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INTRODUCCION. 

La historia de México transcurre ligada a la de los 

Estados Unidos desde fines del siglo pasado. En las últimas 

d~cadas de ese siglo Estados Unidos pasa de una economía agr!_ 

ria a una industrial y se incorpora a la lucha imperialista 

mundial que se escenifica en este periodo. México es uno de 

sus principales pivotes para su expansión; los inversionistas 

norteamericanos colocan sus capitales en los recursos natura

les de nuestro pais, minería, petróleo y agricultuxa de expo.=:: 

taci6n, junto con los ferrocarriles. 

La presente investigación analiza la llegada y el 

proceso de expansión de una empresa estadounidense: la Ameri

can Smelting and Refining co. (ASARCO). La ASARCO es una cor

poraci6n minera formada en 1899, aglutina a varias empresas 

mineras norteamericanas y nace con la finalidad de controlar 

la comercialización del cobre producido en Estados Unidos y, 

más adelante, se plantea tener el monopolio de la fundición. 

Con su fusión con el grupo Guggenheim, otra importante empre

sa minero-metalúrgica del vecino pais, la ABARCO termina por 

convertirse en una compaf'lia integrada verticalmente, desde la 



producción minera, la fu.ndici6n y refinaci6n, b<?.sta la fabri

cación de productos metAlicos. '{ sus dominios se extienden, 

adem!s de los Estados Unidos y México, a Australia, América 

del sur y Africa. 

México representa, primero para el grupo Guggenheim 

y luego para la ASARCO en su conjunto, una de sus principales 

fuentes abastecedoras de metal, su expansión en nuestro pais 

se hace de acuerdo a las necesidades de esta empresa, ubicada 

desde luego en el cQntexto del mercado mundial, pero esta ex

pansión es determinada por los cambios internos que ocurren 

en México. Asi te~emos, que en una primera etapa del periodo 

estudiado, de 1890 hasta antes de la Revolución, la ASARCO e!! 

cuentra condiciones sumamente favorables para su establecimiea 

to, por un lado, un Estado que da todo tipo de facilidades p~ 

ra el establecimiento de empresas extranjeras en el pais y, 

por otro lado, mano de obra barata y d6cil. Los trabajadores 

mineros son una clase obrera incipiente, todavía no desarrai

gada del campo, con poca tradición de lucl1a, por lo que sus 

movimientos, generalmente aislados, sucumben ante la represión 

tanto de la compaflia como del gobierno. 

Durante la Revoluci6n Mexicana (1910-1917) hay una p~ 

rAlisis virtual de la industria minera, debido a la guerra c! 

vil, pero no obstante la ASARCO aprovecha la incertidumbre 

del periodo para crecer. Asimismo, la empresa se empieza a en 

frentar a un doble problema. Primero, las distintas facciones 

revolucionarias, entre las que destaca la carrancista, pare

cen ponerse de acuerdo en un solo punto, acabar con la situa-
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ci6n de privilegio que gozaban las empresas foráneas en el 

porEiriato; por tanto se establecen impuestos y una serie de 

reglamentaciones a estas compaf'lias. Y, segundo, los trabajad2 

:res de la ASARCO inician movimientos hue·lguisticos que conti

nuán hasta la d~cada de 1920. 

En la última etapa de nuestra investigación, de 1917 

a 1S30, el periodo posrevolucionario, la relaci6n del Estado 

Mexicano y empresa tiene imp~rtantes cambios. El Estado des

pués de la Revolución se conforma como un Estado fuerte y na

cionalista, con gran participaci6n en la sociedad. Esto hace 

que, aunque la dependencia de México al mercado m~dial, pri!! 

cipalmente norteamericano, esté presente, el Estado puede ne

gociar su "independencia" con respecto al extranjero. La AS~ 

co, por consiguiente, tiene que sujetarse a una nueva legisl.! 

ci6n, comprendida en la Constituci6n de 1917, y a una nueva 

relación con el Estado. También la relaci6n ABARCO-trabajado

res tiene radicales transformaciones, pero no se abordan en 

el presente trabajo, s6lo se tocan parcialmente algunos de e_! 

tos cambios. 

Por lo antes expuesto hemos dividido el trabajo en 

~s siguientes capitules: I) La inversi6n minera norteamerica

na en México durante el Porfiriato; II) El grupo Guggenheim y 

la ASARCO en el régimen de Porfirio Diaz; III) La ASARCO duran 

te la Revoluci6n Mexicana; IV) La ABARCO y los gobiernos pos

revolucionarios. 

Para la realizaci6n de esta investigación se utiliz6 

bibliografia general sobre historia de México y de EstadosUni 
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dos acerca del periodo estudiado, asi como especifica referen 

a la i~dustria minera en México, y concretamente a la ASARCO. 

Cabe hacer notar que los estudios sobre la mineria mexicana 

ai estos aflos han sido realizados por extranjeros, los cuales 

se preocupan principalmente por destacar los beneficios que 

obtuvo nuestro pa1s con la instalación de las empresas mineras 
en su suelo. 

Para la elaboración del último capitulo fue particula¿: 

mente importante el material de archivo (Archivo General de la 
Naci6n) que pe:rmiti6 ilustrar la relaci6n de la compa.fiia con 

los gobiernos posrrevolucioaarios de Obreg6n y Calles. 

La investigaci6n que presentamos aqui trata de ofre
cer una visión general de la llegada y proceso de expansi6n 
de la ASARCO en nuestro pais (1890-1930), y vér los cambios 
que se operan en la realaci6n ASARCO-Estado Mexicano, antes y 

despu~s de la Revolución. No pretendemos que el presente trab~ 
jo agote el tema, por el contrario, pone de manifiesto la nec!, 

sidad de realizar investigaciones regionales, como la realiza

da el1 la zona de Aguascalientes, que nos nos permitan conocer 
de manera m!s particularizada el impacto que se produce en los 

lugares donde la empresa se establece. 

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento: a la maes 

tra Andrea Sánchez Quintan.ar, directora de la tésis, por su p~ 
ciente y acuciosa lectura; a los maestros Jos~ Rivera castro y 

Francie Chassen por el inter~s que mostraron durante el traba
jo de investigaci6n; a Enrique Sandoval por su colaboraci6n en 

la redacci6n del texto: a Dolores Pla y Victoria San Vicente 
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por la ªY\-ªª er. la pesada tarea mecanogrAfica, y a Guadalupe 

Zárate por su hospitalidad y apoyo. 

Por supuesto, considero los planteamientos aqui ver

tidos de mi exclusiva responsabilidad. 
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I LA INVERSION MINERA NORTEAMERICANA EN MEXICO DURANTE EL 

PORFIRIATO. 

1.1 El contexto mundial. como consecuencia de los cambios que 

se operan en el desarrollo del capitalismo mundial a fines del 
siglo pasado, concurren a México gran cantidad de inversionis
tas extranjeros. Imbuidos de la din'1nica monopolista de la ép~ 
ca procuran la coloca.ci6n de sus capitales en la explotación 
de recursos naturales, la banca, el comercio y los servicios 
p~blicos, adem~s de la conquista de mercados seguros para sus 
productos1 • 

Los norteamericanos se destacan del resto de los inve,:: 

sionistas y ~e colocan a la delantera de los sectores mls mo-
dernos y din~icos de la economia nacional, de la que llegan a 

dominar aproximada.mente el 80% de la mineria y los ferrocarri
les, por citar s6lo los renglones de mayor importancia. 

Asi, el fia del siglo marca en nuestro pais el ascenso 
y predominio creciente de los intereses aorteamericanos, y el 

declive consecuente de las iaversiones no vinculadas a ellos. 

El desarrollo de los Estados Unidos convierte a Ml!xico 

en uno de sus principales centros de inversión en el extranjero 
en plena encrucijada de los siglos XIX y XX, y hace que la his
toria de nuestro pais traJlcurra en adelante en estrecha relación 

con la del capitalismo norteamericano. No en balde gana Euerza 
de ley la c~lebre frase atribuida a PorEirio Diaz: "Pobre 
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Mbico, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos", 
que desde la 6ptica de los capitalistas estadounidenses per
dia su tono lastimero para transformarse en una conveniente 

certeza. 

Desde un principio la inversi6n extranjera encuentra 
o la ainer1a ua cupo de interfis privilegiado y, particular
mente, la inversi6n de origen estadounidense. Esto puede corn
preaderae ai •e coa•ideran las facilidades que otorga la po-
11 tica oficial ea materia de inversiones extranjeras, y los 
cambio• que cicpv:Llleata el mercado llWldial durante el dltimo 
cuarto del siglo pasado3• 

A tille• del siglo XIX se operan a escala internacional 
pro.fuadas traasf0l'9aciones en el mercado mundial. Inglaterra 
deja de ser la primera e indiscutida potencia industrial y, 

sillul.tbeallate, se .fortalecen los Estados Unidos y Francia 
y surgea otros poderosos rivales como Alemania y Jap6n. Por 
otra parte, al inte::eior mismo de estas naciones se producen 
cubios de gran alcance en la medida en que el poder econ6mi
co se coac:entra ea manos de un n6Jnero cada vez ds pequef1o de 
graadea eapresaa i.adustriales y grupos Einancieros integra
dos 4. 

La peq\le!la firma, predominante en el siglo XIX, que 
fabricaba una lracci6n min~scul.a de producci6n homog~ea y 

para un 111ercado limitado, deja de ser la unidad econ6mica 
caracteristica del lllUJldo capitalista: su lugar ser& ocupado 
por la 1111Preaa a gran escala o sociedad an6nima por acciones, 



que produce una parte importante del producto de una indus
tria o de varias industrias, y que es capaz de controlar 
el precio y el volumen de su producci6n, y los tipos y el 
monto de sus inversiones5 • La libre competencia cede an.te 
el monopolio y el viejo suel'lo del liberalismo ecoa6mico se 

desvanece. 

En el trasfondo de este proceso se efectu.a la incor
poración industrial de nuevas tecnologias y .fuentes de ener
gia que inaugurarán un.a nueva era de la teCJlologf.~. Esta 
etapa imperialista conocida como la Segwida Revoluci6n In

dustrial, conlleva una mayor complejidad del proceso pro
ductivo y de la organizaci6n esapresarial y finaaciera, asi 
como w.a.a mayor diversificaci6n de las :materias primas, las 

.fuentes de energ1a y los medios de t:re.nsporte y comunicaci6iÍ. 

La incorporaci6n de nuevas .fuentes energ~ticas y la 

innevaci6n tecnol6gica en la industria exige,para realizal'
se, de wta m!s alta concentraci6n econ6mica. En est~ ma.:rco, 
y actuando ea la misma direcci6n, se producen las crisis ecg 
n611licas periódicas que posibilitan la absorción de las em
presas má.s pequeflas por las más poderosas, y el control de 

p.recios y mercados a trav~s de acuerdos o ~ins8 entre las 
canpaflias concurren.tes al mercado: asimismo, el monopolio 
del c~dito por parte de lasenpresas mayores, las de mayor 
sol.vencia .financiera. En esta etapa de la producci6n indus
trial e1 sector de los bienes de capita'l. o industria pesada, 
se convierte en el predominante, se intensifican los inter
cambios comerciales a nivel naciO!l.al y mundial, las crisis 
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ciclicas se presentan fundamentalmente como crisis de sobre
prod\tcci6n y de caracter principalmente industria19 • En suma, 
el .Pen6meno de la sobreproducci6:Í:L acelera igualmente el pro
ceso de monopolizaci6n. 

como consecuencia de lo anterior, las re1aciones econ6-

micas entre los paises industrializados su.!'ren un ca.Jllbio cua
litativo, al dar prioridad a la exportaci6n de capitales. En 

este sentido, pierde importancia relativa la exportación de 
bienes de COl1.SUJ10 y pasan l. primer plano, en el inter~s de las 

grandes potencias econ6micas, otras formas de inversi6n .f'or'-nea 
de capital, como son la construcci6n.,de ferrocarriles y la ex
plotación de la mi.n.eria. Por otra parte, se canalizan grandes 

SU11las de capital hacia la exploración y extracci6n de recursos 
naturales c¡ue son indispensables para la industria. como el 

petr6leo y los metales .ferrosos y no .ferrosos, ele origen ex

tranjero. Igualmente, se realizan préstamos de capital al ex
terior para la construcci6n. de una infraestructura destinada 
a facilitar la explotaci6n y embarque de las aaterias primas10• 

Por lo que respecta a la miner1a, las reservas minera

les 111Undiales conocidas se convierten en un campo de inversi6n 
de prL~er orden en esta etapa monop6lica y, particulannente, 

ac¡uellas materias primas de las que se obtienen metales de a
plicaci6n industrial y a las que, por lo mismo, se llega a CO,! 

siderar de car,cter estratigico11 • 

~a min.eria,. como caso partic:ul~ del proceso mls amplio 

al que alu~imos anteriormente, atraviesa por un periodo 
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de industrializaci6n intensiva, multiplicaci6n numérica de 
las .fundiciones y refiner1as y.en general, de aceleradp de
sarrollo de la tecnologia matalúrgica12

• Es la ~poca del 
surgimiento de las grandes cosporaciones que controlan la 
producci6n minera mundial. ponen en pr!ctica nuevas t~c11icas 
productivas, establecen una divisi6n del trabajo más comple~ 
ja y nuevas formas de relación laboral. Al mismo tiempo, 
sostienen un.a lucha encarnizada entre si, en la disputa por 
el control de los recu:rsos mineros localizados fuera de sus 
~renteras nacionales. 

son los Estados Unidos la .formaci6n social que termi
na por convertirse.en la sede principal de los m&s importan
tes monopolios mineros del lll'Wl.do capitalista industrializa
do. Antes de la aparici6n de los monopolios en la industria 
minera estadounidense, el desarrollo tecno16gico y la escala 
de producci6n imperantes s6lo hacian rentable la explotación 

13 de aquellas minas con minera.les de alta gradación. Pero en 
la nueva etapa, con el aumento de la demanda de meta~es, 
sobre todo los de uso industrial como el cobre, plomo y zinc; 
la importaci6n de tecnologia europea que permite extraer mi
nerales concentrados de baja g:radaci6n, conduce a la reaper
tura de minas consideradas agotadas y, posiblemente mAs re
levante, al aprovechamiento de los desechos minerales de las 
minas. A todo ello se agregan las nuevas vias de cam.micaci6n 
que ¡·osibilitan la explotaci6n del subsuelo y abren nuevos 
mercados; m!s el hecho de que bajo el suelo norteamericano 



•• guardara a cuo la mitad de los recursos mundial.es conoci
dos de hierro, las dos terceras partes de!. cobre, la tercera 
del plOlllO y abundantes reservas carboniferas (antracita, co
que y cub6n bituminoso), hacen de Estados Unidos una poten
ciaminera. ne tal manera que entre isoc y 1929 su producci6n 
minera excede al total de la producida en el resto de los 
paises tomados en su conjunto14• Asi·, para la d~ada de 
1920 ea ya una potencia exportadora de minerales y cuenta 
con una industria m:Ulero-11eta1úrgica de primer orden. 

Pero, no obstante 1U eno:rme producc:i6n, · 10s Estados 

Unido• dependen mis que n.unt:a de las reservas exteriores. 

Por un lado, aquello• metal•• de 101 que ae conocen existen
cia• reducidas pasan a considerarse 11ateriales estrat~gic:os 
en fUnción. de su importancia para el desarrollo industrial, 
cmo áon el níquel, molibendo, cromo y cobalto15 • Por otro 
lado, es claro que en esta fase monopolista, el control de 

las reservas exteriores represen.ta para las empresas mineras 
norteamericanas un medio de protección y glU'antia de abaste
ci.Jniento de materia prima y, por lo mismo, una axma eficaz 
en la ofensiva por reducir a los competidores renuentes a 
la negociación.; tambilm los costos de producci6n se ablU'atan 
en 101 paises que se invierte, pues se cuenta con mano de 
obra ba:rata y abundan.te y con f'c:il acceso a las fuentes de 
mineral. 

Lo anterior se ilustra con el caso de la industria 
cuprifera nortea111ericana. Con el desarrollo de la industria 



eléctrica, el mercado norteamericano experimenta una cre
ciente demanda de productos elaborados en cobre, como con
ductores y partes de equipo. Esto crea una .Eu.erte presi6n 
sobre la industria extractiva interna que se ve obligada a 
producir en gran escala, con lo que se llega al desplome de 
los costos de producción y se pone .fu.era de competencia a 
los proveedores extranjeros. Los descubrimientos de mine
ral cupri.Eero en Chile y, mis tarde, en Canad'- y A.frica, 
no lesionan los intereses de las compaf'lias estadounidenses 
debido a que el acelerado crecimiento del mercado logra 
absorber en su mayoria la producci6n de esas regiones. En 
realidad, la mayor parte de las minas de cobre en M~ico, 
Chile y otras naciones latinoamericanas .Fueron puestas en 
explotaci6n por empresas norteamericanas16 • Inicialmente, 
México, canad! y cuba adquirieron un interés preferente 
para esas corporaciones en raz6n de su vecindad geogrl.fica. 

En este somero ~lisis del contexto mundial se pue
de ubicar el caso de México. En la nueva divisi6n interna
cional del trabajo, nuestro pais se inserta como productor 
de materias no elaboradas e importador de articulos y equi
po manufacturados. En el caso especifico de México era in
negable la riqueza ~e sus recursos mineros; por largo tiem
po se mantuvo como principal productor de plata., y eran 
bien conocidos en el exterior sus yacimientos de cobre, oro, 
plomo y zinc17 • A ello se sum6 la politica del gobierno mex,! 
cano, favorable al capital extranjero. Como corolario, 

7 



las compallias norteamericanas se iatereaan en las explotacio
nes lftinerales mexic:uas y se arrebatan la: com.cesiones o.fi
ciale1 para convertirse en un reducido puflado de proveedores 
de la in~stria metal'l\rgica de la ec:onomia del norte, que se 
con1tituir' mi su mercado principal. 

La llegada de los inversionistas norteamericanos a la 
aineria aexican.a trae aparejados 11111ltiples cambios internos, 
entre 101 que se pueden. registrari.1) la adecuaci6n del apa~ 
rato legal del Sstado Mexicano que otorga toda clase de fa
cilidades al establecimiento del capital extranjero en esta 
HJU de la ec:OD.oad:a; 2) la integ:rac:i6n de la producci6n llline

ra 11exican.a al aerc:ado de la ec:onOlllia capitalista 111widial, lo 
que hace que la producci6a ao se restrinja a lllt explotaci6:n 
de los traclicioaales metal•• preciosos, oro y plata, sin.o que 
se extienda a los de importancia industrial, cobre, plomo y 
1w18., etc., de aome 4111anda en ese mosnento; 3) la intro
ducci6z de auevas tbicas de producci6n y el establecimiento 
d• nuevas relaciones de produc:c16n de tipo capitalista. La 
minerla en esos dos del porliriato Hri una de las pocas ra
mas de la economia nacional que presenta relaciones tipica
men te ca.pital:!.stas en el ord.en productivo19 • 

11 desarrollo de la mineria influye decisivamente en 
la traasloZ'llaci6n del espacio regional. Esta industria se 
encuentra indisolublemente ligada al desarrollo ferroviario 
Y da origen a extensos coaglomeradoa aociale1, los campamentos 
mineros que ao tardan.en constituirse en ciudades importantes 
en algunos casos. ne cualquier 11odo, los cetros de poblaci6n 
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aledaftos a las minas y lugares de procesal'l\iento mineral ac~n
pai'l.an en su apogeo y decadencia a los centros mineros, produ
ciendo una .Fuerte migraci6n interna como resultado de la de
manda de mano de obra y servicios colaterales y actjvidades 
complementarias a la miner1a, es d~cir, ag-ricultura, ganade
ria, comercio, industria textil y el~ctrica, entre otras20 • 

Igualmente, la permanente renovaci6n de los procesos 
técnicos y Pormas de producci6n, adem•s de las constantes 
fluctuaciones de las economias mineras derivadas de su rela
ci6n con el mercado mundial, provocan una fuerte inestabili
dad y movilidad laboral. Por otra parte, el trato de los tra
bajadores con los capataces, supervisores o jefes, que duran
te el porPiriato se realiza principalmente con extranjeros, 
da pié a conflictos sociales teaidos muchas· veces de una mar
cada xenofobia. 
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1.2 Sl réqimen de Porfirio Diaz y su politica favorable a la 
i~versi6n extranjera. Preocupados por el desa.rro1lo econ6mi-
co del pa1s, los gobiernos liberales intentan establecer de_! 
de la época de Ju&.rez una politica favorable a la inversión 
extranjera en México21 • En este sentido, promue~en una serie 
de cambios institucionales relativos al acceso de dichos ca
pitales a los recursos naturales, tierras y yacilllientos min!, 
rales del pais. suavizan el sistema impositivo, legalizan la 
orgaiiizaci6n de la9 empresas y, por otro lado, dan pasos im
portantes hacia la ampliaci6n del mercado interno con la ex
tens16n de la red ferroviaria y la abolici6n de las alcabalas22 • 

Pero es Eundamentalrnente durante el gobierno de Porfi
rio Diaz (1876-1910), cuando esta orientaci6n politica alean 
ca su expresi6n. mis alta, y los recursos del pais se ponen 
abiertamente a disposici6n'de la iJlvers16n exterior. Se est_! 
blece una política definida en materia minera, le:rrocarrilera 
y agricola mediante la cual se otorgan concesiones sobre la· 
propiedad territorial y el subsuelo, y se conceden exencio
nes fiscales y subvenciones al capital Eorá.neo23• con Diaz, 
al Estado consigue imponer una cierta estabilidad interna, 
sanear la economia y adecuar ac:lJllinistrativa y contablemente 
sus Einanzas.24 • Todo ello permite la aplicaci6n de una poli
tica econ6m.ica unificada nac1onalmente25 • 

La base social que sustenta al porEiriato en sus inicios, 
era la .fuerza castrense que se deriva del ejército liberal 
que h.abia luchado contra. la intervenci6n .Francesa y que, luego, 
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secundan el pronunciamiento del Plan de Tuxtepec comandado 

por Diaz. Este lleva a cabo una h6bil politica de concilia

ci6n y equilibrio de los intereses econ6rnicos y politicos, 

tanto locales como nacionales. Y de este modo logra ~eutrali

zar la contradicción de las distintas fuerzas centrifugas y 

se convierte en élrbitro de sus diferencias, con ello el Esta

do refuerza su legitimidad, su~ordina a la oposici6n conser

vadora y a¡os grupos propietarios, y consigue el apoyo de 

una base social más amplia. como resultado de esta politica 

la dietadura se configura en t~rminos de una coalici6n de in

tereses regionales oliglrquicos equilibrados desde el centrJ~ 
Así, la consolidaci6n del poder ejecutivo conlleva el fortal.! 

cimiento de poderosos gobernadores estatales y caciques dis

tritales, verdaderos dueRos de vidas y haciendas. 

