (Gráfico 2) muestra los lugares de origen 

de las misivas y es importante pues expone los espacios en que había mujeres que sabían 

leer y escribir, a la vez también nos permite observar la integración nacional que buscó 

consolidar la época porfiriana. 

Gráfico 2. Correspondencia femenina a Porfirio Díaz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Colección Porfirio Díaz, Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. 

De acuerdo con los números observados en la tabla anterior, la centralidad del país en 

tiempos porfirianos es amplia, al existir una diferencia significativa entre la Ciudad de 

México y su más cercano que es Oaxaca que no se acerca al número capitalino. Si bien el 

                                                           
21 Raymond Buve y Romana Falcón, "Cuatitlán y Don Porfirio", en Don Porfirio presidente…, nunca 

omnipotente⁚ hallazgos, reflexiones y debates. 1876-1911, compilado por Romana Falcón y Raymond Buve 

(Distrito Federal: Universidad Iberoamericana, 1995), 25-33. 
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país comenzaba a integrarse de mejor manera y aparecen cartas de las zonas periféricas, lo 

cual reafirma esa unión parcial de las tres zonas, nos permite entender que no sólo en la 

época virreinal sino también en finales del siglo XIX e inicios del XX el papel y 

favorecimiento del centro por el poder federal le permitía mejores beneficios a comparación 

de otras ciudades y/o regiones. 

 La ciudad de México, como capital del país, es la que mayor correspondencia 

femenina destinó a Porfirio Díaz, puesto que las condiciones eran mejores que las del resto 

de México, la vanguardia estaba ahí, por lo cual a la vez propició que existiera un número 

mayor de mujeres con la posibilidad de recibir determinada instrucción y adquirir 

habilidades que no toda mujer poseía como lo era el leer y escribir. Además, el desarrollo 

de la clase media en la capital fue mayor, cuestión que también nos explica la razón de la 

diferencia numérica.22  

Los dos siguientes estados son Oaxaca y Veracruz respectivamente por cantidad de 

correspondencia, si bien están a distancia de la capital, no por ello quita valor que sean 

puntos focales. Oaxaca se caracterizó por su conexión comercial con la capital por distintas 

vías. Además, Díaz era oaxaqueño, lo que probablemente abrió también la posibilidad de 

que algunas mujeres le escribieran a su paisano que estaba en la silla presidencial, 

esperando que por esa unión fueran favorecidas. Por su parte Veracruz, al igual que Oaxaca, 

tenía una notable comunicación con la Ciudad de México por el hecho de tener el puerto 

más importante para el país. Por lo cual esas facilidades materiales de comunicación 

pudieran ser factores para que mujeres de allí buscaran y lograran tener comunicación con 

su presidente.  

 Las demás ciudades tienen una presencia menor, pero importante en el sentido de 

observar cómo las mujeres de las diversas zonas del país buscaron comunicación con el 

presidente de la república, volviéndose con este acto parte activa del desarrollo porfiriano, 

si bien a través de la escritura, se enlazaron no sólo con la vida social del país, sino también 

con los aspectos políticos y económicos, mismos que son tratados en el cúmulo de 

correspondencia revisada, como ya lo vimos anteriormente. 

 De tal manera podemos establecer que estas mujeres actuaron por voluntad y 

convicción propia. En el siguiente gráfico (Gráfico 3) se observa la integración nacional a 

partir de la comunicación femenina con el presidente Porfirio Díaz. 

                                                           
22 Véase: Arnaldo Moya Gutiérrez, “Rehabilitando históricamente al Porfiriato: una digresión necesaria 

acerca del régimen de Porfirio Díaz. México 1876-1910”, Revista Ciencias Sociales, n.° 119 (2008): 84-85. 

En especial léase primer apartado titulado ‘El régimen y la Ciudad de México’.  
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Gráfico 3. Correspondencia femenina a Porfirio Díaz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Colección Porfirio Díaz, Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. 

El mapa nos permite observar con mayor precisión los territorios desde los cuales se 

enviaron epístolas femeninas, la región adyacente a la capital del país es la zona con mayor 

número de cartas enviadas. Por su parte si bien se observa integración periférica, esta es 

más notoria para el norte del país a diferencia del sur, esto si consideramos la cantidad de 

cartas entre una zona y la otra. La mayor integración de la zona periférica del norte no 

responde a que el sur estuviera fuera de las problemáticas de género, sino al desarrollo 

material diferenciado que se ha mencionado durante el texto. 

Por su parte, el caso de Michoacán es especial con siete cartas, ninguna de ellas está 

directamente dirigida a Díaz, sino que recurrieron a Carmelita como mediadora en su 

petición, lo cual nos habla de los valores de género que las mujeres de manera consciente 

o inconsciente asimilaban, puesto que el hecho de escribir a Carmen y pedirle que pidiera 

por ellas ante su esposo, nos indica que sentían una mayor seguridad de escribirle a una 

mujer, a la vez, el hecho de que Carmelita fuera mujer haría, desde su perspectiva, que las 

entendiera mejor que el presidente. Tal y como podemos apreciarlo en el siguiente 

fragmento⁚ "no extrañéis que me dirija a vos, pues soy madre y madre viuda, atribulada, y 

vos sois madre de todos los mexicanos, y eres más, que sois muy bondadosa y sabéis 

remediar las necesidades".23 Así como la carta anterior, existen otras que se insertan dentro 

del mismo tópico, al mencionar que tienen predilección de escribirle a ella antes que a Díaz.  

 

 

 

 

 

                                                           
23 CPD, L 73, C 2, D 000587, Luisa F. viuda de Caballero a Carmen Romero Rubio, 25 de junio de 1900. 
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Consideraciones finales 

Las mujeres en la época porfiriana fueron parte de la vida misma del régimen, de los 

cambios, vicisitudes y permanencias de este. A través de lo analizado en la correspondencia 

observamos, primeramente, cómo al paso de los años y del establecimiento total del poder 

político por Díaz, las mujeres tendieron a comunicarse en mayor número, pero aun con ello 

existieron descensos considerables en la cantidad de epístolas llegadas. Las 272 cartas 

localizadas hasta el momento respondieron además a las condiciones sociales y políticas de 

la nación. Lo social ligado a lo educativo, es decir, la instrucción o no de las mujeres y su 

posibilidad de leer y escribir; mientras que lo político hacia lo económico e infraestructural 

de las comunicaciones de los estados de la República para con la capital y por ende para 

con el presidente.  

De igual forma, la correspondencia se concentró de manera especial en la capital 

del país, esto a consecuencia de la centralidad del poder estatal, así como de los beneficios 

económicos, político y sociales. Además, estados como Oaxaca y Veracruz son otros de los 

puntos focales de envío de epístolas, aunque en menor número que la Ciudad de México. 

Por su parte la zona periférica del norte fue la que mayor integración generó a través de la 

correspondencia con el centro del país a diferencia de la zona sur. Finalmente, Carmen 

Romero jugó un papel de intermediación entre mujeres y Díaz, como se ilustra con el caso 

de Michoacán.  
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