Por otra parte, dado el tipo de crecimiento econ6mico 

adoptado durante el r~gimen porfi~ista, los sectores econ6mi

cos complemantarios de la inversi6n extranjera, comerciantes 

y empresarios vinculados al mercado interno y representados 

en el famoso grupo de los'bientificosn, se constituye en la 

fracci6n hegem6nica·que logra su afianzamiento y consolida

ción en la fase de crecimiento acelerado de la economia27 • 

En materia hacenda.ria, el ministro juarista Romero Ru

bio (1868-1879), y más tarde bajo el gobierno porfirista Jo
se Ives Limantour (1897-1910), pero sobre todo 6ste último, 

consiguen aplicar medidas que consolidan la deuda externa y 

permiten en consecuencia, recuperar el crédito del gobierno 

abriendo camino a la posibilidad de obtener nuevos emprésti

tos con la finalidad de apuntalar la politica de fomento para 
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;a construcci6n de ferrocarriles, puertos, etc. 

En el terreno econ6mico destacan igualmente, ademAs de 

la introdu.cci6n del nuevo sistema hacendario, la adopci6n 

de medidas dirigidas a centralizar las decisiones e.n lo t,2 

cante a la economía en su conjunto y al gasto púb1ico; la 

reorganizaci6n del sistema impositivo y la eliminaci6n de 

las alcabalas, con lo que se sustrae definitivamente una 

.Euente de poder econ6mico a los e~tados, y cuya administr!_ 

ci6n pasa a depender del gobierno central¡ la centralización 

de la moneda y su acu1'1.aci6n; el inicio de la recopilaci6n 

sist(!lllática de info:nnaci6n estadística, econ6mica y demogr! 

fica¡ la adopci6n de un nuev9 c6digo de comercio que favor~ 

ce la creaci6n de sociedades a12.6nimas por acciones y da via 
libre a la monopolización del comercio y la industria, y 

la implantaci6n del sistema m~trico que estandariza la Pr.2 
ducci6n y facilita.los intercambios comerciales28

• 

De hecho, ya desde 1856, los distintos gobiernos lib~ 

rales tomaron medidas encaminadas a crear el marco juridi

co adecuado a la Pormaci6n de capitales, la circulaci6n de 

la riqueza y, en general, para estimular el Puncionamiento 

de la economia c:a.pitalista en ascenso28 

Particularmente, por lo que toca a la miner1a, la le

gislaci6n res~ectiva es un factor .fundamental que propicia 

la inversión extranjera. Esta legislaci6n, que se propone 

la intensificación productiVa, enajena al extranjero la Pr.2, 

piedad minera sin beneficiar a los nacionales que carecen 

del requisito principal: capita130 • Hacia 1884, el gobierno 

federal se arroga la facultad de los estados para expedir 
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leyes en materia minera, con el propósito de homogeneizar la 

legislaci6n general del pais en la materia. Aparece a la sa

z6n el C6digo de Mine:d.a. Este Código, sin embargo, conserva 

la tradición patrimonial de la vieja legi~laci6n espaf!.ola de 

reservar para dominio de la nación los recursos mineros, y 

mazltiene también el criterio de hacer recaer directamente so

bre la mineria los gravámenes que ha~ta entonces pesaban sobre 

ella~1 Con la Ley del 6 de junio de 1887, conocida como la Ley 

de zonas, se faculta al Ejecutivo a celebrar contratos amplié!.!! 

do las concesiones hasta entonces otorgadas. Pero es pricipal

mente con la Ley del 4 de junio de 1892, que se establece car

ta abierta al capital extranjero, transfiriendo la propiedad 

minera a poder de los particulares, de origen mexicano o ex-

tranjero~2 También, a partir de 1887, se otorgan facilidades 

fiscales diversas, como la exención permanente de impuestos a 

la explotación petrolera, a los minerales de hierro, ca.rb6n, 

azogue y otros, favoreciéndoles adem~s con tarifas preferen-

ciales para la importaci6n y exportaci6n~3 

De esta forma, el sistema legal mexic;;uio, se reestruc

tura con miras a la adecuaci6n al orden legal internacional 

que establecen las naciones industrializadas con el fin de pr_2 

teger su comercio e inversiones. El gobierno de Diaz no sOlo 

acepta las reglas impuestas por lag naciones acreedoras indus

triales, respecto al "juego" de relaciones econ6rnicas mundia-

les, sino que practica una política interna que posibilita la 

m~s grande subordinación del país a los requerimientos expan

sionistas del capital forá.neo~4 

La política gubernamental representa la coincidencia 
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de intereses de la b\U'guesia imperialista mundial, que en esta 

.fase del desarrollo del mercado mundial encuentra altamente 

rentable la inversión en los sectores destinados a la exporta

ci6n, con cfl.téllos de la fracción hegemónica nacional, en la 

medida en que su participaci6n en el proceso de acumulación a 

escala mundial representa un formidable impulso a la expansión 

del mex-cado inte:rno35 • Debido a ello, el capital nacional se . 

encuentra preferentemente en renglones relacionados con la 

pi'Oducci6n de articules destinados al conS\ll!lO dom6stico. Asi 

te»émos que, mientras el capital nacional se ubica en la agri

cultura y ciertas manufacturas, como los texriles, productos 

alimentarios, bebidas, etc., el capital for'neo, se inserta en 

sectores modernos más dinámicos y ligados directa o indirecta

mente a la exportaci6n, como los .ferrocarriles, bancos, mine

ria, electricidad, agricultttra de exportación, petróleo, co

mercio de a.rticulos importados, etc. 36 

Por los que respecta al monto de la inversión, los ca

pitales provenientes de los Estados Unidos, Inglaterra y Fran

cia, ocupan los tres primeros lugares de importancia. El capi

tal norteamericano es el predominante y representa el 38.2% 

del total de1 capital foráneo invertido en M~ico, e1 ingl~s 

y francés alcanzan el 29.2% y 26.7%, respectivamente37 • Las 

inversiones se realizan en !reas que pueden considerarse tipi

cas de la primera fase del capitalismo monopolista, en tanto 

que corresponden a sectores de infraestructura e industrias 

e:xtractivas, como la minería y el petróleo, asi como la agri

cultura de e:xportaci6n38 • El caso norteamericano constituye un 

paradigma sobre el particular, y la inversión se desglosa como 
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sigue: ferrocarriles, 61%; minas y metalurgia, 24%; deuda pú
blica, 4.9%; bienes raices, 3.6%: ba11cos, 3.3% y el resto en 
petróleo. De manera similar se invertia el capital inglés·, en 
ferrocarriles, electricidad, mineria y petróleo. El capital 
francés, por su parte, en estrecha vinculaci6n con el gJZUpo 
de los cientificos, se concentra en la banca, la industria y 

el comercio39 • 

El predominio del capital extranjero implica un tipo 
de crecimiento que dirige hacia el exterior el grueso de las 
ganancias y, paralelamente, desarrolla principallllente aque
llos sectores de la econOJ111a ligados directamente a la expor
tación. En consecuencia, el crecimiento eccmanico del pais d~ 
pende en estos aflos, en gran medida, del comercio exterior. De 
modo que si bien se incrementa la circulaci6n interne. y por lo 
mismo, el monto de ingresos proveniente de f!sta, la estructura 
de los ingresos estatales descansa fundamentalmente en los que 
se derivan del comercio exter.ior40 • 

Por otro lado, la gran demanda externa de productos 
primarios, permite que a lo largo de las tre_s d~cadas del 
r~gimen porfirista, el crecimiento de las exportaciones mexic!· 
nas aumente en más del 601)%, y las importaciones en cerca del 
300%41 • 

La demanda externa consd.tuye uno de los .factores de
terminantes de la modernizaci6n y crecimiento de la mineria, 
la metalurgia y del desarrollo de un sector importante de la 
agricultura. Los requerimientos de .Fuerza de trabajo y mate
riales de fabricaci6n nacional necesarios a estas actividades 
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fortalecieron el mercado interno de la industria ligera e 

hicieron posible el desarrollo de nuevas ramas productivas. 

un ejemplo de los anterior, se encuentra en las repercusiones 

que tuvo sobre la industria la demanda de herramientas, piezas 

met!licas y explosivos para la mineria: de algunas partes de 

repuesto en el caso de los ferrocarriles y, finalmente, la de 
manda de equipos mecAnicos destinados a la f abricaci6n del 

henequtn.42 • 

Entre las transformaciones mAs importantes que experi
menta el comercio exterior, destacan su mayor diversificación 

y el cambio de su orientación predominante. 

Si bien los metales preciosos, oro y plata, mantienen 

el primer puesto en las exportaciones mexicanas, hacia fina1es 

del porfiriato, el monto de.las exportaciones de mercaiscias 

igua1a·a1 alcanzado por la exportacton de metales preciosos~ 

Entre los nuevos rubros de exportación aparecen los metales 
industriales, el caf~. el ganado, el garbanzo, y algunos otros 

que vinieron a sumarse a los productos agricolas tradicional
mente importantes en las remesas al exterior, como el hene

qutn, las pieles y las maderas43 • 

El otro cambio sustancial del comercio exterior consis

te en la a~ici6n de un nuevo destinatario del grueso de las 

exportaciones mexicanas: los Estados Unidos. El tráfico te:rre.:! 
tre por 2errocarril hacia el Norte supera el volumen de 1os 

puertos del GolEo, aunque no el correspodiente al total de los 
puertos del pais44• 

Desde los primeros tiempos del porPiriato, el interés 
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norteameric.uio de invertir en M6xico es evidente si se compara 
la inversi6n exterior del vecino pais del norte con respecto a 
otros paises (V~ase cuadro 1). Al principio el gobierno mexica 
no trata de limitar la inversión estadounidense y de diversiE.!, 
car la inversión dando acogida a los capitales europeos. Aun 
estaba presente en la memoria colectiva los afanes expansioni~ 
tas norteamericanos a lo largo del siglo XIX. Pero diversos 
factores, como veremos más adelante, hacen que Estados unidos 
convierta a M~ico en un campo priviligiadodesus inversionel? 
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1.3 Preponderancia de'las inversiones estadounidenses en Méxi

s.2.• Del grueso de las inversiones que ingresan al pais duran
te el porfiriato, las norteamericanas son las m's constantes, 
m!s diversas y de mayor cuantia, y son las que despertarán 
el mayor recelo46 • 

El predominio del capital estaodunidense se produce 
gracias a l~ conjugaci6n de diversos factores. Por una parte, 
al iniciarse la d6cada de 1880, los Estados Unidos se recupe
ran de la crisis de 1873, si bien luego habrian de seguir las 
de 1882-1886, 1890-1893, por mencionar alg\ln&s de las ocurri

das durante el porfiriato. En las etapas de recuperaci6n dis
pondrln los Estados Unidos de una masa de capital 
para la inversi6n que seri canalizada hacia el Oeste norteame 
ricano y el exterior47 • En el lapso que media entre 1897 y 
1914, el conj~~to mayoritario de inversiones estadounidenses 
en el exterior se uhicarln en actividades extractivas y ren
glones adyacentes como Rerrocarriles y servicios48 • 

Las inversiones en territorio norteamericano permiten 

que los ferrocarriles se extiendan por el suroeste hasta la 
frontera con M~xico; las compaHias Eerroviarias de Atchison, 
Topeka y Santa Fe construyen el ramal ferrocarrilero de sono
ra al Golfo de California con lo que se rompen las barreras 

geogrl.eicas con M~ico e intesifica el tr6fico econ6mico49 • 
Asimismo, los estados del Sur, especialmente Texas, concluyen 

la etapa de reconstrucción y se vuelcan a la conquista de nu~ 
vos mercados. Al parecer, los intereses anexionistas •e estos 
estados cambian a partir de la Guerra Civil norteamericana y 
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se tl'ansforman en acelerada expansión económica. Principia 

la era de penetración pacifica y bajo la sombra del "Destino 

t-:anifiesto", que será encabezada por las grandes empresas mo

nop61icas. 

A pesar de que para el último cuarto de siglo los Est! 

dos Unidos son un país deudor, y de que muchos de sus capita

les de inversi6niroceden de la banca europea, inician una et! 

pa de gran expansi6n económica hacia el exterior49 • En la pu~ 
na por conquistar nuevas zonas de iní'luencia en América Lati

na, y con inter~s sobresaliente en los paises colindantes a 

la Unión Americana, el continente se convierte en el área de 

importancia primordial. Asi se suceden hechos como la inter

vención militar en Cuba de 1898, en Am~ica Central en 1909, 

etc. 

En genera~ Estados Unidos vive una época de profundos 

cambios a finales del siglo pasado y comienzos del presente. 

con el fin de la Guerra Civil (1861-1865), que significó el 

triunfo del Norte industrial sobre el Sur agricola y escla

vista 51, se inicia la formación de grandes monopolios que 

protagonizarán la primera oleada monopolista norteamericana5~ 

La gran corporación norteamericana se constituye en la 

segunda mitad del siglo XIX, primero en el campo de las fin~ 

zas y los ferrocarriles, extendiéndose rn~s tarde a la miner!~ 

la industria y otras ramas de la economia53 • Un puf1ado de ca

pitalistas amasan inmensas fortunas de la noche a la maJ'lana, 

por medio de la especulación, el fraude y todo g~nero de ar~ 

cias. conocidos corno "promotores financieros", será.n los ini-
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ciadores de los que despu~s será la corporación gigante y que 

dominará la estructura económica norteamericana durante un 

largo periodo54 • 

Más adelante, en pleno siglo X.X, como resultado de 

fusi_ones empresariales, quiebras fraudulentas, etc., esta 

corporación logra en una fase posterior su completa autono

mia de los banqueros, como de los llamados "financistas" o 

accionistas dominantes; se convierte entonces en una maquina

ria de maximizaci6n de ganancias y de ac'Ulllulaci6n de capital, 

adquiriendo una mayor complejidad en su organización con res

pecto a la empresa de propiedad individua155 • 

La primera oleada monopólica a fines del siglo pasado, 

se produce en el marco histórico global de la expansión de la 

red ferroviaria y las innovaciones tecnológicas, asi como de 

las transformaciones econ6mico-pol1ticas que acompaftan a la 

Guerra Civil; el creciente poderio económico y militar de 

Estados Unidos y el debilitamiento correlativo de paises corno 

Inglaterra, Francia y Alemania en el área de América Latina; 

finalmente, y no menos importante, con el trasfondo inevitable 

de las depresiones econ6micas que se suceden a partir de 187~~ 

La construcción de los ferrocarriles marca el inicio 

de una larga serie de luchas financieras que llevar!n a su 

punto más acabado la forrnaci6n de las grandes fortunas de los 

Margan, Vanderbilt, etc., que se encuentran en el origen de 

los grandes monopolios. Y como un ejemplo de esto podemos ci

tar al grupo Guggenheim que al fusionarse con la American 

smelting and Refining co. (ASARCO), logra tener casi el mono-
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polio de la industria de la fundición. en los Estados Unidos57. 

Las guerras financieras sostenidas casi literalmente 

sobre los rieles,.prefiguran las que habrán de verificarse en 

el proceso de apropiaci6n de las riquezas del subsuelo, y 

que culrninarán con la construcci6n de los grandes complejos 

industriales. 

En esta primera fase de expansión imperialista.norte~ 

merica.na los paises geogrAiicamente pr6ximos son objeto de 

interés pre.Eerente. Mhico, Cllllada y cuba absorben el mayor 

porcentaje de inversiones. Para los Estados Unidos era .funda

mental asegurar una zona de influencia en un momento en que 

las potencias industriales se disputan el mercado. Además, 

en el caso particular de México, los Es~ados Unidos se con

vierten en el único pais industrializado que mantiene relaci_2 

diplomáticas después de la caida del imperio de Maximiliano, 

en tanto que los paises europeos demoran se restablecimiento. 

De esta manera, Estados Unidos asegura el control de una re

gi6n inestimable para sus inve:rsiones58 • M~ico se transfor

ma, a su vez, en la posibilidad de una economia complementa

ria, abastecedora y consumidora de su vecino fronterizo. 

En México, el capital norteamericano representa la ma

yoria del capital extranjero invertido en el porfiriato: el 

83% se localizaba en ferrocarriles y miner1a, el resto se en

contraba en la banca, la agricultura de exportaci6n, laindus

tria y la generaci6n eléctrica59 • Existen múltiples estimaci2 

nes acerca del monto de la inversi6n estadounidense y europea 

en nuestro pais, una de las utilizadas es la elaborada por el 
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por el cónsul general de Estados Unidos en México. Andrev 

Barlow,· en 1902. Para este afio según él, el capital invertido 

por norteamericanos ascendia a 511 465 166 d61ares. En 1911, 

William Seamon in.forinaba que el total sobrepa.9aba los mil Jlli-

llones de d6lares60 (Véase cuadro 2). 

Las grandes empresas norteamericanas que hicieron su en 

entrada al espacio económico mexicano, bajo las tendencia~ m~ 

nopolistas de su época, terminarian por desp1azar de las pri_!! 

cipales lreas de inversión de esos afios a 1os capita1es nacio 

nal~s. primero, y posteriormente a los europeos6! 
Por otra parte, es importante subrayar que a direren

cia de JuArez y Lerdo, cuando Por.firio Diaz accede a1 poder 

en su primer mandato se opon.é tenazmente al ingreso de capi-. 
tales estadounidenses. Sin embargo, al tá-mino d~ su primer 

cuatrienio y durante el siguiente de Manuel González {1880-

1884) se desmonta uno a uno todos los obstácu1os dilatorios 

a dichas inversiones, pese a la oposición que tales medidas 

despiertan6~ 

Es probable. comenta Pletcher, que Diaz advirtiera 

que para la construcción de los .ferrocarriles, el capital na

cional y europeo era insu.ficiente y se mostraba poco dispuesto. En 
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efecto, de 1877 a 1880 el agente confidencial en Estados 

Unidos, Manuel zamacona, reliza intensos esfuerzos por dar a 

conocer y promover ante los capitalistas interesados los CUll;!! 

tiosos recursos mexicanos y las seguridades gubernamentales 

ventajosas63 • Por otro lado, no se descarta la posibilidad de 

que Diaz pensara que permitir la inversi6n'econ6mica era una 

forma de transformar a su favor el espiritu de fuerza y ane

xi6n estadounidense. Una manera de sortear la dependencia 

exclusiva que tales inversiones acarreaban, consistiría e11 

complementarlas con capitales de procedencia europea64 • 

El inicio de la inversión norteamericana a trav~s de 

la construcciÓ11 de los ferrocarriles, levanta una airada opo

sici6n rm el congreso mexicano, que ve con suspicacia la pe

netraci6n. econ.6mica del vecino del norte. Diaz auspicia una 

serie de leyes que concentran en el Poder Ejecutivo nacional 

la facultad de otorgar concesiones y, de este modo, la oposi
ción queda desarmada65. 

Una breve resei'la de las reacciones sucitadas entonces, 

por el controvertido tema de las inversiones extranjeras, pu~ 
de darnos una idea del clima dominante en el pais. La prensa, 

como El Paci.Eico de Mazatlán y La Patria de la ciudad de Me

xico, acusan al gobierno de enajenar la solkania nacional al 

concesionar a los norteamericanos la explotación de ferroca

rriles y minas66 • Los europeistas, 1~ase los "cienti.ficos", 

tambi~ veian con obvio recelo la inversi6n del vecino pais 

del norte.El Nacional encomia la protecci6n del capital euro

peo por ser "el m!s e.ficaz para contener la influencia del 

elemento americano. Las inversiones europeas estar6n llamando 
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a la puerta", concluye. Por su parte, Francia, al restablecer 

relaciones diplomáticas en 1880, asienta la necesidad de que 

México se apoye en Europa, y más particularmente en Francia, 

para defender la uni6n mexicana contra la conquista pacifica 
-. 67 

de su poderoso vecino • 

-. 

··.:: 
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1.4 control estadounidense de los ferrocarriles y la mineria 

mexicana. A pesar de la oposici6n despertada en diversos Sr:!! 

pos de la sociedad mexicana por la entrada masiva del capital 

norteamericano.~ste consigue dominar la esfera de la rnineria 

y los ferrocarriles pr!cticamente en su totalidad. su control 

llega a ser particularmente relevante debido a la importancia 

estrat~gica que reviste la producción minera en esta época, -

llega a representar el 63% del valor total de las exportacio-
.::.e nes. Ademá.s del congreso y la prensa, los hacendados, sobre 

todo en el norte del ~ais. ven rnn Anim~dvercifin las g:-ances 

empresas mineras que se establecen en esta zona~ pues gozaban 

de todo tipo de prerrogativas por parte del gobierno y, quizá 

lo más preocupante, atraian más fácilmente la mano de obra -

que existia regional.mente al pagar salarios más altos y repr.! 

sentar condiciones sociales de trabajo diversas a las hacien

das ~9 

Muchos factores concurren para determinar el predomio 

de las compafiias norteamericanas en la ndner1a mexicana. En

tre los más importantes se encuentran: la contigüidad territ~ 

rial y la previa y bien dirigida penetración .ferroviaria?º E~ 
tas dos razones Pundamentales cooperan a hacer de nuestro pais, 

en materia minera, un ap~dice de1 sector correspondiente en -

Norteam~ica. 

Por lo que hace a los .ferrocarriles, entre 1880 y 1884, 

representan inicialmente el campo prioritario de inversión no_!: 

teamericana. pero gradual.mente ésta se desplaza a otras activi_ 

dades como 1a extracción petrolera. Por su parte, el sector -
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minero-metalúrgico conserva un ritmo creciente de desarro110, 

asi de 102 millones en 1900, pasa a 250 en 1911 y a 300 en ~ 

1924? 1 

En 1880 el gobierno mexicano otorga concesiones a com

paftias norteamericanas para la construcci6n de dos lineas ~e

rroviarias que irian desde la .frontera con Estados Unidos, en 

El Paso y Laredo, hasta la Ciudad de México, y que representan 

la primera suma considerable de capital que los empresarios 

del pais colindante invierten en Ml!xico?2 La oposici6n a la in 

versi6n norteamericana .ferrocarrilera que se levanta en el Con 

greso es acallada con la expedición de las leyes del 1º de ju 

nio de 1980 y del 16 de diciembre de 1881, todos los .fer:roca

rriles y las lineas telegráiicas y teler6nicas situadas en el 

Distrito Federal y e1 territorio de Baja California, aque1las 

que atraviesen los limites de un estado, toquen los puertos me 

xicanos o corran paralelamente a la .frontera norte del país 

dentro de una zona de veinte leguas, quedan sometidas exc1usi

vamente a la ju:risdicci6n de las autoridades nacionales de la 

Federaci6n? 3 

Desde este inicio, las compaflias norteamericanas no de 

jan de ser las m~s importantes en la explotación de la red fe 

rroviaria naciona1?4 

Tras los pasos de los promotores ferrocarrileros llegan 

a nuestro pais los inversionistas norteamericanos de la minería. 

Empiezan por adquirir minas abandonadas o mal trabajadas y se 

concentran en el norte y oeste de México? 5si bien más ade1.lllte 

su dominio se extiende al resto de ia República. 

26 



La construcci6n de los ferrocarriles prepara el terre

no para la modernizaci6n de la producci6n minera y, en gene-

ral, las inversiones ferroviarias se dirigen a facilitar la 

extracci6n de los minerales para llevarlos al extranjero. A 

tal punto es asi, que ello explica suficientemente el trazado 

mismo de las lineas .ferroviarias, que siguen la ruta hacia el 
'":.~, 

puerto de Veracruz y 1os puntos .fronterizos más importantes -

con los Estados Unidos?6 Es decir, el trazo de la red entera 

no obedece a la p~ioridad de la intercomunicaci6n entre los -

distintos centros de poblaci6n nacionales. 

r.os empresarios .ferrocarrileros y mineros estadouniden 

ses muchas veces invierten conjuntamente, pues una de las clá~ 

sulas normales en las concesiones ferroviarias otorga a las 

compaflias beneficiarias el derecho de explotaci6n minera de -

una ancha franja que bordea ambos J.ados del trazado de la li

nea f~ea?7 Es muy frecuente que el capital originalmente fe 

rrocarrilero se asiente en los .fundos mineros y viceversa, 

siendo ambos norteamericanos es una consecuancia casi inevita 

ble y dictada por la ley misma del capital: la ganancia. 

No obstante que el trazado de las lineas férreas no tu

viera como objetivo .fundamental la intercomunicaci6n del pais, 

no se puede desconocer que aporta innegables ventajas su cons 

trucci6n; sobre todo si consideramos la inexistencia de un sis 

tema de carreteras, fluvial u otro alternativo en el siglo XIX. 

La carencia de transporte es un problema acentuado por la esca 

brosa orografia mexicana que ilJlpide la existencia de vías de -

cornunicaci6n naturales?8 Asi pues, el ferrocarril allanó los -
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impedimentos naturales a la explotación minera en gran escaia 

y, parad&Jicamente, sirvi6 a la unificación relativa del terr! 

torio nacional. La industria minera se vi6 particu1armente F~ 

vorecida por tarifas especiales, otorgadas dentro de la polí

tica porfirista de estimulo al comercio exterior: estas tari

fas ferrocarrileras beneficiaron, en consecuancia, mucho más 

al sector exportador que a la mayor parte de proveedores del 

· mercado interno. 

Los ferrocarriles tuvieron una utilidad múltiple para -

las empresas mineras: hicieron posible la explotaci6n de regi_2 

nes remotas o de dificil acceso; redujeron la distancia entre 

las minas y las plantas f'undidoras; solucionaron el problema -

del combustible al pe:nnitir la apertura de minas de carbón y 

también su importación desde la frontera norte; y, por último, 

permitieron la importación y traslado de maquinaria pesada has 

ta los puntos de destino~9 

Los ferrocarriles y la mineria tuvieron un desarrollo -

interdependiente, cosa que puede mostrarse refiriendo algunos 

datos aparecidos en el Mexican Year Book en su edición de 1908, 

en ella se consigna que de los 44 ferrocarriles considerados -

en México 21 se dedican al arrastre de minerales principalmen~ 

te y tres más son extensiones de negocios mineros: sobre un t_2 

tal de 22 822 kilómetros de vias, 3 749 se pueden considerar -

"ferrocarriles mineros", y esto sin considerar los servicios -

regulares que prestan las grandes l.íneas a las minas y .fundicio 
80 nes. 

La instalación de las plantas fundidoras también se en-
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cuentra muy directamente subordinada a la existencia de vías 

férreas. Por ejemplo, las primeras plantas .fundidoras se con~ 

truyeron en las rutas del Ferrocarril Central y del Ferroca

rril Nacional. Esta subordinación de las plantas las hacé de

pender .fundamentalmente de los ferrocarriles, si bien en con

diciones ventajosas, pues normalmente gozaron de reducciones 

significativas en el precio de los fletes ferroviarios~1 

Las inversiones de los Estados Unidos en la mineria, 

por lo regular, pertenecen a las grandes corporaciones mine

ras de este pais, asi encontramos en México los intereses de 

los Hearst State, Grupo Guggenheim, American Smelting & Refi

ning co. (ASARCO), Batopilas company, Grupo Anaconda, Green -

Cananea, u.s. SteeJ Co., etc~2 La industria minera mexicana y 
norteamericana quedan estrechamente vinculadas a partir de e~ 

te periodo. Las grandes empresas de los Estados Unidos se in

teresan principalmente por controlar los yacimientos minerales 

de nuestro pais y hacer de ellos engranes complementarios y -

dóciles de la mAquina estadounidense. Con el ingreso del capi_ 

tal vecino se desata el proceso de industrialización intensi

va y monopolizaci6n de esta rama de la economía nacional. Es

to se demuestra por el hecho de que en 1897 existen 593 empr~ 

sas mineras registradas, y para 1907, 10 años después, s6lo -
83 se registran 257 empresas. 

En la década de 1880-1890, se verifica la primera fase 

de penetración de las inversiones norteamericanas en la rnineria 

mexicana. Durante estos afios serios obstáculos se oponen el do 

minio estadounidense de esta rama, como son el problema del -
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transporte, la legislación que a~ no reconoce la propiedad 

de los particulares sobre el subsuelos y la oposición de la 

prensa y el Congreso. No obstante, para 1881 siete compañias 

norteamericanas inician los trabajos de minas en Santa Eula

lia y cusihuiriachi, adquiridas en medio millón de pesos; las 

de Batopilas, que pasan a la Wells Fargo; las de Parral, a la 

Xnots Co.; la de Guizas a la Chicago Mining Co.; las de la 

Luz, adquiridas por una empresa del estado de Indiana y las 

de Huruaf'ra, compradas en 415 000 pesos por una compañia neo

yorlcina; igualmente, un grupo de norteamericanos adquiere ca

torce minas en la regi6n de Potrillos, Coahuila; y para expl.2. 

tar las de Sonora se .forméll. en Nueva Yorlc varias compañias, en 

tre otras las de Minas Prietas, North Mexico Mining, Santa Ma 

ria Mining y William c. Green; éste úitimo compra en 1881 y 

por 350 000 pesos, las minas de Cananea y organiza para su ~ 

plotaci6n la Green Consolidated Cooper co. Otra compañia de 

Boston comp:i:·a una hacienda de bene.f:tcio en Ramos Arizpe, Coa
huila 84. 

En 1890 se inicia una declinación constante de los pr~ 
~ 

cios internacionales de la plata, que provoca Ufª severa cri-

sis en la .mineria mexicana a pesar del aumento de las inversi_2 

nes. Ante esta situación, el gobierno mexicano promulga la Ley 

de 1892, que concede mayores facilidades para la adquisición de 

minas y más libertad a la explotación y regularización de la 

propiedaJ.5 con esta nueva legislación se rompe con la tradición 

patrimonial heredada desde la Colonia, según la cual la propie

dad inmanente de los recursos naturales correspondía a la Coro

na, y esta podia otorgar concesiones limitadas y revocables a los 

30 



. l 86 particu ares. 

Igualmente se dictaron varias 1eyes, reglamentos y de

cretos que tenian como finalidad estimular la exportaci6n de 

productos mineros, reduciendo o suprimiendo gravllrnenas fisca

les. En 1892, dada la continua devaluaci6n de la plata, se r~ 

dujo a la mitad el impuesto anual sobre las minas de plata, -

oro y pl01110. Para 1897, hubo supresiones y disminuciones de -

impuestos en favor de la miner1a e industrias de exportaci6n, 

al ponerse en práctica el proyecto de reforma monetaria~7 

Los norteamericanos obtienen as1, la seguridad juridica 

indispensable para colocar sus capitales. Las concesiones min~ 

ras deben. en adelante, solicitarse al Ministerio de Fomento, -

que se:rá el encargado de extender el titu1o de propiedad corre~ 

pondiente; la única salvedad es que en caso de encontrarse los 

fundos mineros en una área de veinte leguas de la zona fronte

riza, requieren del p~iso del Gobierno Federal. Dicho titulo 

será irrevocable y perpetuo mediante el pago de un impuesto, 

siendo la falta de su paga causal suficiente de rescisi6n~8 

Las grandes emp~as mineras, por lo regular, obtienen -

jugosos concesiones directamente del Ejecutivo. Asimismo, los 

gobernadores de los estados conceden toda clase de favores al 

establecimiento de industrias en su jurisdicci6n~9 Es a partir 

de la dl~cada de 1890, cuando hacen su arribo masivo las inver 

siones norteamericanas a la mineria del pais. 

En 1884, la inversi6n del pais vecino se calcula en 3 

millones de dólares y, ocho afl.os más tarde, en 1892, y de acueE 

do con el censo Barlow, la inversión asciende a 95 millones de 
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d6lares distribuidos como sigue: sonora, 27 829 ooo, que sig

nifican el 29.29% del total; Chihuahua, 21 277 ooo, 22.40%; 

Distrito Federal 8 430 000, 8.87%; Durango, 6 520 000, 6.86%; 

coahuila, 6 000 000, 6.32%; Aguascalientes, 3 682 ooo, 3.88%; 

Sinaloa, 3 183 000, 3.35% y, por último, otros estados con 
90 18 079 000, o sea, el 19.03%. 

A partir de 1890 ocurre en la actividad minera mexicana 

un cambio cualitativo de importancia. se instalan estrat~gicas 

.fundiciones que se encargan de beneficiar el mineral extraido 

en el pais, para posterionnente exportarlo a los Estados Uni

dos. Dada la enorme cantidad de minerales que empiezan a fluir 

de M~ico hacia los Estados Unidos, sobre todo después de po

nerse en servicio las grandes vias .férreas troncales del cen

tral y el Nacional, se incrementa la cantidad de minerales pl.2 

mosos mexicanos en el mercado norteamericano~1 Ello provoca -

que los productores mineros norteamericanos protesten demand~ 

do al Congreso de su pais la imposi6n de gravimenes al mineral 

de importaci6n. Los minerales provenientes de México aventaja

ban a !ruS similares en el mercado norteamericano en virtud de 

su bajo costo y gran rendimiento rinal, dada su gradación~2 

Por ello en 1890, con el ascenso al poder del Partido -

Republicano, en la persona del presidente Benjamin Harrison, -

se aprueba el Arancel Mc~inley, que establece la protecci6n a 

la producción minera estadounidense~ 3 En esta medida protecci,2 

nista se encuentra la raíz de la instalación de f'undiciones en 

suelo mexicano. Las empresas empiezan a tratar a muy bajo co_! 

to el plomo y más adelante otros minerales en Monterrey, Agua2, 
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calientes. San Luis Potosi y Mapimi. Las .fundiciones estable

cidas en estos lugares exportan el plomo beneficiado por v!a 

férrea a Tampico y de ahi a las refinerias de Nueva York, 

Newark y Pe:rth Amboy~4 Los furgones regresan a México con un 

cargamento de carb6n, cerrando asi el circuito industrial-C,2 

mercial. En este panorama, aparece el grupo Guggenheim, que -

gradualmente llega a dominar la mayoria de la industria .fund! 

dora en México. Este grupo, a partir de su .Eusi6li con la Amer!, 

can 51tlelting and Refining co. (ASARCO) hacia 1900, se convie_;: 

te en lider del ramo con el control de las .fundiciones mlls im 

portantes del pais~ 5 

A partir de 1900, las empresas mineras entran en un p~ 

riodo de gran expansi6n y competencia. Esta tendencia no sufre 

cambios .fundamentales y asi, por ejemplo, en la década de 1900-

1910, y no obstante la crisis económica de 1907, se registra -

un ritmo de crecimiento sostenido~6 

Según datos proporcionados por el Ingeniero ~irby y el 

in.forme del c6nsul Letcher de 1911, los intereses norteamerica 

nos controlaban el 75% de las minas activas mexicanas, las pr_2 

piedades mineras estadounidenses incluyendo la industria de la 

.fundición se calculaban en 249 500 000 d6lares. Esta cifra co!!! 

parada a la correspondiente a otros paises, arroja un saldo no 
<::7 

tablemente favorable a los intereses norteamericanos. Coinciden 

te con esta in.forrnaci6n el Wall Street Summary informaba que 

tres cuartas pa:rtes de las minas mexicanas que pagaban divid~ 

dos eran propiedad de los intereses norteamericanos y que 11 ••• 

pagaban una cantidad en 24% más elevada a las utilidades netas 
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conjuntas de todos los bancos nacionales de Estados Unidos, -

esto es, alrededor de 95 millones de d6lares 11~8 
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1.5 La inversión norteamericana y los cambios en la rama mine 

ra mexicana. Se hace evidente hasta aqui, que la llegada de 

las grandes empresas estadounidenses provocar~ cambios radie!, 

les en la actividad minera del pais, convertido adicionalme_!! 

te en la palestra en que las empresas dirimen sus propias lu

chas. Recapitulemos algunos de los cambios más importantes a 

que da lugar su llegada: el definitivo ingreso de la produc

ción minera mexicana al mercado mundial y, especialmente, al 

mercado norteamericano del que nuestro pais llega a convertí! 

se en parte complementaria¡ la introducci6n de nuevos ml!todos 

para la extracci6n y procesamien~o de los metales; el establ~ 

cimiento de nuevas .fo:nnas de trabajo; la diversi.ficaci6n de la 

producci6n de los metales, cobrando cada vez mayor importancia 

los destinados a la industria y una nueva ubicación regional, 

que hace que el grueso de las actividades se concentre en la 

zona norte del pais. En general, la miner1a entra a una .fase 

de industrialie.aci6n donde predominan las relaciones tipicam~ 

te capitalistas. 

La producción y exportaci6n minera mexicana esta estre 

chamente ligada a las vicisitudes del mercado exterior y, en -

general, a los altibajos del mercado internacional. Podemos ci 

tar en este sentido, las grandes crisis mundiales capitalistas 

de 1877, 1882-1884, 1890-1893, la de 1907 conocida como la cri 

sis de cobre y la de 1920, o acontecimientos como el descubri

miento, en 1879, de grandes existencias de oro al sur de la In 

dia, o el abandono del patr6n bimetálico y la adopci6n del P!, 

tr6n oro en 1905, que dejaron sentir sus efectos sobre nuestro 
pais~9 
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La industria minera mexicana presenta, a grosso modo, 

tres distintas fases de desarrollo en este periodo. A la bonan 

za que experimenta en el decenio de 18130-1890, la sucede una -

depresi6n en la década siguiente, y de 1900 a 1910 atraviesa -

por una franca recuperación, s6lo empaflada por la crisis mun

diala de 1907~oo De 1910 en adelante, a consecuancia de la re

voluci6n que sacude al pais, comienza otra historia para la m!_ 

n~:iQ mexicana marcada como un paréntesis de estancamiento que 

se abre en 191 3 y concluye hacia 1920, afio en que comienza a -

regularizarse la producci6n, en razón de la estabilidad recobr~ 

da por el pais y la recuperaci6n del mercado mundial que resu;: 

ge de la postraci6n que sigui6 a la primera guerra JllUndial '! 01 

Este resurgimiento de la década de 1920, se ve interrumpido por 

la crisis de 1929. 

~~ante el régimen de Forfirio Diaz, las exportaciones 

nacionales tienen un incremento del orden del 863.8%, y los 

productos mineros en particular del 649.8%; este incremento se 

presenta con notables diferencias de grado, pues mientras los 

metales preciosos crecen en un 508.1%, los dem~s metales, los 

de uso industrial, dieron un salto impresionante del 35 867%:02 

Esto habla por si s610, de la importancia adquirida por la pr_g 

ducci6n minera a la balanza comercial del pais. 

El aumento de la producción varia de metal a metal, pero 

en general dicho cambio est! relacionado con las fluctuaciones 

del mercado mundial y lo mismo sucede con sus precios. Los me

tales preciosos crecen constantemente durante todo el porfiri~ 

to, mientras que los industriales tuvieron una etapa intermedia 
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de estancamiento y retroceso, con su punto mAs bajo en 1895-96, 

y de awnento má.s rflpido en la parte final del régimen~03 En lo 

que se refiere a los precios, el oro y la plata tienden a la -

baja en estos ai'1os, en especial se experimenta una ca1da cre

ciente del precio de la plata, que se agudiza en los aflos de -

1903 a 1905, lo que lleva finalmente al gobierno 111exicano a -

realizar un acuerdo internacional para fijar una re1aci6n de 

cambio entre la plata y el oro! 04 Por su parte, los precios de 

los metales industriales suben y ello se debe, desde luego, al 

gran impulso que tiene la industrializaci6n en Europa y Esta

dos Unidos. Denlt'o de estos metales destacan por su gran demanda 

en estos af1os, el cobre y el plomo, su precio varia constante

mente debido a la lucha entre los grandes consorcios internaci,2 

nales que se disputan el dominio del mercado internaciona1~ 05 

EurOpa y Estados Unidos constituyen en este periodo, -

los dos mercados extranjeros fundamentales para la industria -

minera del pais; entre ambos absorbieron el 99% de la produc-

ci6n total. Mientras lo enviado a los paises de América Latina 

en su mejor afio, no excedi6 el 4%. Sin embargo, la importancia 

relativa del mercado europeo registra un descenso del orden del 

57% en los aflos de 1877 y 1878, y otro aiin más agudo en 1910-11 , 

en que desploma al 22%. En cambio, y siguiendo la tendencia in 

versa, las exportaciones destinadas a Estados Unidos pasan -

del 42 al 77% en el periodo comprendido de 1877 a 1912. En Eu

ropa, la Gran Bretaf1a ocupa el primer lugar como receptora de 

nuestras exportaciones mineras con el 35.2% en los años de 1877 

y 1878, pero, en cambio, s6lo el 12~ en 1910 y 1911~06 
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La dependencia de la mineria mexicana al mercado nort!:, 

americano abarca toda la variedad de metales, pero se acentúa 

mAs en los casos del cobre, plomo y zinc~ 07 E?1 1882 México -

ocupaba el '6.1 timo lugar como productor mundial de cobre y, p~ 

ra 1901, es ya el segundo productor. Asimismo, la singular i,m 
portancia de este metal contribuye fuertemente a hacer del no.!: 

te de nuestro pa1s un lugar privilegiado como zona minera. su 

indice ~e rroducci6n lleg6 a mantenerse con una tasa de cree,! 

miento del 10% anual. Hasta 1900 las minas de Boleo, situadas 

en Baja California, fueron las principales productoras de co

bre, pero a partir de este afio, las otras aportaban al total 

tanto cOll\o ellas, y desde 1901 las sobrepasaban, sin que la -

producci6n de este mineral bajara, al contrario, sube continua 
mente hasta alcanzar la cúspide al final del porfiriato~ 08 -

Algo parecido sucede con el plomo, metal del cual Esta

dos Unidos es tambi~ el principal comprador. Desde 1891 se ca! 

c::ula que este pais importa e'l 95% de los minerales plomosos M!:, 

xicanos, no s6lo por que el precio de compra les resulta vent~ 

joso, sino por la excelente fluÍdez que le daba al plomo mexi

cano las grandes cantidades de hierro y cal que contenia, pr~ 

cipalmente el de Sierra Mojada~ 09 Las grandes remesas de plomo 

que llegan a Estados Unidos provocan, como dijimos, el establ.!:, 

cimiento del Arancel McKinley, que a su vez contribuirá de ma

nera .f'undarnentai a que las fundidoras norteamericanas se intr2 
duzcan en nuestro pais. 

La introducci6n de estas fundidoras, entre 1900 y 1920, 

significa un paso definitivo para el control norteamericano de 
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la industria minero-metalúrgica. Particularmente destaca ~

Guggenheim-ASARCO que llega a constituirse en la empresa ciave 

de este sector en México. Para 1913, de los 45 hornos para p1~ 

mo instalados en la República, 20 estaban en manos de la ABARCO 

y tenian 'Ulla capacidad de Pundici6n total de 989 mil toneladas 

anuales, equivalentes al 48% de la capacidad total instalada. 

Para la segunda d~cada del siglo, una de las ~ltimas empresas 

libres, la de Robert s. To11J1e, en San Luis Potosi, pasa a For

mar parte de la A SARCO, con 1.o que esta se convierte en la vi!: 
tual monopo1izadora de la .fundición de plOlllO en la naci6n~ 10 

En el caso del cobre, el poder que al.canz6 la ASARCO es 

igualmente notable. En Aguascalientes, Matehuala y Vel.ardei1a, 

controlaba un total de catorce hornos con \llla capacidad de ~ 

dici6n total de 1 282 000 toneladas de minerales al aflo, equi

valentes a la mita6 de la capacidad total instalada en M~ico. 

Unicamente sobresa1e otro importante productor de cobre, Wil1! 

am c. Green, con propiedades en Sonora. En contraste con la -

ASARCO, que re.spondia a la dinámica monopolista de la época y 

consolidaba su imperio controlando los recursos naturales de -

otros paises además de México, contaba con una enorme disponib.!_ 

lidad de capital y revolucionaba las prácticas meta1úrgicas, -

Green se rnantu'\"o a la cresta de la ola del boom cuprífero r~ 

rriendo a la especualación tradicional de la empresa no monop~ 

Jica y, por 10 tanto, sucumbi6 Einalmente: 11 

Por Ú1timo, es importante destacar que en general esta 
rama de la producci6n en M~ico, pasa una etapa de industria-

lización, con la multiplicación de Pundiciones y refinerías y 
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desarrollo de la metalurgia. 

El periodo de crecimiento que inicia la mineria en el 

porfiriato no tenia precedente desde la ~poca colonial. La m_! 

ner1a mexicana durante gran parte del siglo nx pas6 por un -

periodo de estancamiento. La Independencia de nuestro pais, -

deja una mineria afectada y 1naltrecha, especial?llente en la Z,2 

na del Bajio, escenario principal de la guerra; la mayoria de 

l.as minas son inundadas, destruidas o abandonadas, los traba

jadores se enrolan en los ejércitos o son presa de la leva y 

los empresarios huyen al extranjero con sus capitales. S6lo -

el capital ingl~s hizo acto de presencia en el periodo que s,i 

gui.6 a la independencia, explotando algunas minas del centro 

de1 país en los aRos de 1825-1830. Pero sus resultados, dadas 

las sucesivas guerras civiles e intervencionistas, no .fueron 

de muy alto rendimiento~ 12 

El aPl'OVechamiento de los dep6sitos minerales en estos 

aflos. no .fue más a-11A de la extracci6n y beneficio de los m.!:_ 
tales preciosos, conforme a1 proceso de amalgamaci6n o siste

ma de patio, vigente desde la época colonial. Este proceso X'.!:, 

queria de una .fuerte utilizaci6n. del trabajo humano y .fuerza 

animal con la consiguiente baja de producci6n y altos costos~ 13 

Aparecen en esta actividad el indio buscador de pepitas de oro; 

la comunidad campesina que se forja una maner<l de vivir lavan

do arenas fluviales para separar unas pocas particulas de metal 

fina• l.a pequei'ia hacienda de bene.ficio, cuyo dueFl.o se confonna 

con acWlar unas cuantas barras de plata, y la empresa más sran 
de, aunque no mucho m!s avnzada técnicamente, que nutre el gru!t 
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so de las conductas de oro y plata hacia las principales ca

sas de moneda y a los puertos donde se hacen las remesas al -

extranjero~ 14 

El sistema de patio es tipico de la fase manufacturera 

de la mineria, se trabaja con buscones y se mantiene vigente 

hasta fines del siglo pasado, cuando se introducen nuevas tl!s_ 

nicas productivas. En la última d~cada del siglo XIX y la pr,! 

mera del XlC, se establecen ade1antos significativos en los -

procesos extractivos, formas de energia y capacidad instrwn~ 

tal, y todo ello lleva a una nueva divisi6n del trabajo con -

nuevas relaciones laborales. Fundamentalmente es en las ~onas 

controladas por la inversi6n norteamericana donde se introdu

cen todos estos cambios?15 

Los nuevos inversionistas establecen en las plantas de 

beneficio los métodos de .fun.dici6n, concentraci6n y cianura

ci6n para procesar el lftinerai·. De todos ellos .fue la .fundici6n 

el m~todo que cobró mayor importancia; se utiliza en un 50.5% 

para tratar minerales con contenidos de oro y plata; el m6t~ 

do de .fundici6n en matas, en 26.9% para los casos de mezclas 

de metales de oro, plata y cobre,y el de fundición de lingotes 

en un 22.6% para los minerales de oro,pl.at~ y plomo?16 Los nu_! 

vos m~todos para bene.ficia:r el metal elevan su producci6n de 

7 5 millones de ldlogramos en 1897, a 184 en 1903, 435 en 1904 

y 942 millones en 1907. La capacidad de las planta~ también a~ 

menta, pero e1 número de ellas disminuye, en 1897 existen 593 

y para 1907 s6lo hay 257. Sin. prisa pe.ro sin pausa 1as empresas 

foráneas más Puertes van desp1azando a 1as pequefias y llledianas 
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haciendas de beneficio! 17 

En la extracci6n de minerales también se introducen a,! 

gunas mejoras, como bombas hidraµ1icas y ell!c:tricas para el -

drenado de las minas. El rendimiento del mineral extraido fl.US 

tua bastante, sin embargo, la tendencia dominante es la de su 

incremento como con.secuencia de la modernización lograda en su 

laboreo, una explotaci6n más racional y con el recurso a nue

vas técnicas. Pero, en general, en esta fase de la producción, 

las medidas de higiene y seguridad para los mineros continúan 

siendo bastante deficientes. Asimismo prevalecen algunas for

mas de trabajo imperantes desde la Col.onia, como es el traba

jo de los buscones que perdura en el porfiriato!18 

En cuanto al tipo de energía utilizada sufre una revo-

1uci6n sostenida, transitando de la fuerza animal. y humana a 

la .fuerza hidraúiica, a la máquina de vapor y, .finalmente, a 

la energia hidroel6ctrica, que signi.1'ica un gran avance en l.a 

capacidad minera instalada. Esta úitim.a ademá.s de permitir el 

aprovechamiento de vetas debaja l.ey, .facilita el tratamiento 

de millones de toneladas de minera1es!19 El aporte más sig:aif! 

cativo de la electricidad es en la per.foraci6n, arrastre y 
transporte, y su má.s pro.f'Undo efecto ocurre en el bombeo, ya -

que los tiros inundados contituian uno de los mayores obstácu

lospara el desarrollo de la mineria en el siglo xrx!2º 
En unos cuantos ailos se generaliza el uso i:le la electri 

cidad y para 191 o las minas y plantas mAs importantes usa-:n. e~ 

ta energía. El grupo Guggenheim en su planta de Aguascalientes 

es el primero en emplear la electricidad para la .fundici6n, --
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121 desde 1895 cuentan con varios motores. 

como en el caso de los ferrocarriles, la industria elég 

t:rica se encuentra fuertemente 1.igada al crecimiento de la mi

nería. De hecho, esta actividad y sus industrias auxiliares se 

convierten en el principal sostlm de las compafiias generadoras 

del fluido el~ctrico, sujetándolas desde un principio, en for

• indirecta, a la incertidumbre de las fluctuaciones del pre-
122 cio de los metales en el mercado mundial. 

El desarrollo de la nú.ner1a tambilm influye decisivame~ 

te en la transformaci6n del espacio regional. La minería de e~ 

cuentra indisolublemente atada al desarrollo ferroviario y da 

origen a extensos conglomerados sociales: los campamentos min,!! 

ros, que la mayoria de las veces se conviert_en en ciudades i,!!! 

portantes. De cualquier modo, los centros de poblaci6n aJ.eda

ftos a las minas y lugares de procesamiento mineral acompafian 

en su apogeo y decadencia a los centros mineros, produciendo 

una .Euerte lligraci6n interna como resultad~ de la demanda de 

mano de obra y servicos colaterales y actividades compl.ementa

rias de la mineria, es decir, agTicu1tu:ra, ganadería, comercio 

e industria el~trica y textil, entre otras! 23 

De acuerdo con 1.os estudios realizados en los estados -

mineros de sonora, san Luis Potosi, Chihuahua y Aguascalientei~4 

podernos ver como estas entidades quedan regidas por la interr~ 

laci6n que se da entre ciudad , mina y hacienda, cuyos propiet~ 

rios, tanto la oligarquía regional como inversionistas extran

jeros, son los que dominan la vida econ6mica, política y social 

del estado. Tal es el caso de Aguascalientes, que a partir de 
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1890 se transforma en un import~ce centro minero. Llegan un 
gran número de trabajadores a,establecerse en esta zona, el -

cOlllel'CiO pxiospera yla inversi6n corresponde principalmente a 

una empresa minera norteamericana: Guggenheim-ASARCO. El arr!, 

bo de los Guggenheim a este estado es el parteaguas entre la 

producci6n casera casi insignificante, abastecedora de plantas 
,_,:. 01 1 

obsoletas y pequefias, y la produc~i6n industrial sostenida con 
• . d l . . . 1 :>'> tecuicas_,.ino ernas y re aciones capitalistas. ~ 

La inversi6n de capital y las nuevas técnicas product!, 

vas cambian las fonnas de trabajo en la minería y establecen -

1meiva!l relaciones de producci6n. Estas características de Pz:2, 

greso en la industria minera y la creciente demanda de metales 

industriales, hacen que aumente el número de trabajadores. No

obstante, su aumento no se hace al mismo ritmo de la p~ucci6n, 

pues las nuevas t~cnicas implantadas suplen en gran parte el -
trabajo de los jornaleros. 'Igual.mente, las constantes fluctua

ciones de las economias mineras derivadas de su relación con -

el •ercado mundial, provocan una fuerte inestabilidad y una -'-:
gran movilidad labora1~ 26 Tenemos as1 que el nivel de vida de 

los trabajadores mineros se transforma en una variabl.e dependi~ 

te de los cambios en el mercado, los mineros son los primeros -
afectados por los precios y las condiciones econ6micas mundia_.._· 
les~ 27 

El total de operarios en la actividad minero-metalúrgica 

se incrementa en una tasa anual del 1.6% de 1895 a 1907. Este 

bajo crecimiento no coincide con el aumento de 1.a producci6n -

minera en general y el aumento de las nuevas minas puestas en 
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explotación, y contrasta en .fo:nna notoria con el incremento 

y el mejoramiento en la extracci6n y tratam\ento·111etalúrgico 

de los minerales, .Factores que si intervienen en el incremento 

de la producci6n minera que se registra en estos aflos!28 

Asimismo, la introducci6n _de los nuevos procesos de ~ 

tracci6n y beneficio de los metales, hace que la poblaci6.n. JI! 
nera del pais se transforme, logrando un grado de ca1i.ficaci6n 

superior, re.flejada en un mayor rendimiento por trabajador~ 29 

El rendimiento de productividad de los Jllinercs aumenta en .for

ma considerable a partir de 1895. De 17 819 Jdlograaos produ

cidos por trabajador ocupado en 1897, aumenta a 47 962 ki1ogr.! 

mos,por operario en 1907, de manera que el indice de la produ~ 

tividad de kilos producidos por trabajador ocupado aUllehta de 

70.39 p~tos en 1897 a 189.48 en 1907, o sea que se registra 

en esta .fiase de la productividad un incremento en el rendimi~ 

to a una tasa de 10.41% anual.. Este hecho pone de mani.fiesto 

el efecto del uso de nuevas t6cnicas en la explotaci6n minera~ 3º 

Poco a poco, durante este periodo, se van delimitando -

las funciones y actividades de los trabajadores, haciéndose c~ 

4a vez mls especializadas en sus distinta5 .Funciones, lo cual 

signi..fica tambi6n 'U1'1a mayor productividad de los trabajadores 

y mejor rendimiento de los minei•ales en general. Por otra par

te, los trabajos organizados por turnos (matutino y nocturno) 

se hacen comunes a fines del porfiriato~ 31 

Los trabajadores de las minas se reparten en dos grupos: 

el minoritario, encargado del trabajo técnico de la mineria, y 

el numeroso, de jornaleros con bajas remuneraciones, encargado 

45 



del trabajo pesado y peligroso. A los de este Último grupo se 

les pagaba .frecuentemente con vales al portador, que s6lo po

dian ser cambiados en las tiendas y expendios de comestibles 
132 de las miSJnas empresas. 

De esta manera, a pesar de la introducción de nuevas -

técnicas y procesos de trabajo, las empresas mineras conservan 

ioxuas tradicionales de organización. Cada empresa tiene por 

lo regular su tienda de raya, donde se proporciona a los tra

bajadores supuestamente n10 necesario", después de pagar la -

deuda contraida en la misma tienda. La justicia es ·administr_! 

~~ ~n~ 1os r~ra~~~es o due~os de las e~sas, quienes tienen 

su propio cuerpo de policia. Cada empresa es como un pueblo -

aparte con sus viviendas y a veces su escueia! 33 

La remuneración del trabajo minero está de acuerdo can 

las Jerarquias y cali.ficaci6n de los operarios, y tiende a va

riar de regi6n a regi6n. Pero en general los salarios pagados 

en las zonas mineras son superiores a los de las otras ramas -

de la producción. En el primer decenio del nuevo siglo, los S,! 

larios mineros aumentan más que los industriales y agricolas, 

no obstante, para este periodo los trabajadores tienen menos -

poder adquisitivo que en 1887, pus= l.a inflaci6n que caracteriza 

estos afios absorbe la mayor parte ce los aumen~os de salario~ 34 

Las nuevas condiciones de trabajo de los mineros, perm_! 

ten la posterior organización de los mismos, en cuanto a jorn.! 

das, ocupación y responsabilidad~ 35 Principalmente es a partir 

de la primera década de nuestro siglo, cuando surgen las organ! 

zaciones mineras y se dan las primeras huelgas en esta activi-
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dad. Muchas veces estos movimientos obreros estuvieron teflidos 

de xenofobia, pues los cuadros altos de la escala ocupacional 

minera por lo regular eran ocupados por extranjeros, fundam~ 

talmente norteamericanos, quienes tenían mejores condiciones 

de trabajo y salarios más altos. En la industria minera los 

extranjeros formaban el 2.25% del personal empleado, que si se 

compara con las otras· ramas econ6micas, es el porcentaje m~s 

alto~ 36 
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II EL GRUPO GUGGENHEIM Y LA AMERICAN SMELTING AND REFiüING 

OO. DURANTE EL REGIMEN DE PORFIRIO DIAZ. 

2.1 La Eormaci6n del grupo Guggenheim en el contexto monopo

lista norteamericano. El grupo Guggenheim surge con la prim_! 

ra oleada inonop6lica. que vive el capitalismo norterunerican.o a 

Eines del siglo pasado. La historia familiar de los Suggen.heim 

se .funde con la historia rnonop6lica domiliante en esos allos. 

La cabeza de la familia. Meyer Guggenheim1 , es el tipico vAs
tago de una .familia de emigrantes suizo-alemanes de ascende
cia judia, que pisa suelo americmo en 1848 y logra acumular, 

en la Eabricaci6n de encajes y bordados, su prin\er y embleml

tico millón hacia 1881 2 • 

En ese mismo afio de 1881, se incian co110 empresarios 

en la m.ineria, bajo la denominación de "M. GuggenheiJn 1 s Sons", 

adquiriendo las minas llamadas A. Y. Mine y MiJude, ambas en 

Colorado3 , Esta empresa fija la pauta que habr&n de seguir en 

su modo de operaci6n los d~s negocios de la familia. SU ca

r,cter comprenderia una .fuerte tutela paterna, s610 in.formal 

y no juridica, plena igualdad de cada uno de los socios hijo~ 

si bien al principio s6lo los cuatro hijos mayores participan 

en calidad de accionistas, paulati11am.ente se sumar'1l los res

tantes. M. Guggenheim•s Sons tuvo originalmente sus oficinas 

en Filadelfia, pero en pocos aí'los se trasladan a la Franklin 

Street1 en Nueva York, centro nearilgico de las empresas de 

su tipo. 

El caso de los Guggenheim, ilustra el papel que juega 

la empresa unifaniliar en e5ta primera fase monopolista que 

vive los Estados Unidos. La i~lia aparece como la instituci6n 
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suprema en el mecanismo de acumulaci6n original de la rique-

za, en su adl!linistraci6n y gobierno, asi como en su reproduc

ci6n y transmisi6n priviligiada, La familia, reconocida como 

entidad privada, logra P•cil y admirablemente eludir las in-

vestigaciones p~blicas y lo hace siempre revestida de las más 

cerrada legalidad; se presta idealmente a las alianzas de ca

rf.c:ter formal y garantiza la confidencialidad en las transac

ciones financieras, ademis de otras muy ~tiles complicidades~ 

Magnates de la iadustria, como los Guggenheim, ocupan 

un lu9ar de pri~era linea durante el proceso inicial de con-

centraci6n económica en Norteamerica, y todo el periodo se ~ 

c:uentra marcado por la lucha de intereses de consorcios que 

se idel'.ltificu con los patronimico1 de individuos y 1.'amilias. 

Las pr•cticas monop6licas de uso habitual les hacen ganar el 

apelativo de "Robber Baron1•, titulo que caracteriza inco~ 

diblemente esta 6poca6 • 

De acuerdo con la tabla de Ferdinand Lundberg, de !!!_! 

sesenta familias norteainericanas, los Guggenheim ocupan el s! 
tio n'ÚJ!tOrO trece para el afio de 1924, despu6s de los Rocke.fe
ller, Morgan, Mellan, Vanderbilt, DuPont, etc,; el criterio 

adoptado para la elaboración de dicha tabla es el pago de im

puesto federales realizado por los sesenta mayores causantes 

familiares. Segó.n esto, los Guggenheim tienen como fuente 

principal de ingresos a la American Smelting and Refining co. 

(ASARCO). El total neto de la fortuna gravada asciende a 

190 100 000 d6lares y su capital total alcanza la cifra apro

xillada de 500 millones de d6lares7• 
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Para 1888 los Guggenheim extienden verticalmente sus 

inversiones en la mineria. ampliando sug propiedades a otra 
etapa de la producci6n. Instalan una .Eundici6n en Pueblo (.co

lorado). con una inversión de 500 mil d6lares8• Los abasteci
mientos de mineral mexic8J10 garantizaban altos dividendos a 
la empresa. debido al bajo precio y a la excelente calidad de 
la aateria prima :lllportada de M6xico. Pera•una medida protec
cionista, el Arancel Mclcinley, cambia el panorama al cerrar 
la l\lente de abastecimiento. las cargas .fiscales adicionales 
1obre la iJll;pOZ'taci6n de minerales lo hacen incosteable9 • 

Asi, 101 Guggenheitn eatablecen sus fundiciones en M~ 
co, pab que o.frece creciente• ventajas. Entre otras;·proxim! 
dad geogrUica, abundancia de recursos minerales, mano de 
obra barata y diapanible, ~acilidades gubernamentales para la 

inversión extranjera, .ferrocarriles, etc. Y el punto de.iinit! 
la ley de 1892, que define claramente la si tuaci6n del capi
tal .forineo. 

Al abrirae la dk:ada de 1890, los Guggenheim invierten 
en territorio mexicano de manera sostenida y creciente. cons
tniyen findidoras en Monterrey (1891) y Aguascalientes (1893). 
Ba lstados Unidos levantan su primera retin.eria en Perth Amboy, 
li\leva Jersey.(189'4) y con ello ingresan a una nueva fase de la 
producci611, la .Pundici6n se complementa con la re.Einaci6n ce-
ZTando un ciclo p2'0<hact~vo10 • 

Este crecimiento vertical se amplia, y se hace igv.al~ 
mente borbcntal. Ad, para 1899, costituyen la 11Guggenheim 
bploration co.", tuabi'n conocida como Guggenx, con un capi-
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tal inicial de 3 millones de.dólares y con el objetivo de pl_! 

nificar el proceso de expansión del complejo empresarial. La 

Guggenex, es el núcleo que permite la expansi6n a Bolivia, 

Alasxa, Katanga (congo), Chuquicamata en Chile y, desde luego, 

a las minas mexicanas
11

• 
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2.2 El grupo Guggenheim y ForEirio Diaz en la ~riemra etapa 

de !XJ>ansi6n. Para negociar las condiciones concretas de su 

instalaci6u en México, los Guggenheim entablan conversaciones 

directamente con Diaz. El 9 de octubre de 1890, Daniel Guggen, 

heim se entrevista con Diaz y obtiene la concesi6n para inst!_ 

lar tres fundiciones, dos de 300 toneladas de capacidad y una 

de 100. Esta concesi6n, avalada legalmente por el Ministerio 

de Fomento, la traspasan a la Gran Fundici6n Nacional Mexica-

na, primera susidiaria de los Guggenheim en M~ico12 • 

Bl principal obstáculo a vencer por los intereses Gu

qqenheim consisti6 en la oposici6n del Ministro de Hacienda, 

Jos~ Ives Lim.antour, quien era propietario de minas en Pachu-

ca, Hidalgo, iniembro de la Junta Directiva de la comapflia Real 

del Monte y Pachuca, y se oponia al control monop6lico de la 

industria de la .Pundici6n, de la misma forma que se habia 

opuesto al dominio norteamericano de los ferrocar~iles. Asi-

miS1110, en anterior litigio babia intentado in.fructuosamente 

impedir que los Guggenheim dominaran el distrito minero del 

sur de Aguascalientes13 • 

Los Guggenheim llegaban a México con pleno conocilllien-

to, pues habian realizado estudios exaustivos del territorio 

en tfmninos de su aprovechamiento minero y habian concluido 

que las zonas de mayor inte~és para la ubicaci6n de las fundi

ciones se encontraban en el ti.rea regional de las ciudades de 

Monterrey y Aguascalientes. contaban con la asesoria de Edgar 

Nevhouse14 , quien los habia introducido en la mineria mexica

na y era amigo personal del presidente Diaz. 
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Monterrey y Aguascalientes pe:rmitian la concentr~~i6n 

de los minerales del norte y centro del pais. La Pundici6n de 

Monterrey controlaba la zona norte, y la fundición de Aguas

calientes procesaba preferentemente los minerales del centro. 

Ambas ten:ian acceso a líneas troncales del ferrocarril. 

Monterrey era un punto estratégico para establecer una 

.fllndici6n. El ferrocarril que cruza la regi6n, comunica hacia 

el norte con las minas de Sierra Mojada, Monclova y el yaci

miento ca:rboniEero de Sabinas, lo que permite el suministro 

de materias primas y combustible, simult6neameJite y con .faci

lidad. otra linea .férrea comunica hacia el este con el puerto 

de Tampico, lo cual permite exportar el metal beneficiado e 

import(U' el coque requerido pa:ra la .Eundici6n15. 

El gobernador de Nuevo Le6n en esos aflos, Bernardo Reyes, 

se habia preocupado por impulsar la industria del estado a tr,! 

vés del establecimiento de una legislaci6n Eiscal .favorable a 

tas empresas, mediante la exenci6n. de impuestos durante los 

primeros a.f1os de existencia de las industrias de nueva crea

ci6n 16. Un factor indirecto que estimul6 la industrializaci6n 

en ese estado fue el Ara..'"leel Mcld!lley, que h:!.so que los inv~ 

sionistas norteamericanos beneficiaran directamente sus mine

rales en Mb:ico y, una vez beneficiados, los llevaran a su pa-

1s como productos semiacabados. 

Desde 1890, se habian realizado diversas s~licitudes al 

gobierno del estado regic1J11ontano para instalar tres grandes 

empresas metalúrgicas: Lil compaf11a Minera, Fundidora y Minado . -
ra de Monterrey, La Nueve> Le6n Smelting and Manu.Eacturing: 
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co., y, por último, La Gran Fundici6n Nacional Mexicana de los 

Guggenheim~ 7 

Daniel Guggenheim fecha su petición de apertura de nue

va industria dirigida al gobierno de Monterrey el 18 de octu-

bre de 1890. como respuesta, a la empresa Gran Fundici6n Mexi

cana, twnbi~ conocida como Fundici6sl. No. 3, se le concede la 

exenci6n impositiva por 20 aftos, en enero de 1891 y en recom-

pensa a los 300 mil p~sos invertidos18 • 

La Gran Fundición inicia sus trabajos en .Eebrero de 

1893, y representa la primera de las pertenecientes a los Gu

ggenheim en México. Para 1897, la .fundición ~e amplia a 1 O ho,t 

nos de grandes dimensione• y 6 hornos convencionales equipados 

con el "mejor instrumental moderno", donde se .funde plOlllo ex

tt'ido de los yacimientos de Sierra Mojada, en coahuila. Esta 

planta cuenta con 750 obreros y su producci6n se incrementa 

notabl•ente al pasar de 65 mil toneladas en 1892, a 400 mil 

en 1909. En ese mis•o afio su capital se calcula en 10 millones 

de pesos invertidos?9como se ve la capacidad productiva aumenta 

considerablemente, los Guggenheim logran tener las .fundiciones 

de mayor capacidad. 

segWi las estimaciones del censo Barlow en 1902, la 

plan.ta de la Gran Fundici6n representa una inversi6n de 

2 679 321 d6lares. En distritos del mismo estado, los Guggen

heim administran otras compaflias mineras por un total de 

350 000 d6lares. Asi, la inversión de la familia en Nuevo Le6n 

swna la cantidad de 3 029 321 d6lares20 • 

Hacia 1904, la planta de Monterrey ocupa el segundo lu-
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gar en illportaJleia, despu'• de la de Aguascalientes, propie-
dad de los llismos Guggenheim. 

Las operaciones de la Gran Fundici6n continuaron hasta 
1912, cuando 101 trastornos provovados por la Revoluci6n 
hicieran interrumpir los trabajos. Estos se reinician en 1917. 
bajo la presi6n ejercida por la desbordante demanda de la pri
mera guerra mundial, que reclamaba ingentes vol'Ólnenes de meta
les. En 1920 se suspenden nu.evama.nte le.s labores a raiz de la 

caida de los precios en el mercado mundial, y se reanudan en 

192321 • 

La fundición de Aguascalientes es, a su vez, de gran 
iJlportan.cia para la consolidación del poder de la familia 
Quggenheill, por ser una de las l118.yores en cuanto a su produc
ci6a. El margen de flexibilidad que permite el contar con "Una 

planta de ••tas caracteristicas confiere a los intereses de 
la l..U.lia un dilatado poder de de negociación y control pro
ductivo, .funduentalJnente para la supervivencia de las corpo
racionos en el coatexto monopolista de la 6poca22 • 

Esta segunda planta de los Gugge.nheim se termina de 
ccnstru.ir en 1695 y se destina al tratamiento del plomo y co
bre23. con anterioridad, Salom6n Gu.ggenheiln hab1a realizado 
gestiones ante el gobex·fü~J.vl' de AGu.ascalientes, Alejandro 
Vl~~ez del Mercado, conducentes al establecimiento de una 
.t'undici6n en esa. entidad. Bl 12 de abril de 1894 se .firma el 
con~to c<n'T9spondiente entre las partes24 • 

sn el documento se asienta que la fundici6n tendria una 
cap ... cidad miniaa de 180 toneladas diarie.1, deberia 
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entrar en operaci6n a la brevedad posible y el capital inver

tido no seria menor de los 200 000 pesos. Asilllismo, la empresa 

ten<;'lria nuto~izaci6n para el est&blecimiento de tiendas de ra

ya y se le concederian graciosamente los te:rreJ'los y ag-uas pro

piedad de los municipios y el esta~o. se concede t!hmbién el de

recho de construcci6n y explotación de los .ferrocarriles, cuan

tos .f'ueran necesarios a la conexi.6n. de .f'undici6n y minas con el 

Ferrocan'il Central. Y, por 6.ltimo, !le le otroga la exenci6n 

fiscal por un lapso de 20 aRos a pa:rti:r de la puesta en Dtareh.a 

de las actividades, en la explotación de minerales y tendido de 

vias u otras obras relativas25. 

Para.lelamante a la construcci.611 de la planta, Simon Gu

gg-eim adquiere i.Slportantes minas en el estado pa:ra aprovisi~ 

narla. A.si, en este mi.5lllo a.fl.o la secretaria de Hacienda expide 

14 t1tulos de p:ropiedad minera a la familia, correspondientes 

a la Jmmicipalidad de Tepezal.l y 5 para Asientos; en 1896 son 

31 las llJ.ilUls listadas en Tepezalá en el Registro Federal, 21 

de ellas ubicada!I en 'l'epeza.lA y las io restantes en Asientos. 

Cato:l'CG de la~ mina,s registradas inicialmente por el propio 

8:1.mon Guggeiiheim y otras por Eduardo Doerr (hombre de conEi~ 

za d~ la f&llilia y su principal agente en este estado), 

pasan a engrosar la lista de propiedades de The GuggenheiJn 

Stnelting COZnpJXD;Y26 , otra filial de la .familia. En 1913, J.as 
propiedades mineras de los Guggenhei:m en Aguascalientes aba_..._ 

can 34 lllillas en Tepezall, 20 en Asientos y una en Rincón de 
Rulos. Y ad, de los 251 titulos vigentes y, pw.~on9iguien

te, de las otras tantas minas de.,.explotaci6n provechosa, 55 
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pertenecian, por intermedio de una sociedad u otra, a los Gu

ggeruteim27. 

Por su parte, la .f'undidora, conocida como la G:ran FU;!! 

dici6n Central Mexicana, al momento de la fusi6n Guggenheim-

ASARCO en 1900, cuenta con una inversii6n total valuada en 

3 164 383 d6laras. El capital total del consorcio en el esta

do de Aguascalientes sumaba, entonces, 5 914 383, que aunados 

al capital de la fundidora arrojan un saldo aproximado de 13 

millones de pesos28 , 

Paxa 1910, esta planta cuenta con ocho hornos para C,! 

bre con una capacidad de .f'undici6n de 730 mil toneladas anua

les y dos hornos más dedicados al plomo con rendimiento oo 
100 mil toneladas al af'lo. También tiene rn~quinas de vapor con 

Euerza motriz de 15 calderas y con un total de 1 500 caballos 

de Euerza. Estas es una de las primeras plantas del pais <¡11e 

trabaja con energia eláctrica, abastecida por tres motores 

Westinghouse Automatic c0111pound, de 100 caballos de fuerza 

por unidad 29 • 

Los Guggenheim consolidan paralelallente su dominio e..~ 

la. industria minera.norteamericana con la construcci6n de WUl 

re.Fineria en Perth .AJnboy. Esta re.i'ineria :recibe el creciente 

volumen de los embarques procedentes de la .f'undici6n de Aguas

calient es via Tampico. Inútil decir qv.e la localidad de Perth 

Amboy es un lugar estratégico para esta operaci6n. La reEine

ria inicia sus funciones en 1895 y queda ec¡uipada para la 

re.Finaci6n del cobre de manera electrEicada, con una capaci-
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dad de i32 11111 toneladas anuales. La capacidad de rePinaci6n 

para el plomo ascendia a 90 mil toneladas al aflo, La instala

ci6n contaba tambilm con un laboratorio, donde se hicieron i:m 
portantes descubrimientos t6cnicos en el procesamiento de me

tales que facilitaron •u producci6n y permitieron a la ASARCO 

raaper l\UCU lllWLdiale• de producc:i6n ~o 



2. 3 La fusi6n de...!.os int•!reses Gu99enheim y ABARCO. Para Pines 
de 1900, los Guggeheim logran establecer bases firmes para sus 

inversiones en México. Sus fundiciones, principalmente la de 
Aguascalientes, les permiten contar con una .Puente abundante 
en metales, de obtención econ6mica y excelente calidad. Además, 
empiezan a extender sus posesiones hacia Canada y Alaska, y 
cuentan con acceso al mercado europeo por estar asociados a 
.fuertes inversionistas ingleses~1 Todo ello serl un factor fu!! 
dalllental al momento de medir .E'uérzas con el poderoso aonopolio 

de la industria de la .f'undici6n estadounidense: la American 
Siiielting and Refi.ning Co. (ASARCO). 

La ASARCO se forma en 1899. En la constituc:i6n de este 
monopolio participan Hrnry H. Rogers y Leonard Larsohn, el pri
mero vinculado a los intereses Rockefeller y er segundo un im
portante .financiero neoyorkino y accionista de importantes 11\i

nas de cobre en Perth Amboy. Esta asociación da como resultado 
la United Metals Se1lin.g en 1898, con la inteci6n de controlar 
la comercializaci6n del cobre producido en los Estados Unidos: 
prop6sito que es alcanzado el aflo siguiente en un porcentaje 
del 55%. El siguiente objetivo consistia en lograr el monopo
lio de la industria de la .fundici6n. Para cOllleguirlo se aso
cian a sus pares: Jobn Moore, destacado hombre de la Wall 
Street y en relaciones con J. P. Morgan y J. D. Rockefeller32 , 

y buscan unirse tambi&i con el grupo Guggenheim. Esto.1 tlti
mos cuentan con una s6lida esteuctura fiwmciera y producti
va y se rehusan a asociarse. Las razones que aduc1a la 
cabeza del grupo, Meyer Guggenheim, consistian en. la negati-
va de subordinar a la fami.lia a una sociedad en la c¡ue ».o con.t,! 
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ban con la di:recci6n. 

No obstante la imposibilidad de llegar a un entendi

miento con el grupo Guggenheim, se constituye la America smel

ting and Re.fining co, amparada por las leyes del estadó de 

Nueva Jersey33 , el 4 de abril de 1899 y con un capital que 

aacendia a 65 millones de d6lares, divididos en 6SO mil accio
nes de 100 d61area cada una, preferentes y comunes por partes 

igua1es34 • 

La ASA:RCO nace control:.n~o '1? corpor•eiones y ~a em
preN de t:t'anspOi'tes: en total contaba con 16 plantas .fundido
ras, 18 re.finerias y numerosas minas. Entre las principales 
propiedades que con.Fo:nnan originalmente la compaJl.ia se cúen
taa 1 OIDaha Grant, Fundiciones en Denver y Durango, minas en 

tan JQR Couatry, en Colorado; .fundiciones en East Helena, 
Great Falls y Pueblo, en Colorado¡ consolidated Iansas·city, 

:re.tineria Argentina en J::ansu; fundiciones en el Paso y Lead

ville; fundiciones en El Car11\en y otras millas en Mbxico; Na~ 

tional United Colorado: una re.fineria en Chicago; Aurora Ame
rican Mine$ en Pensilvania; re.finerias an Allegheny City y 
una fundici6n en Salt Lüe City: Ibex, en Leamington, Utah, y 

Bi-Melallic en Leadville. 

Ii:ntre los primeros directores de la ASARCO figuran los 
n<*bre1 de destacados hombres de las finanzas y la industria: 
Henry H, Rogers, L. Lewisohn, R. s. 'l'Owne, E. w. Nash, J. B. 

Grant, o. c. Barton., F. s. Gurnee, G, Sewell, A. Eilers, M. D. 

Thetcher, D. H. Mof.fatt, D. Sheedy, A. R. Meyer y N. Witherhall. 

In el. comit6 Ejecutivo se encontraban: Rogers, Nash, Moore, 
Levisobn y 8eve1135, 
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No obstante la probada capacidad y múltiples entrela

zamientos Pinacieros de estos empresarios, la compaflia pronto 

habria de enPrentar graves dificultades que escapaban a las 

intelld.ones de sus personeros. Por una parte, el movimiento 

obrero atravesaba un periodo de ePervescencia, por otra parte, 

el consorcio ASARCO se enfrascaba en·una Aspera lucha con la 

competencia: el grupo Guggenheim. Las plantas de AGuascalien

tes, Monterrey y Pueblo resultaban indispensables en cualquier 

proyecto de integración, y pertenecían a los renuentes Guggen

heim. se lleg~ a u.n callejón sin saJ.ida paz'a la ASA..~cc36 • 

De manera casi simult'1!.ea a la Iormaci6n de la ASARCO, 

el gri¡po competidor crea la Guggenheim Exploration co. (Gugge

nex), con el prop6sito de conocer, explorar y desarrollar pro

piedades mineras en.cualquier parte del mundo. Con tal fin, la 

.familia se gana el favor de William c. Whitney, exsecretario 

de Marina y muy cercano a la Standard Oil co~7 

Asi. en tanto la Pamilia Guggenheim consolida sus int~ 

ses, la American smelting entra a un terreno pantanoso. La 

ASARCO se ve paralizada por las huelgas que exigían la joma.da 

de 8 horas como revindicaci6n común y generalizada. 

cabe! recordar que al parejo del desarrollo industrial 

de los EsTados Unidos se incrementa la organizaci6n de los tr,! 

b~jadores como una Puerza militante y radical. Entre 1877· y 

1905, estallaron cerca de 40 mil huelgas locales y nacionales3~ 
Esto nos pexmite comprender la con.flictividad que alcanza el 

movimiento obrero en este periodo. Los trabajadores de la in-

dustria minera no podian ser la excepci6n, y despiden al siglo 
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XIX con una gran movilizaci6n que detiene la mineria casi en 

su totalidad. La Uni6n de Mineros se levanta contra las jorn! 

das de doce horas y consigue que la legislatura de Colorado -

recoja su demanda y reglamente las de ocho horas. La ASARCO -

desconoce esta medida y provoco el estallamiento de la huelga 

en la mayoria de las instalaciones de la corporación. 

:Por otra parte, y coincidentemente con el proceso ant~ 

rior, la compaflia ve agudizarse la con.erontaci6n de intereses 

por el predominio monopólico con el poderoso grupo Guggenheim. 

Este ~ltimo, acepta h!bi).mentv la di:po~ici6n legislativa y -

evita la pará.lisis de la producci6n. Mientras la ABARCO a~ 

la deudas en una lucha perdida de antemano, el grupo rival se 

aduefta del mercado vacante y pon.e en prlctica.una politica de 

acumulaci6n de reservas de seguridad de materias primas, pre

viendo las contiendas inevitables que serian las decisivas~9 

A partir de 1900 la ASARCO propone varias ofertas de .f!! 
si6n al grupo Guggenheim, que no serian aceptadas por estos -
sino despu's de varias negativas. Merced a. di.f>iciles negocia

ciones que se prolongan cerca de un .a~o. la ASARCO resuelve -

su critica situaci6n econ6mica a trav6s de la tabla de salva

ci6n que o.frece la Eortuna de los Guggel'lheim. Segó.n el oErec! 
miento .final que les he.ce la junta de directores de la compa

ftia, las dos terceras partes del capital de M. Guggenheim• -

Sons y 6 000 000 d61ares adicionales en e~ectivo pasan a la -

ASARCO, a cambio de 45 200 000 en acciones de flsta, mitad co

munes y mitad preferentes~º 

Las propiedades ~e M. Gu.ggenheim•sons son adquiridas -
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el 8 de abril de i90i. El acuerdo estipula que las plantas de 

Pueblo, Pet'th .Amboy, Aguascalientes y Monterrey quedan bajo -

control de la American smelting, manteniendo los Guggenheim -

el dominio sobre las minas mexicanas, y comprometikdose la -

compai'iia a tomar el producto de la extracci6n total del mine

ral proveniente de estos yacimientos, en un plazo de cinco -

aftas torsosos '!1 

Y como al momeato de la v.~taci6n las acciones comunes 

y preferentes de la empresa tienen el mismo poder. ios Guggen

heim a.!UJ\\en el control virtual de ~sta iniciando un nuevo pe-
•. 1 b' i 42 ~~u~c en su istor a. 

El dau..,io de la ASARCO por 1os Quggenheim inaugura -

una nueva fase de gran expansi6n, la compa.211a se desarrollo -
CClllO una empresa integrada vertical y horizontalmente, desde 

la extracci6n minera, i'Undici6n y re.f.!inaci6n, hasta la .f.!abri

caci6n de productos met!licos y, ta:.mbién, amplia sus.propied~ 

des tanto al interior como al exterior de Estados Unidos. 

Esta operaci6n se refleja claramente en el incremento 

de sus ganancias. En 1900 las operaciones reportan un margen 

de 3 500 000 461ares, en 1907 aumentan a 11 500 000; en los -

aftos de 1907 a 1910 ne su~ una disminución debido a la baja 

de 1os precios de 'los metales, se llega a 7 ooo ooo, y aunque 

en 1912 suben las ganancias pronto tienden a diS111inuir por los 

acontecimientos en Mbico de 191 3 a 1917 • que virtualmente P.! 

ralizan las operaciones de la ASARCO. Con la Primera Guerra -

Mundial la gran demanda. de metales y el aumento de los m.is

aos. incre111entan la producci6n y las ganancias, que llegan a 
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22 000 000 de d6lares en 1916. Junto al colapso de los precios 

que se experimenta después de la guerra, bajan alarmantemente 

las ganancias a 1 700 ooo d6lares, este desplome se recupera 

en la década de 1920, cuando empieza una nueva .fase de ampli~ 

ci6n y desarrollo de la empresa y se llega a 21 ooo 000; en -

esta recupel.'aci6n es determin~te el restablecimiento de los 

trabajos en México, pues se inicia también una nueva etapa de 

expansión en nuestro pais~3 con la crisis de 1929 no se obti,! 

nen ganancias hasta el ano de 1934. A partir de 1937, con el -

awnento de loa negocios y precios se obtienen 18 ooo ooo, a -
res~:- ~el incr.::ir.t:.ulu de los impuestos. La Segunda GuerJ'.a Mun

dial genera una gran demandé~ de metales, aunque esta vez hay 

restricci6n de precios y altos impuestos por lo que no se lo

gra un aumento considerable de ganancias. Después de la guerra 

se .mplia .u-.t:~c1J11tmLe .1.a empresa, lo que se advierte en el alto 

registro de utilidades, de 36 ooo 000 en 1947. En la década de 

los 50 los recursos de la American. Smelting se calculan en 
443 800 000, su dep6sito en 390 000 000 y sus ganancias en -

13 ooo ooot1 

Las J?luctuaciones en las ganancias revelan de alguna ~ 
nera el crecimiento de la compa.Plia, pero tambi~. las crisis y 

los cambios del mercado mundial. Asi tenemos que la crisis de 

1907, la ce la posguerra de 1919-1920 y la de 1929 afectan a -
la empresa. Y, por otro lado, la demanda de metal que generan 

las guerras mundiales y la década de 1920, sobre todo a partir 

de 1~2~. son periodos de gran expansión. Asimismo observamos -

el papel tan importante que tiene para la ASARCO la prooucci6n 
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de México, pues la revoluci6n mexicana afecta considerablemen 

te su crecimiento, y s610 cuando se pacifica el pais la ASARCO 

estA en posibilidad de recuperarse. 



~.4 Hacia una nueva etapa de expansi6n. La fusi6n ASARCO Gu-

ggenheim inicia una etapa de expansión de la empresa; en Esta 

dos Unidos se construyen fundiciones en Murray, Utah, Garfield, 

Tacoma y Selby~5 Asimismo su poderio llega a Chuquicamata en 

Chile, Katanga en Africa y Alaska. 

En México esta integración provoca cambios importantes 

en la industria minera mexicana. La ASARCO dominaba a través 

de la consolidated Iansas City co., minas en los distritos de 

Sierra Mojada y Santa Eulalia y una pequeHa planta .f'u.ndidora 

en El carmen, cerca de Rio Grande, Estas propiedades, junto 

con las fundiciones de Aguascalientes y Monterrey, forman un 

poder tan grande que no habria persona o grupo minero en Mbi

co que les hiciera competencia. Asimismo, el control de minas 

y fundiciones extiende el dominio sobre las distintas fases de 

la producci6n minera, el ciclo de producción se amplia al de,! 

tinarse los minerales de Sierra Mojada y Santa Eulalia a las 

plantas de Monterrey y Aguascalientes, se eliminan intermedia 

rios y se abaratan costos con la nueva integraci6n econ6mica~5 

En general, la d~cada de 1900 representa una segunda f~ 

se de expansión, ahora de los intereses Guggenheim-ASAR.CO, y 

con camino a la monopolizaci6n de algunos metales, como plata, 

cobre y carb6n, asi como de la industria de la fundici6n. Para 

estos afies se planea, por medio de la Guggenex, cuya subsidi~ 

ria en México es Mexican Exploration co., controlax las minas 

in~s importantes del hemisferio occidenta1~7 

En México durante los aitos de 1902 y 1903, la Guggenex 

realiza las siguientes compras: minas en Velardei'ia, Durango, 
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con un valor de 5 ooo ooo de pesos; la Hidalgo Mining co., -

Chihuahua, en 6 000 000¡ las minas de Promontorio, Durango, -

en 3 ooo ooo y la mina sscuadra, Oaxaca, eii 2 000 000. También 

se compra la mina Veta Grande de Chihuahua en 200 ooo, siendo 
48 valorada en 5 ooo ooo de pesos. 

Entre los ai1os de 1902 y 1904_;:u producci6n total se i!! 
crernenta en un 25%, debido a ello la ASARCO pone especial ate~ 

ci6n a su expa.wii6n en nuestro pais. Una serie de ex:ploraci6n 

realizadas por la Guggenex en 1904, determinan el tipo de ex

pansi6n de sus operaciones: se necesitaba incrementar la pro-

1ucci6n de plomo para balencear al producto de plata result~ 

te, por lo c¡ue se recomendaba comprar minas de plOll\o para su

lldnistrar las J.>undiciones19 La investigaci6n también sefialaba 

las ventajas de comprar otras propiedades mineras, y destaca

ba la importancia de construir una reiiueria, pues ello abar~ 

taria costos al no tener que llevar el mineral a refinarlo a 
Estados Unidos. 

Este programa de expansión, destinado a realizarse en 

un periodo de quince a veinte af'ios, necesitaba cuantiosas su

mas de capital, lo que excedia a los recursos de la empresa. 

Ello llev~ a organizar una compaffia independiente, cuyos fines 

serian precisamente financiar los proyectos de expansi6n, asi 

nace la American Smelters Exploration co. en 1905, que poco -
degpués modifica:ria su nombre por el de American Smelters Secu 

rities Co. (ASSCO)~O También se decide como medida administr~ 
tiva y de control interno, la creación de un Departamento de 

Minas Mexicanas, para centralizar y coordinar las actividades 
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de les agentes, comisionados y superintendentes de la compa~ia 

que se desplazan en todo el pais. 

En la pr!ctica la ASSCO empieza por apoyar la construg 

ci6n de fundiciones y compra algunas minas para la ASARCO, Er! 
ge una .fundidora de plomo en Chihuahua; una planta de cobre y 

plOlllO en Velard~a. Durango; compra una planta de plomo en ~ 

tehuala; constr\lye un moderno concentrador en la planta de Te 

colotes y adquiere muchas otras propiedades mineras~1 

Los aflos de 1900 a 1910 son en general un periodo de -

gran desarrollo de la industria minero-metalúrgica mexicana. 

Principal.mente en el terreno de la Eundici6n, dándose con ello 

una renovación y una nueva orientación de esta industria. La 

producci6n se duplic~ a pesar de la crisis del mercado de los 

ai'l.os de 1906 y 1907~2 Entre las empresas mA.s importantes están: 

ASARCo-GU$Jgenheim: Campa.Ria Metalúrgica Mexicana, de Robert s. 
Towne; cornpafli.a P~oles de Durango y la compaf'iia Metalúrgica - · 

de Ernesto Madero. El establecimiento de .fundiciones en el pais 

tambilm provoca cambios en la industria de re.finaci6n de los -

Estados Unidos, con la producción de las plantas de Aguascali~ 

tes, Monterrey,. San Luis Potosi y Mapimi, el plomo se envia en 

barra via Tampico a las refinerias de Nueva York, Newark y -

Perth Amboy, de regreso los embarques vienen con cargas de car 

b6n, que se usan como combustible en ferrocarriles y mineria~3 

Los nuevos procesos de f'undici6n y cianuraci6n permiten 

estos aumentos en la producción. Pero tambilm, otro factor im 

portante, es la politica favorable del gobierno mexicano a la 

inversi6n extranjera. 
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Unas muestras del interés del gobierno mexicano por 

desarrollar la industria minera pueden ser las siguientes: En 

1900 se abre en Londres una Oficina de Informaci6n Mexicana; 

e11 1901, el Instituto Americano de Ingenieros Mineros realiza 

su convenci6n anual en la Ciudad de México, con asistencia de 

165 ingenieros estadounidenses, quienes visitan las zonas mi

neras de Chihuahua, Zacatecas, Sa. Luis Potosi y Monterrey. 

En esta Convenci6n se prese11.tan estudios sobre los distritos 

mila.eros mexicanos, la orgaAizaci6n y métodos de esta industria 

Para 1906 se hace algo similar en el Décilllo Congreso Interna

cional de Geologia, donde se comentan los extensos yacimieatos 

mineros que contaba el pais y de los grandes proyectos de ex
pansi6n 54. 

En el panorama minero-metalúrgico mexicano las .fundid,2 

ras de la ASARCO dominan el centro y aorte del pais55y solam~ 
te encuentran competencia en las plantas de San Luis Potosi y 

Torre6n, de ~obert s. Towne y ERJtesto Madero, respectivamente. 

La empresa de Madero es una competidora importante para los i,! 

tereses de la ASA.Reo, en vista de lo cual la American Smelting 

hace varias ofertas para asociarse, las cuales son rechazadas. 

Madero estaba en contra del monopolio de la fundici6n y prefe

ría mantenerse independiente. Aun.que, m!s aielante, de!lpuf!s de 

la Revoluci6n, algunas de sus prpiedades pasa». a poder de la 

ASARCO. No obstante, en estos afios, la ASARCO llega a acuerdos 

co~ Madero y To'Wll.e para fijar los precios del minera1 5~ 

Entre otras importantes Ewldidoras que escapu al po-· 

der de los Guggeilheim están: Mazapil cooper co., que operaba 
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en zacatecas y Coahuila; Green Consolidated cooper co. y la -

Moctezuma cooper co. en sonora y las plantas de Boleo en Baja 

California. 

El con.trol monop6lico de la industria minera es tan n_2 

table, que antes de 1885 e1 90% del oro y la plata que se p~ 

ducia se trataba localJnente y para 1905 el 75% es ya enviado 

a las Pundic-iones por .Ferrocarril. Las .fundidoras dan a los -

propietarios de minas un .Financiamiento para obtener el mine

ral y ~stas con los nuevos m6todos de procesamiento obtienen 

im alto rendimiento de los mi!llllos. ASimismo la posibilidad de 

beneficiar el metal en el país permite embarcarlo directamen

te a los aercados de Norteamerica y de Europa~7 

Dentro de este proceso de m~opolizaci6n destaca el e_! 

mino que sigue la ASARCO. En 1905 hay registradas 53 .fundido

ras en el pa19, de las cuales la ASARCO controla la mitad de 

las de mayor capacidad. Seg-ún el Dr. Pefl.aEiel, Director de E,! 

tadistica Mexican~, el monopolio de la ASARCO en la in~ustria 

de la Pundici6n es cada vez m!s alarmante, principalmente pa

ra los pequeflos productores, quienes se ven en la única posib.! 

lidad de vender su metal a esta empresa, para que esta lo pro 
8 -cese~ Para 1911, de los 45 hornos para plomo instalados en la 

República, 20 son propiedad de la ASARCO y tienen una capaci

dad de .fundici6n de 989 mil toneladas al afio, lo que equivale 

al 48% de la capacidad tota1 instalada en el pais. En el caso 

del cobre la ASARCO tiene en Aguascalientes, Matehuala y Vel~ 

deHa, un total de 14 hornos con una capacidad de 1 282 mil to

neladas anuales y que equivale a la mitad de la capacidad to-
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tal del pais~9 

Ya en 1908 American Megazine decia que los Guggenheim 

poseian todas las grandes .fundiciones de nuestro pais, asi C,2 

mo bastas propiedades mineras, "ocupan 1a misma poderosa si~ 

ci6n en la industria minera en general de M~co, que la que 

ocupan en los Estados Unidos"~º 

Durante estos años, 1900 a 1910, la ASARCO-Guggenheim 

no solamente se preocupa por consolidar su dominio en ~a indu_! 

tria de la .f'undici6n, sino tambi&l en las propiedades mineras; 

la col'llpaf1ia declara una política de adquisici6n de minas en ~ 

nuestro pais. cabe n1en.Cionar que en general las Jnina.s mexica

nas representan la .fuente principal de recursos de la ABARCO, 

e1lo queda demostrado· con el hecho de que para 1922 de las ~ 

ce propiedades mineras más importantes de la empresa, dos e11t~ 

ban en Estados Unidos, una en Canadá, una en Perú y once en'M_! 
. 61 xi.e o,. 

Los intere~es mineros de esta empresa abarcan la zona -

cen~ro y norte del pais. En esta d~cada adquieren la mina RePo!: 

111a en el distrito de Monclova-cuatro Ciénegas, para suministrar 

material a la planta de Monterrey; la mina La Encantadora en -

sierra Mojada; la mina Veta Colorada en Minas Nuevas, Chihuahua 

y minas en Agangueo, Michoacán. Estas Últimas se adquirieron -

junto con 60 millas de ferrocarril, que conectaba a ias minas 

con la ciudad de M~ico, son vendidas por Sebasti6n Camacho y 

posteriormente despiertan litigios con los campesinos de la z~ 

na~2 esta zona minera empleaba a tres mi1 trabajadores y pro-

porcionaba 200 toneladas de plata de alta gradaci6n a la pl~ 
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ta de Aguascalientes todos los di.as. En 1911 la ASARCO también 

adquiere la mina de Tiro General en san Luis Potosi en 1 500 
63 

000 pesos. 

Asi la ASARCO adq1liere independencia en cuanto a los -

suministros de metal a sus plantas. En 1909 muchas de :llas mi

nas mis importantes del pais operan bajo el control de la -

ASARCO-Guggenheim~4 

Entre las .fundidoras que se construyen en este periodo, 

se encu.eatra la de Chihuahua. El ingreso de los Guggenheim a 

este estado empieza con la compra de un grupo de minas llama

das Tecolotes, en Santa B6.rbara en los afios de 1890. Cuando -

se integran a la ASARCO mnplian sus propiedades con las adqu_! 

siciones que babia hecho la r.:a.nsas City Smelting and Refining 

co. , que comprendian los ricos yacimientos de Santa Eulalia y 

Sierra Mojada~5 

En 1.a d~cada de 1900 la ASARCO hace importantes inver

siones en Chihuahua: compra una pequefla planta de cobre, La -

Descubridora, y obtiene la concesión del gobernador Enl'ique -

Creel para construir una .fundidora con una exención de impue.2_ 

tos por veinte afios~6 

La American Smelting escoge el rancho Avales para ere-

gir su fundición, dicho rancho se encuentra situado a cinco m.f. 

llas de la ciudad de Chihuahua. La fundición se termina de -

construir en enero de 1908 y empieza a trabajar con una serie 

de dificultades debido a que sa instalación se hizo con el vie 

jo equipo que proporcionaron las p1antas de Monterrey y El Pa

so. Estos problemas duran los primeros aflos, y de hecho es has-
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ta la década de 1920, con la reconstru.cci6n de esta planta y 

la introducci6n del moderno método de rlotaci6n cuando la .fun 

didora llega a ser una de las principales productoras de plo

mo en el pais. Los distritos de Santa Bárbara, Santa Eulalia 

y Sierra Mojada abastecen de mineral a la .fundici6n, la comp.! 

i'iia construye ademlls un Eerrocarril que une a la planta con -

estos distritos mineros. La fundidora emplea a 800 trabajado

res que producen 1B 000 toneladas al mes de mineral~? 

Cabe notar, que la producci6n miner_a de Chihuahua es 

controlada por cornpaftias norteamericanas entre las que estin, 

además de la ASAR.CO, Batopilas ~ining co., Candelaria Mining 

co., El Rayo Mining co. y Dolores Mining co •• y de todas ellas 

la ASARCO es 1a más grande e important~. 

De iecho Chihuahua, al igual que otros estados del norte 

es un estado privilegiado por la inversi6n estadounidense. se
g6n el censo Barlow, en 1902 casi ~ cuarta parte de toda la 

inversi6n de este pais se.concentraba en Chihuahua: se regis

tran 45 personas y firmas norteamericanas con intereses llline

ros en el estado, de los 316 núcleos mineros que se trabajan 

en 1907, 146 son del vecino pais del norte. Su dominio tambi&i 

es indiscutible en la industria de la .funclici6n, manejan del 

50 al 79% de las haciendas de beneEicio del estado~8 

La ASARCO, pdr su parte, empleaba el 15% de la .fuerza -

de trabajo disponible en el estado y producia mlls de un cuarto 

del valor total de la producci6n. Simplemente en el distrito -

de Santa Bárbara, una de las zonas mineras m~s importantes de 

Chihuahua, la ASARCO empleaba a mil mineros~9 



En lo que se refiere a la relaci6n con las a~toridades 

locales siempre se di6 en forma bastante cordial, ello propo!: 

cionaba diversas ventajas a la compaftia, como la exenci6n de 

impuestos estable. A su vez la ABARCO correspondiendo a estos 

.favores, di6 el penniso para que Juan Terrazas, hijo del gobeE, 

nador del estado, manejara la tienda de raya de la planta de -

Aval.os?º 

Chihuahua, como vemos, representa un caso tipico que se 

da en este periodo, en donde la rel.aei6n entre inversionistas 

extranjeros y oligarquia regional es marcadamente estrecha, C_! 

da uno obtiene diversas ventajas de esta relación; la 01igar

quia saca bene.ficios de esta :relaci6n en .forma de sobornos, -

rentas o ventas de minas. Asi, con este apoyo incondicional -

por parte del gobierno estatal se erige en Chihuahua tal impe

rio minero, gigantesco e inexpugnable, que .fue capaz de resis

tir la revolución y que perdur6 en la l!poca posrevolucionaria, 

tal .fue el caso de la ASA:RCO. 

También en san Luis Potosi la inversi6z). norteamericana 

es predominante y el 83% de su capital se encuentra en ferroc_! 

rriles y mineria. Asimismo, la relaci6n entre oliga:rquia local 

y las empresas extranjeras es muy cercana, el otorgamiento de 

concesiones tanto ferrocarrileras como mineras es un excelente 

negocio para la Oligarquia. Tal es el caso del gobernador Pe

dro Diez Gutil!rrez, quién junto con su hermano tuvo el dominio 

de la gubernatura del estado por dos d~cadas, y por medio de 

las concesiones del Ferrocarril Nacional Mexicano, propiedad ~ 

de norteamericanos, logra acumular una iDJ11ensa Eortuna?1 
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En 1909 la ASARCO adquiere uaa pequef1a fundidora en 

este estado, ea la regi6n de Matehuala bajo la filial Socie

dad Melalúrgica Mexicana. Esta plan.ta cuenta con un horno para 

cobre de 200 toneladas de capacidad y otro de plomo con 100 

toneladas. Aunque no tiene gran capacidad de Pwldici6n, la im

portancia de esta planta radica en su lugar estrat~gico, pues 

Matehuala es \Ul distrito rico en cobre y la ASSCO (.American 

Smelters securities co.) habia adquirido mi•as en esta zona. 

Por su pa:rte la ASARCO reaueva la Pundici6n ampliando su capa

cidad a 800 t0lleladas72 • 

La necesidad de ltl ASARCO de sacar el mineral via Tam

pico a su re.fineria de Perth Junboy y de comunicar a este dis

trito minero con su .fundidora de Aguascalie.te~, la lleva a 

controlar lineas .ferrocarrileras, alQU!l8.S de ellas agrupadas 

s Ferrocarriles Nacionales de México. De igua1 maaera se adu~· 

f1a de una lúÍea .f~rrea incompleta y aban.donada que iba de San 

Luis Potosi hacia Rio Verde, con objete de extraer plomo, pla~ 

ta y oro del cerro de san Pedro, propiedad tambi~ de la comp.! 

f11a, y primera veta de plata en el estado y motivo de la .fun

daci6n de la capital en el valle en 154273 • Y el 25 de mayo de 

1902, la Sociedad Metalúrgica Mexicana compra la via de 42.3 

kil6metros, que conectaba con San Bartolo en el ramal de San 

Luis Potos1-Tampico74 • 

En los aflos de 1905 a 1907 la ASSCO reconstruye la f'1l!! 
didora de plomo y cobre de Velardefta, Durango, que originalm~ 
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te fue de Nash, Barton y Methews, se adquiere en 5 ooo ooo de 

pesos. Esta planta cuenta con dos hol"nos para cobre con una 

capacidad de 600 toneladas diarias. La ASSCO invierte 1 500 000 

pesos y logra incrementar la producci6n a 1 000 toneladas y a

grega un horno para plomo. Tambi~ la electri.fica easi en su -

totalidad y construye 2.5 millas de lineas Pérreas para conec

t aT las minas y la fundición. Su producci6n es enviada a la re 

fineria de Baltimore, que también construye la Assco? 5 

Finalmente, cabe mencionar, por lo que respecta a estos 

aftos, que paralelamente a la expansi6n que experimenta la 

ASARCO en México, también se expande en los Estados Unidos. -

Después de recuperarse de los problemas econ6micos suscitados 

por la crisis de 1907, conocida como crisis minera?6 en 1909 

adquiere una :refinería en Baltimore para cobre. El reporte -

anual de la compai'l.ia decía: la producci6n anual de cobre de -

las minas y .f'undiciones se habia incrementado de tal manera 

que se hacia necesario la compra de una refinería para tal -

efecto. se hace un contrato con la Baltimore Cooper Smelting 

and Rolling co., representante de la más vieja refinería de 

cobre por electrólisis en Estados Unidos. Esta refinería tenia 

una capacidad de 300 ooo toneladas de cobre al afio y recibía 

mineral de Utah, Nevada y México?7 Asimismo, la ASAR.CD erige -

fundiciones en Tacoma,Selby, Garfield y Murray, que junto con 

las adquiridas anteriormente en Omaha, Arkansas Valley, El Pa

so y East Helena, consolidan el poder de esta compafiia en la -

industria minero-metalúrgica norteamericana?8 
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CA! ll'Ul O 11. 

NOTAS: 

1. Meyer Guggenheim es el iniciador del grupo, despubs están 

sus siete hijos: Issaac, Daniel (quien serA el líder del 

grupo), Muyyt, Salomen, Benejalllin, Simon y William. 
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~· Nueva York, Dell Pub1ishing Co., 19 ' p. 263'. 
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la labor en muestro pa1s lo lleva a conocer al presidente 
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J 11 l.A A SARCO DURANTE 1 A RE:VOl UCION MEXICANA. 

3.1 Panorama general de la Revolución Mexicana. Un complejo 

conjunto de circunstancias que vive el pais a principios de 

siglo, precipitan la caida de Porfirio Diaz y hacen surgir una 

serie de leval'ltamientos populares que desembocan en la Revolu

ci6n. Se inicia asi, el periodo conocido c01110 la Revoluci6n Me 

xicana (1910-1917), como saldo de una década jalonada por seve 

ras crisis politicas, econ6micas y sociales que conFluyen en 

el aov.imiento armado. 

A principios de siglo la vi~ja estructura porfirista 

comienza a derrumbarse. Los politicos de régimen habian ocupa

do los puestos públicos durante tres d~cadas y su edad prome-

dio puede calcularse aproximadamente e.u los 60 afl.os. Una ger~ 

tocracia, pues, con estrechas posibilidades 4e renovaci6n y 

permeabilidad social
1
• La hegemonia política ejercida por los 

"cientificos", había aCUinula.do resentimientos, tanto en grupos 

de nuevos propietarios, como en los sectores medios y en las 

amplias capas populares. Los primeros surgen .fundamental.mente 

en el norte del pais gracias a la expansi6n de la agricul.tura 

comercial, el comercio y la banca regiona11 • Por su part~ los 

sectores medios, principalmente de las ciuctl.des, repondian a 

la frustración a su demanda insatisfecha de mayores oportuni

dades de ascenso social y a la opresi6n impositiva y política. 

Los sectores populares, obr~ro incipiente y campesino, resen

tian en la base de la sociedad, las condiciones del des-
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pojo y la opresi6n radicales. 

En el primer decenio del siglo, los salarios sufren 

una baja considerable que afecta muy seriamente el nivel ~ 

vida de los trabajaores. El valor del peso se estabiliza al 

adoptarse el patr6n oro en 1905, cerrando el periodo de 

auge de la plata mexicana y provOC!ando la disminuci6n en 1as 

disponibilidades de cr~dito para industriales y hacendados. 

se elevan los precios de los articulos primarios y lo mismo 

sucede con el costo de los equipos básicos de importación. 

En general, la tasa de crecimiento de la producción de la ~ 

dustria nacional entre 1900 y 1910 registra una fuerte dismi 

nuci6n en confronto con el periodo de 1890-1900
2 • 

Todo lo anterior se acompai'l.a de un proceso de crecien 

te monopolización en algunas ramas de la economía nacional, 

los pequeftos productores no pueden resistir y dejan el libre 

paso a la consolidaci6n de las gl:'andes empresas mo.nop61icas. 

Las repercusiones de la crisis mundial de 1907, contr! 

buyen a acentuar los problemas económicos del pais, haciendo 

que muchos industriales y hacendados resientan fuertes bajas 

de ganancias y se vean obligados a cerrar las fábricas o 

abandonar la producción agrícola. Obviamente, para benepláci

to de los intereses monop61icos. Asimismo, 1a reducción de 

las fuentes de trabajo, la baja del sa1ario real y el mante

nimiento de tasas impositivas sobre los bienes de consvmo 

afectan la economía de,los sectores medios, campesinos y obr~ 

ros. Son estas últimas clases, las que más resintieron ios 

problemas económicos y debieron enfrentar una diferencia ere-
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ciente entre los salarios y el costo de los productos básicos. 

Asi, por ejemplo, entre 1876 y 1911, el precio del maiz aumen

ta en 108%, el frijol en 163%, el chile en 147% y los salarios 

aumentan solamente un 60~ duante el mismo periodo. Bl ingreso 

real de las masas su.Ire una depresi6n estimada aproximada

mente en 57%3 • 

A todo lo laxgo de la primera década del sig~o, ios 

levantamientos populares constituyen una relaidad constante 

que abarca a las ciudades y se extiende al campo con huel·· 

gas y sublevaciones. Simultáneamente surgen partidos de oposi

ci6n, como el Partido Liberal Mexicano, que cada vez más radi

caliza su lucha favor de los trabajadores4 • 

De igual forma, para fines de este periodo de exacerba 

una sentimiento anti-extranjero y, particularmente, anti-yan

qui. Gran número de propietarios que se encuentran en desven

taja frente a los extranjeros, hacen énfasis en la falta de 

disposiciones regulatorias de las empresas foráneas y propug

nan el nacionalismo económico. De hecho, según el parecer de 

F. Freeman Smith, nunca desaparece por completo la descon.fian

za al capital extranjero y la agitaci6n por la forma que se e~ 

taba legalizando. El control extranjero de la econom_ía genera 

un renacimiento del sentimiento nacionalista y, por ende, anti 

norteamericano. Este movimiento no podía ser ignorado por Diaz 

y los "científicos" partidarios de la libre empresa5 • 

El afio de 1910 marca el inicio de la lucha revoluciona 

ria, cuyos sucesos son bien conocidos, y que terminan con el 

triunfo de la facción constitucionalista. 
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3.2 :Relaciones de M6xico y Estados Unidos. Como hemos viste 

en pAginas anteriores, el r~gimen de Porfirio Diaz facilita 

la entrada del capital extranjero, y dentro de 6ste es el 

estadounidense el que domina. Ro obstante a ello, para fines 

del porfiriato se sucitan una serie de incidentes que despie.!:, 

ten la descon..fiansa norteaaericana del gobierno mexicano. Es

te 61tillo habia reclistribuido las concesiones petroleras da

das a los estadounidenses6 ; abr1a la puerta diplom&tica a po

tencias cocno Japón, inclusive se decia que se le habia cedido 

la Babia Magdalena7 y con el proyecto Limantoux ha.bia adquiri 

do la 11ayor parte de la red ferroviaria nacional de 11anos tam 

bi6n estadounidenses8 • 

Al parecer Diaz y el grupo de los cientif'ocos, querian 

hacer realidad su preocupaci6n inicial de diversificar la pe

netraci6n extranjera, buscando la inversi6n de paises euro-

peos, y evitar asi la influencia decisiva de Estados Unidos. 

Esta preoc:upaci6n cobra llli.s importancia a partir de 1900, con 

el creciente predominio del capital norteamericano 

en la econom1a mexicana y con la expansión de su Puerza poli

tica y econ6mica en el Caribe y Centroamerica9 • 

Despu6s de 1903, el gobierno mexicano empieza a desem

peflar un papel llAs activo en los asuntos de América Central. 

'l'ambi~ se estr~han lazos con Alemania e Inglaterra, y va-

rios .funcionarios mexicanos comienzan a hacer -,1f!is .favores 

a los hombres de negocios europeos10• 

Esta actitud contraria a los i.nlµ-eses estadounidenses 

se agrava con el PJ'Oblema del petróleo, ingleses y norteame-
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ricanos tenian especial interés en controlar este recurso en 

Ml!xico y en estos ai'ios la balanza parece inclinarse hacia los 

britM1ioos 11 • 

Al principiar el siglo, Edward L. DOheney y sus socios 

perforan el primer pozo petrolero en El Ebano, a partir de en

tonces y hasta cinco o seis ailos después, la compa.i11a norteam~ 

ricana: Waters-Pierce Oil co. (35% de los intereses en manosde 

de H. C1ay Pierce y el 65% en los de la Standard Oi1 co. de 

Nueva Jersey) tiene el monopolio sobre el embarque petrolero 

mexicano. Pero para 1906, el capital inglés inicia su entrada 

a la industra petrolera nacional, se instala El Aguila, con-

tro1ada por weetman Pearson and Son de Londres, recibiendo nu

merosas concesiones por parte del gobierno mexicano12
• Adem!s, 

su propietario, conocido como Lord CO'tldray (Pearson), se preo

cupa por mantener excelentes relaciones con el presidente Diaz ,, 

Asimismo, cabe mencionar, que a diferenoia de las cor

diales relaciones que mantiene Diaz con el embajador inglés, 

el presidente mexicano tiene una relaci6n tensa y distante con 

el estadounidense, pues de hecho este último díplomAtico se d!_ 

dica a profetizar desde su llegada la caida de Diaz13 • 

Por su parte, José :t. Limantour, quien siempre habia 

sido contrario al predominio econ6mico norteamericano, entre 

1903 y 1906, adquiere los intereses que controlan los .ferroca

rriles :Interoceánico, Nacional Mexicano y Central ~exicano, ~ 

ya propiedad es del vecino pais del norte. Mediante decretos que 

promulga en 1906 y 1907 , el gobierno los combina en los Ferro-
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carriles Nacionales de Mbico. En 1908 .Firma en convenio defi 

nitivo con J..as siete casas bancarias que representan a los d~ 

mAs a~eion1stas y se proclama que la linea es propiedad del 

gobierno. Pere es p:zopiedad con una limitaci6n: el convenio di~ 

dispone la existencia de dos consejos de administración inde

pendientes, uno en Nueva York y otro en la Ciudad de M~co, 

el primero tiene derecho a hacer la cancelaci6n si la compa-

ftia no hace sus pagos sobre las emisi&nes de acciones 14• Ade-

má.s, para 1910, Lilnantour hace un viaJe especial a Buropa pa

ra obtener nuevos préstamos, y probablemente trata de hacer a 

un lado las firmas bancarias neoyorkinas, que estaban manej~ 

do la mayor parte de bonos del gobi~rno 15 • 

Las tensiones entre el gobierno mexicano y norteamer,! 

cano aumentan considerablemente en 1910. El primero de éstos 

acusa al estadounidense de no reprimir las actividades de los 

g:cupos revolucionarios, que según su versi6n, se internan en 

los Estados Unidos para organizar la desestabilización de su 

gobierno. Por su parte, Estados Unidos, acusa a Diaz de no po

der controlar la situaci6n inte:ma y, por consiguiente, no ga

rantizar la vida y propiedades de los inversionistas norteam~ 

ricanos16 • Asimismo, algunos sectores del vecino pais empie-

zan a considerar que había llegado el momento de favorecer 

un cambio politico en M~ico, muchos factores se unen para 

inclinarse a ello: el malestar de los intereses Guggenheim 

con Limantour; el apoyo que se da a los petroleros ingleses 

en su lucha contra los Waters-Pierce, y los rumores de nego-

ciaciones secretas entre México y Jap6n17, 
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Por su parte, el presidente Taft, elegido en 1910, in! 

cia una política que se conoce como la "diplomacia del d6lar". 

de acuerdo con esta política las potencias deben vigilar sus 

zonas de illfluencia y en la medida de lo posible deben evitar 

la intervención armada, y si es posible utilizar el poder del 

dinero. Taft al comenzar la Revoluci6n Mexicana no interviene 

militarmente, pero coloca de tal manera las .fuerzas militares 

y navales, que se convierten en una amenaza a lo largo de la 

1 .6 18 revo uci n • 

Para esta movilizaci6n del ejército norteamericano es 

importante la actuaci6n del embajador Henry Lane Wilson, de 

quien, por otro lado, Peter Calvert, comenta que su traslado 

se debe a los intereses GuggeJlheim en los yaciD'lientos de cobre 

en el pais19 • El embajador Wilson en 1910 se dirige a Washington 

para alertar al presidente Taft de que la vida de norteamerica

nos, junto con sus propiedades que ascendían a mil millones de 

d6lares, corrian peligro20• Tiempo despu~s. este mismo diplom,! 

tico tiene un papel importante en la caida del presidente Mad~ 

ro, con su cooperaci6n Victoriano Huerta da un golpe dJ! estado 

contra este presidente, este suceso se le conoce como Pacto 

de la Eii>ajada. 

Limantour, quien en ese mismo afio 'de 1910 se encuentra 

en Nueva York, donde sostiene conversaciones con algunos made

ristas, cementa que la movilizaci6n del ejército se debe a los 

intereses de la casa Guggenheim, que actua a través de Wilson, y 

declara que si el ejército estadounidense cru.za la frontera 

habria guerra21 • 
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Duarante la Revolución el apoyo de los Es~ados Unidos 

es fundamental para la facci6n que quiere consolidar su 

triunfo, pues los pr~stamos de la banca norteamericana y la 

compra de a.nnas y alimentos en la frontera norte son vitales 

para ello. La presencia Norteamericana está presemte a lo 

largo de la contienda revolucionaria, a través de manipula

ciones politicas, del reconocimiento o desconocimiento de 

los gobiernos revolucionarios, aprovisioneaien'IP de armas , 

pr~sta:inos a los grupos en lucha e incursiones militares. 

Woodrow Wilson es el presidente norteamericano que 

gobierna en el periodo de la Revolución. Wilson al principio 

deja el libre paso de armas en la frontera con México, lue

go busca apoyar un gobierno de coaliei6n entre los distintos 

grupos beligerantes con el propósito de tener una mayor in-

fluencia sobre estos, pero finalmente se inclina a favor del 

ejhcito constitucionalista, que en 1917 aparece como vence-.... 

dor. Antes de esto, y durante el gobierno de Victoriano HueE 

ta, y no obstante a las presiones del embajador H. L. Wilson 

en el sentido de lograr el reconocimiento del gobier.no huer

ti sta, Estados Unidos se niega a hacerlo, pues arguye que se 

trata de un presidente provisional que ha asumido el poder 

de manera obscura. Asimismo, obstaculiza los intentos de HueE 

ta de ob:t:ener créditos europeos y presiona con la ocupaci6n 

mil.i tar en el puerto de Veracruz 22
, En este mismo afio de 191 l 

el pais atraviesa por graves dificultades econ6micas, la deu

da externa se declara insolvente y los Estados Unidos condi

cionan cualquier préstamo al previo reconocimiento diplomáti 
23 -

co • 
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A la caida de Victoriano Huerta la lucha se radicaliz~ 

las distintas facciones en armas se dividen en carrancistas, 

villistas y zapatistas. Estos dos últimos consiguen unirse 

en contra de los constitucionalistas en la convenci6n de 

Aguasca1ientes (1914). La politica norteamericana para enton 

ces se basa en impedir la victoria de cualquiera de los gru-

pos revolucionarios y procurar establecer un goberino de coa

lición. Con la victoria de los convencionistas, el ej~cito 

estadounidense se retira de Veracruz y entrega el puerto a 

Venustiano Carranza. Wiison empieza a manipular la exporta-

ci6n d~ arinas y municiones en .favor del grupo carrancista. 

Finalmente l.os Estados Unidos reconocen como gobierno de .fac

~ a Carranza en octubre de 191524 • 

Los problemas de Norteamerica con M~ico no terminan 

con el rEConocimiento carrancista. Pues se bien Carran7.a se 

opone tenazmente a las reformas sociales, tanto en materia 

agraria como labOl'al, coincide con el grupo nacionalista en 

expansi6n, que pugna por el control nacional de los recursos 

y el desarrol.lo econ6mico. Carranza y sus consejeros en mate

ria de pol.itica exterior, esperaban conseguir para México una 

mayor participacifm en la riqueza producida poz el pais, me

diante un a'Urrtento en los impuestos de las empresas extranje

ras y una politica orientada hacia el estimulo, y la partic~ 

paci6n creciente de los mexicanos en el comercio y en 1a in

dustria 25. De hecho, sigue esta politica durante la Revo1u-

ci6n, a1 buscar finaciar sus ej!rcitos con impuestos a in-

versionistas extranjeros. Además, esperaba disminuir la in~ 

fluencia norteamericana sobre los csuntos econ6micos y poli ti-
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cos del pais, buscando el apoyo de inversiones europeas, y en 

esta época principalmente alemanas. 

La poltica nacionalista de carranza inaugura una nueva 

etapa en materia de politica exterior, en la cual nuestro pais 

empieza a jugar un papel más importante en los asuntos intern.! 

cionales y trata de convertirse en líder dentro del espacio 1_! 

tinoamericano. Dicha política se recoge en los que se conoce 

como la Doctrina carranza. En ella se estipula que los indivi

duo9 que viajan a otras naciones deben avenirse a las conse-

cuencias y no deben gozar de más garantías y derechos que los 

nacionales; poco a poco, los privilegios y monopolios deben 

terminarse; el no reconocimiemto de la Doctrina Monroe, por-

que M~co no conciente que sus negocios nacionales e inteX'll,! 

ciopales queden sujetos al escrutinio y aprobaci6n de Estados 

Unidos; el establecimiento de una veradera solidaridad con 

las demás naciones de Am6rica Latina basada en el respeto mu

tuo¡ deben negociarse alianzas con los paises europeos y otros 

paises, y tambi~ un sistema de tratados en Am.6rica Latina~6 
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3,3 La ASARCO durante la Revoluci6n. Mexicana. La producción 

de las plantas fundidoras y de las numerosas aínas de la 

ASARCO es afectada por los sucesos de la Revoluci6n, sobre 

todo en los afies criticos de 1913 a 1916. La situación de la 

compañia, a~ tener sus instalaciones en distintas regiones 

del pais, principalmente en el Norte, hacia que al haber un 

problema en una mina o con el transporte o con el abastecimien 

to de combustible, se dislocara todo el proceso productivo~7-
A partir de 1911, las propiedades de la empresa empi_! 

zan a tener dificultades para trabajar. La planta de Chihuahua 

tiene la interrupci6n del suministro de carb6n, que viene via 

Tampico, quedanao tres meses parado su trabajo hasta que se 
28 

reesta~1ece el envio proveniente de los campos de Colorado. 

La fundici6n de Aguasca1ientes reporta que, s6lo mantien en

cendidos tres desus hornos para cobre y uno para pl01110, y es

te Último a punto de agotar sus existencias de mineral 8.CUJllU

ladas y sin posibilidades inmediatas de abastecer con nuevos 
~9 cargamantos • 

Pero, es principalmente después del asesinato de Made

ro, en 1913. con la agudización de 1a guerz-a civil, cuando se 

hace casi imposible las operaciones en minas y en .fundiciones; 

en este momento se aCUJ11ulan los problemas de abastecimiento, 

transporte, mano de obra y seguridad del personal norteameri-

cano. 

En general, durante la d~ada de la Revoluci6n Mexicana, 

la industria minera su.fre una virtual parálisis de su produc

ción, a pesar de que algunas plantas y •in.as continuaron tra-
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bajando, no lo hacen con el miSlno ritmo y tienen iterrupcio

nes constantes. Un fa~tor qu~ impulsa la p1oducci6n en esos 

ai'!os es la demanda propiciada por la Guerra Mundial, los que 

lleva a las empresas a tratar de mantener sus producción y 

aceptar las condiciones ilftpuestas por los je.fes revo1uciona

rios, como los impuestos de guerra. Esta demanda de metales 

es principalmente para el cobre, pues estos aftos se conocen 

como el "boom" del cobre~º 

Pero, antes de los problemas suscitados propiamente 

por los conElictos revolucionarios, la AS.ARCO, juato con otras 

empresas mineras, se enfrenta a las continuas huelgas de los 

trabajadores, quienes empiezan a organizarse y demandan aejo

res condiciones laborales. De hecho, ya desde el periodo por

.firista, a pesar de la prohibici6n sugen 'UJl8 serie de huelgas 

en las empresas mineras~1 Y, sobre todo, con la crisis de 

1907 se intensifica el n6mero de ellas. 

Cabe recordar que las condicones labora.1es en este pe

riodo son bastante adversas para los obreros, quienes ademá.s 

de tener prohibido toda .forma de organizaci6n y 1ucha, no 

cuentan con una reglamentaci6n laboral, y asi el salario, la 

.forma y dias de pago, los horarios, medidas de higiene y se

guridad, idemnizaciones , jubilaciones, etc., quedan a cOln~ 

pleta libertad de los empresarios. Asimismo, en estos aflos. 

ante todo intento de moviliz.aci6n o huelga, tant~ la empresa 

como el Estado porPirista, responden con la represi6n~2 

En San Luis Potosi la inquietud obrera empieza en las 

minas; lo mineros llevan a cabo una huelga en Charcas y Mate 
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huala en 1884 y en El catorce en 1886. E.'n enero de 1901, los 

u·abajadores de Matehuala practicamente paralizan las minas 

durante un mes, en una huelga contra los altos precios del 

mai& y las miserables condiciones de trabajo. En un nuevo in

cidente. el 1° de agosto de 1903, la policia de la Compaflia 

Metalúrgica de los Guggenheim dispara contra los trabajdaores 

y las tropas federales tienen que intervenir, desde luego pa

ra proteger las instalaciones de la empresa. No muere ningún 

obeero, pero 55 son arrestados y sus compaf'leros deciden decl,! 

rarse en huelga~3 

También en la planta dP. Aguascalientes de la ASARCO se 

registra una huelga en 1907. La causa es el descontento gene

rali&ado entre los trabajdores por la reducci6aa más de 200 

el n'6mero de operarios. Y la empresa pretende que el ritmo de 

la producci6~ continue igual, lo que significa una mayor ex--· 

plotaci6n de la fuerza de trabajo. Por lo que en julio de ese 

mismo aflo los obreros se reunen para exigir, que de acuerdo 

con el excesivo, pesado y peligroso del trabaj·o, su salario 

sea de un peso veinticinco centavos, y que se les pague se-

tenta y cinco centavos al terminar cada jornada y el resto 

al rayar el mes. Al parecer la empresa 'ede ante esta de_llla!! 

da, pero. al término de la jornada, s6~o se le paga cincuenta 

centavos, la empresa est& dispuesta a pagar so1amente un peso 

con doce centavos diarios. Los mineros se niegan a trabajar, 

1o que motiva la reacción de los guardias rura1es y municipa

les. aprehendiendo a los que perseveravan en su reclamación. 

Finalmente, la empresa cede y les aUJllenta a un peso veinticinco 

centavos, que exigian los obreros ~4 
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la estrecha colaboraci6n entre las .fuerzas represivas 

del Estado y la política empresarial, con su policia particE, 

lar, en contra de cualquier tipo de organización obrera o mo 

vimiento huelguístico, es común en esta época. El gerente de 

la misma planta de Aguascalientes relata que, al negarse los 

trabajadores a rea1izar s.us labores, "Le habll! por teléfono 

al Gobernador, y cuando no obtuve resultados hablé a la Ciu

dad de México. A la mañana siguiente por la carretera una tI',2 

pa de trinta rurales llegaba •••• Dos horas m,b.s tarde, entr6 

el je~e de los rurales a mi oficina, saludo y dijo, ya todo 

está en orden, seftor. sus hombres estb l.istos para volver a 

trabajar. Esa tcu:de caminé por la carretera, a lo largo del 

muro de adobe que rodea a J..a fundidora, vi que habia un se

pulcro red.él cabado. A los cinco agitadores los habian pues

to contra la pared y los habían fusilado. Asi es como hay que 

resol.ver un problema laboral. Es un método sencillo, directo 

y obtiene resultados•i 35 

Por otro lado, es importante mencionar, que la organi

zaci6n de los mineros, asi como los trabajadores de otras in

dustrias ubicadas en el Norte, tienen influencias de l.as ideas 

anarco-sindicalistas traidas por los i.nlnig:rantes espa.Pioles 

y por los activistas de los Wobblies, Industrial Workers of 

World o IWW, de los Estados Unidos y, tambiéi del movimiento 

magonista que trabaja en la frontera. Asi nos explicamos que 

el gerente de la ASA.~co, en esta misma declaraci6n, diga que 
-

la huelga se deb~ a los agitadores de EJ. Paso, tejano-mexica-

nos, que habían aprendido ideas libertarias a.n-Estdos Unidos~6 
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Al iniciarse el aí'io de 1911, el movimiento hUE¡!lguist! 

co resurge en todo ei pais, se fo:nnan una gran variedad de 

sindicatos y agrupaciones obreras, integradas por tip6grafos, 

panaderos, zapateros, textiles, ferrocarrileros y mineros, ~ 

ya ideologia~va desde el mutualismo tradicional hasta el ana.!: 

cosindicalismo. Aunque la ley contra este tipo de organizacicnes 

sigue intacta, el gobierno de Madero no interpone ning6n obs

táculo y este derecho a la formaci6n de sindicatos empieza a 

abrirse a todas las :ramas de la economia. En diciembre de 1911 

Madero otorga el reconocimiento al problema laboral creando 

el Departamento de Trabajo, que es el primer intento del Est~ 

do por inte;t"Venir el los conflictos obreros. ~ en 1912 se 

.forma la Casa del Ob:rero Mundial (COM), que tiene un papel 

importante en el transcurso de la Revoluci6n~7 · 

En el Norte proliferan las organizaciones mineras, en

tre la que destaca l.a que forman los trabajadores mineros en 

la zona carbonifera del estado de Coahuila en 1912, la uni6n 

Minera Mexicana~8 

En l.a ASARCO en 1911 se registran huelgas en Chihua-

hua, Aguascalientes, San Luis Potosi y Monterrey. En San Luis 

Potosi, mineros y campesinos unen sus Puez.:_zas para ayudar a 

los revolucionarios a tomar ~a ciudad. De 1911 a 1913, los 

trabajadores de las minas de este estado, las de Matehuala. 

La Paz y El Catorce, entre otras, sostienen una s~ie de huel 

gas ininterrwnpidamente~9 El gobierno de Madero envía tropas 

causando la muerte de muchos mineros. También en la planta de 

Velardeffa, Du:rango, se registra una visita de elementos revo

lucionarios, que denuncia la compaftia~0 
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Asimismo, en 1911 los obreros de la .fundición de Agu.a~ 

calientes impiden a los que llegan la entrada a los talleres 

arguyendo no estar dispuestos a deponer su actitud hasta que 

se les asegurara un aumento de sue1do. Los hue1guistas deci

den marchar hasta el Palacio de GQbierno, donde hablan con el 

gobernador, A1berto T. Fu.entes, quien por esta vez expresa su 

voluntad de ayudarlos. Y, en efecto, logra que la empresa a~ 

mente doce centavos el jornal diario y los trabajadores rea

nudan sus J.abores. 41 

Ante las continuas huelgas y los sucesos de la Revol~ 

ción, l.a qu~ja de los propietarios mineros no se hizo esperar. 

En 1911 declaran que los trabajadores en lugar de laborar 

gastan su tiempo en huelgas o en discutir sob~ la Revoluci6n. 

y algunos hombres empiezan a desertar de las minas para alis

tarse como soldados por un salario de dos pesos.42 

En estos affos los mineros demandan: 25% de aumento en 

sus salarios, la abolici6n de la policia secreta de"las corn

paflias, alojamiento barato, abolición de descuentos como el 

pago de hospitales y la abolición de las tiendas de raya. 

También exigen la reducción de las concesiones y privilegios 

a extranjeros e impulso a las pequefias empresas mineras.43 

A pa:xitir de 1912 muchas de 1as huelgas se resolvieron con con 

cesiones y convenios. 

La presión de estas huelgas provoca que Madero af!.ada 

a la Ley Minera de 1910, un reglamento de política y seguri

dad de los trabajadores, que se promu1ga el 4 de octubre de 

1912, en el cual se fijan las responsabilidades de los patr_2 

nes en caso de accidentes, y tambi~ comprende una serie de 
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Putu.ras reglamentaciones politicas.~ 

La ASARCO en este afto, establece unsalario minimo de 

un peso diario en sus fundiciones, según dicen "para ayudar 

a la nueva administraci6n". Pero su Gerencia del Departam~ 

to Minero se niega a ampliarlo a todas las propiedades de 

la compai'11a. 45 

En los primeros ai'los de la lucha revolucionaria, la 

industria minera no resiente sus efectos. Los aftas de 1911 y 

1912 rep~rtan sus propietarios buenas ganancias en general, 

se alcanzan números records en la producci6n.46 La ASARCO 

manifiesta que las ganancias de su Departamento de Fundici6n 

son. las mls altas registradas en su historia en México. Para 

.fines de 1912, y propiamente durante el gobierno de Victoriano -

Huerta en 1913, su actividad empieza a disminuir, y en los 

ai'los de 1914 y 1915 decl.ara trab~arcon p&-didas. 

A partir de 1913 muchas empresas tienen pérdidas por 

la suspensi6n forzosa de sus operaciones, dislocación de la 

.fuerza de trabajo, destrucción de instalaciones y maquinaria, 

.falta de insumos , como dinamita y carbón y pérdida de embar

ques por dai'los a las vias f~eas. 47 En 1912, doce mil hombres 

eran empleados en las minas, para 1916 estaban trabajando seis 

mil. La producción de zinc era de 46 765 toneladas y descien

de a 11 183; la de plomo era de 70 939 y llega a 2 928; la 

plata producia 31 892 735 y baja a 6 200 339 tonel.adas. El 

oro y el cobre dada la demanda de estos afios mantienen su 

producci6n. Tarnbi(m las .f'undiciones trabajan intermitente

mente, pues los envios de carb6n y mineral fallan constante
mente. 48 
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Pero en realidad las empresas que van a sentir los 

trastornos de la Revoluci6n, son laspequefias y 1as medianas 

productoras, pues las grandes empresas continuaron en la me

dida de los posible sus operaciones en espera de la normali

dad, e inclusive aprovecharon la situación pa:ra absorber, a 
49 bajo costo, a muchas de sus c0111petidoras más pequef1as • 

Las pequeftas y medianas empresas mineras, no sólo en

.frentan los problemas causados por la contienda revoluciona

ria, sino tambi4n el alza de las tasas i.Jftpositivas que esta

blecen los distintos gobiernos durante la Revoluci6n y despu~s 

de ella. Un ejemplo de ello es el Decreto de 1916 .de Venusti~ 

no carranza, donde se dice que todas aquellas empresas que su~ 

pendan trabajos en las minas por más de tres meses o que no 

emplearan un minimo establecido de trabajadores, perderían 

todos sus derechos y propiedades. De las misma ~anera, se les 

cancelaba su conc~si6n si estaban atrasados en el pago de im 

puestos. 50 

Tambi~ Victoriano Huerta, dada la situación de banca

rrota econ6mica y el bloqueo de pr~stamos por parte de Estados 

Unidos, establece una serie de medidas impositivas, entre las 

cuales están los impuestos forzosos a empresas mineras. En 

Monterrey la ABARCO se queja de que tiene que pagar doce mil 

quinientos dólares de impuesto. 51 

Paralelamente a la lucha civil se registran una serie 

de protestas de las compafiias mineras norteamericanas, en g~ 

neral obedecen a daftos a sus propiedades, falta de seguri

da~ a su pe:rsonal extranjero y por el aumento de impuestos. 
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De hecho, en estos ai'los, se incia la larga lista de reparos 

de propietarios estadounidenses, principale.'!l!!te mineros y 

petroleros, por los daHos causados por la Revoluci6n. 52 

Ello lleva a formar en 1919 un Comité en el Senado de Esta

dos Unidos, para reclamar y defender sus intereses ante el 

gobierno mexicano. Esta organizaci6n se le conoce con el 

nombre Comité Fall, porque está encabezada por un antagonis

ta a la Revolución Mexicana, el senador Alberto B. Fall, quien 

calcula que en 1919 la industria minera sufre pérdidas por 

125 millones de d6lares. 53 

Las compaiiias norteamericanas, y en general todas las 

extranjeras, ven terminar con la Revoluci6n su situaci6n pr! 

vilegiada que gozaban durante el Porfiriato. El caso de los 

propietario!! mineros y petroleros es el más notorio. Para 

ellos cua1quier forma de intervención gubernamental es un el~ 

mento nocivo en el desarrollo de sus empresas. Y los -dist~ 

tos gru.pos revolucionarios parecen coincidir todos en un s6-

lo punto: cambitu· la situaci6n privilegiada de las empresas 

extranjeras. La política de libre empresa queda atrAs, los 

gobiernos revolucionarios se disponen ahora a introducir una 

nueva politica fiscal y reglamentaria a estas empresas. Como 

es el caso del grupo encabezado por Carranza, que empieza a 

pedir requerimientos de permisos para iniciar ciertos trab_! 

jos regulares en las minas, reglamentos sanitarios, y la in

validez de contratos hechos por administraciones enemigas. 54 

Conjuntamente a la condenación de esta política revo

lucionaria, los empresarios mineros insisten en el derecho a 

una comp1eta protección diplomAtica para impedir sus efectos. 
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En estos aflos envían una gran cantidad de comunicaciones al 

Departa111ento de Estado norteamericano, donde se quejan de 

la falta de protecci6n, pero principalemnte del monto de los 

impuestos regulares, especiales y de guerra, decretados por 

el Gobierno Federal o las autoridades locales o jefes rnilit! 

res. 55La modificaci6n de las tasas de intercambio de las mo

nedas revolucionarias son también motivo de fricción. 

Estas protestas se acentuaron en los aflos de 1913 y 1914, 

cuando aparecen los primeros decretos mineros de Carranza y 

Villa, con los que buscan entre otros objetivos agenciarse 

de r~sos para su lucha contra Huerta, y despu~s, entre 

ellos. En esa ~poca existe una relaci6n directa entre las V_! 

riaciones en el déf'icit presupuestal y los cambios en los im 

puestos mineros, de ahi la importancia de éstos. Por ello 

los je.tes revolucionarios procuran no causar daflos a las il1,! 
talaciones mineras, pues ellas significan una .fu.ente de in

gresos. 56 

Por otra parte, el sentimiento antinorteamericano cr~ 

ce estos aflos. En la .fundici6n de Aguascalientes de la 

ASARCO, a raiz de la ocupación del puerto de Veracruz por la 

.fuerza naval estadounidense, el Director General de la comp! 

~ia, 'fagner. y Balcer, .Asistente al director general, quienes 

administran los negocios en la zona sur,son notificados des

de las oficinas de Nueva York que el personal norteamericano 

debe desalojar la planta. El personal huye en un carro pul.1-

man camuflado especialmente para que no se reconociera a sus 

ocupantes extranjeros. En la estaci6n Enca:rnaci6n son descu

biertos por un coronel y sus soldados, los parroquianos que 
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se juntan empiezan a gritar: "que mueran los gringos". El 

coronel estuvo a punto de cumplir esta orden, de no ser por 

un telegrama proveniente de Guadalajara, del gobernador de 

esta entidad, donde se dan órdenes de respetar y proteger la 

vida de los estadounidenses cautivos. El pullman con sus pa

sajeros son devueltos a Aguascalientes, de donde en poco ti~ 

po parten hacia los Estados Unidos. 57 

En la planta de Charcas, San Luis Potosi, de l.as misma 

compaffia, ocurre algo similar; el personal tiene que huir 

·aprovechaniola oscuridad de la noche, despu~s de un dia comple

to de batalla con los revolucionarios. 58 

Igualmente se registran robos a las cajas de minas y 

plantas, y el secuestro del personal de la AS~co es .frecuen

te. En Santa Bárbara, Chihuahua, es secuestrado el asistente 

a la superintendencia P. B. Lord, los orozquistas que lo cap~ 

ran demandan 1 O 000 pesos de recompensa y .finalmente reducen 

esta cantidad a 2 000, la cual es pagada por la empresa. Su

cesos parecidos ocurren en Palmillo, cerca de las propiedades 

de la compaflia en Veta Grande y enAg<mgueo. En este Último 

lugar, A. w. Edelen, director de la f'undici6n, es asaltado 

por los zapatistas y se le obliga a entregar la caja de la em 

presa. 59 

Muchas de las propiedades de la AS6-'\RCO, quedan en los 

afios de la contienda revolucionaria, bajo la in.fluencia del 

grupo villista. El ejército vil.lista depende en gran medida 

de los Estados Unidos en cuanto a rifles y municiones se re

fiere. La .fuente de .financiamiento para adquirirlos, es por 
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medio de la expropiaci6n de ganado y productos de las gran

des haciendas que luego vende en la .frontera. Asimismo, es

tablece impuestos a las compaf'lias mineras, siendo la ASARCO 

la que le proporciona Jnayores ingresos. Por consiguiente, e_! 

ta empresa es protegida por las tropas de Villa para que 
.Z-- b . 1 60 cont.a.a~e sus tra aJOS nortna es. 

Sin embargo, a medida que el constitucionalismo va 

teniendo m!s victorias, Villa empieza a tener problemas finan 

cieros e impone pesados gravámenes a los cu1tivadores de al

god6n y a las compaflias mineras. Empieza a quitar también a 

los extranjeros los bienes que necesita , ordena a las comp_! 

flias mineras producir más cobre y se apodera de la Compaftia 

de Luz y Fuerza de Chihuahua. 61 En 1916 las relaciones de 

Villa con Bstados Unidos son de franca hostilidad, los nort~ 

americanos han reconocido al gobierno de Carranza y el paso 

de las armas por la frontera es cerrado a las tropas villistas. 

El 10 de enero de este mismo afio Villa mata a varios norteamer! 

canos en santa Isabel. Posteriormente, los villistas hacen la 

prilttei'a y <mica -invasi6n que ha tenido la vecina naci6n del 

norte, el 9 de marzo atacan COlU111bus, Huevo Ml!xico, en busca 

de armas, municiones y botin.62 

El aumento de impuestos a las compafiias mineras en la 

zona villista,desata una serie de reclamaciones. El Departa

mento de Estado estadounidense recibe una c0111Unicaci6n en 
abril de 1915 de los representantes de una organizaci6n que 

dice incluir a las principales empresas mineras que operan 

en el norte del pais, donde solicitan protecci6n contra las 

politicas villistas. Poco después, empieza a .funcionar como 
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una asociaci6n permanente 1a Mine and Sm.elters Operators Ass~ 

ciation, con oficinas en E1 Paso, Tejas. Esta asociaci6n esta 

formada por quince compafiias·del estado de Chihuahua. 63 T~ 
bién carranza recibe una queja formu1ada por 1a 1nternational 

Mining Association of Mexico, que engloba a treinta y cinco 

empresas mineras qu.e operan en Guanajuato, Zacatecas, Hidal

go y Guerrero. 64 

A partir de 1915, las re.formas y 1a po1itica mexicanas, 

que afectan. 1os intereses econ6micos extranjeros. se con.vierten 

en uno de los principa1es probleinas de las relaciones entre 

1os Estados Unidos y México. y a mediados de 1a década de 

1920 son ya u:n. problema vital para las buen.as re1aciones. 65 

Con los decretos y nuevos reg1amentos qu~ empieza a 

expedir carranza en materia de petróleo y mineria, las pro
testas de ios empresarios se incrementan. En 1916, las comp.! 

ffias mineras demandan medidas de protección a Washington e~ 

tra las acciones de las autoridades. Y se .forma el Comité de 

Propietarios Norteamericanos y Extranjeros de Minas y Fundi

ciones (coomittee o.f American and Foreign bwne.rs ó.f Mine and 

Smelters), siendo su presidente William M. Loeb Jr. del Comité 

Ejecutivo de la ASA.Reo. Esta organización, sin embargo, no 

llega a ser tan .formal como la de los petroleros, e1 comité 

no cuenta con oficinas o persona1 especia1, todo seria .faci

litado para ello por la ASARCO en Nueva York.66 

Para 1.917 este Comité corta lazos con las empre!!as ~ 

tranjeras que no eran norteamericanas, y cambia su nombre a 

Comité de Intereses Mineros Mexicanos y Norteamericanos (Co

mmittee of American-Mexican Mining :Interests). conocido co-
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mo CAMMI. No hay pruebas de que existiera una oficina en Méxi

co, ni que abarcara a la mayoria de las empresas norteallleri

can.as en el pais. Al parecer nuevamente en este Com.it~ es 1!!! 
portante el papel de la ASARCO, pues su base principa1 se ~ 

cuentra ea el norte y los problemas con las autoridades se 

negocian a través de los abogados de la ASARCo. 67 

La organizaci6n que se forma a rais de los decretos de 

carranza en 1916, constituye la pri.Jllera acci6n cOlllÍm de los 

propietarios mineros. Pero en general la organizaci6n mine

ra es m!s abierta que la petrolera, lo que permite que cada 

COllJ>aflia pueda maniobrar independientemente sin perjudicar 

la pol1tica coax6n. Asi las grandes compaflias, cano la ASARCO, 

logran organizarse y resistir la política iJlpositiva tenien

do acuerdos particulares con el Gobierno Pederal. 68 

Los e.f'ectos de la Revoluci6n provoc:an una mayor conc~ 

traci6n de la propiedad minera, la falta de transporte, COlllbJ!! 

tible, la inseguridad y la poca protecci6n, asi como las tasas 

illpositivas, elimjnan a muchos pequerios mineros. La ASilCO en 

estos aflos expande sus propiedades ~9 · 

Para 1913 la American Smelting es ya una de las prin

cipales compaflias mineras del pais, sU. capital asciende a 

100 millones de d6lares. Todavia en este año declara tener impo.!: 

tantes ganancias. Y s6lo en. los aflos de 1915 y 1916 trabaja 

ccan n6me:ros rojos, su producci6n decae en un 50% y el número 

de trabajadores ocupados disminuye a la mitad. Tiene el pun-

to mis bajo en sus actividades de extracci6n y fundición, lo 

que repercute en la producci6n global de la compañia, de ahi 
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la importancia que tiene 1a producci6n de México para la em
presa. 70 

A .fines de 1916, con el reestab1ecimiento pau1atin.o 

de la paz en nuestro pais y debido a la gran demanda de met.!_ 

les provocada por la Guerra Mundial, 1a ASARCO comienza a re

cuperar su producci6n. En 1917 abre sus p1ant:aa de Monterrey, 

Matehuala y Agangueo; en 1918 empieza a operar 1a p1anta de 

Chihuahua y para 1919 todas las propiedades de 1a ASARCO f'u!! 
cionan normal.11\ente. Bn la década de 1920 l.a C01RPaflia se dis

pone a iniciar un nuevo proceso de expmasi6n, que a61o seria 

interrumpido por la crisis econ6mica de fines de esa del:ada?1 

Bn 1915 la ASARCO .fonna su Departamento de T%'ansporte, 

cuyo objetivo era comprar locomotoras y carros para asegurar 
el transporte en sus minas y plantas.72 

Hay que tener en cuenta que, el col.apso de los .ferro

carriles es uno de los trast6rnos más graves que ocasiona la 

Revoluci6n a las industrias extractivas. En 1916, cuando Ca

ri•anza es presidente provisional, se reporta que el 7C1'/. de 

los .ferrocarriles nacionales habia sido destruido y que sol.!, 

mente el 16% estaba dispuesto para el uso comercia1.73 

El Departamento de T'ransporte de J.a ASARCO llega a e~ 

tar con 32 locomotora9 y 1 200 carros, gastando en ello mis 

de un mill6n y medio de dólares. También construye talleres 

de reparación, que tienen un gasto anual de 600mil d61ares al 

aiio y recupera parte de estos gastos con e1 envío de mineral 

de minas independientes a sus Pundiciones costeras.74 
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Los proble.mas causados por 1os .ferrocarriles. no s610 

impiden el transporte del minera1, sino también provocan la 

.falta de abasteci.Jniento de equipo, dinudta y, sobre todo, 

de carb6n. Al suspenderse los embarques de coque provenientes 

de Estados Unidos, la ASARCO busca una forma.de sustituirlos, 

pues sus plantas de Aguasca1ientes y Monterrey demandan grel!! 

des cantidades de ese combustible. Al principio la empresa 

pretende arrendar las minas de carb6n de Cloet:e, COahuila, 

pero por la oposici6n de sus duel'los teraina por canp:rar 1os 

caJnpos carboni.feros de Rosita, de la aisaa entidad, perteD..!, 

cientes a 1a .familia Madero, quienes a610 después de 11mchas 

o.fertas aceptan .fi:r111ar el contrat:o.75 
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IV LA ASARCO Y LOS GOBIERNOS POSREVOlUCIONARIOS. 

4.1 g1 Estado despubs de la Revolución. ~ 1917 venustiano 

carranza es electo presidente constitucional, pero no es el 

grupo carrancista el que consolida las bases del nuevo Estado 

posrevolucionario, sino el llamado grupo de Sonora, encabeza

do por Alvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, en los a.i'ios de 

1 Cl:?O a 1 Q?R. t.a primPra P9ci si 6n import an-t-e entre estos gru

pos ocurre en diciembre de 1916 en el Congreso Constituyente 

de Querbtaro; en donde el proyecto constitu~ional de Carranz~ 

más moderado y conservador, es derrtotado y se impone el pr_2 

yecto de la ala radical del constitucionalismo agrupada en 

torno a Obregón, y que iJlcluye las re.formas sociales, expres~ 

das en los art1culos 27 y 123. 

Los autores del articulo 27 retoman el espiritu de las 

tradiciones legales patrimoniales anteriores a Porfirio Diaz 

para su de.finici6n básica de propiedad de los recursos natura

les, "La propiedaq de las tierras y aguas comprendidas dentro 

de los limites del territorio nacional, corresponden original

mente a la Naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el domin;i,_9 de ellas a los particulares, constituye~ 

do la propiedad privada. 

"Las expropiaciones s6lo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnizaci6n"1 • Este articulo 

tiene un contenido nacionalista, af'irma el control nacio-

nal sobre la economía y, especialmente, sobre los recursos na 
turales del pais2 • 
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Por su parte, el articulo 123, de acuerdo con Marjo-

rie Ruth Clark3 , es la primera expresi6n coherente de la ide~ 
losgia revolucionaria, la cual, progresivamente toma forma, 

aunque caba aclarar, muchas de las disposiciones relativas al 

trabaJO únicamente pretenden legalizar y generalizar las con

quistas que ya habian logrado los diferentes grupo9 de la Cl,! 

se trbajadora. Este articulo intenta resolver los problemas 

laborales del pais y da la jurisdicci6n en legislaci6n labo-

ral a los estados, en vez de al Congreso Federal como Carran

za planeaba hacer104 • 

Con respecto a los extr~jeros la nueva Constituci6n, 

a diferencia de la anterior, establece limites a que éstos d~ 

ben sujetarse. Por una parte, se da peder al Presidente, en . 
el articu1o 33, para expulsar del pais a cualquier extranjero 

cuya presencia juzgara 1!inconveniente11
• Pero, desde luego, la 

restricci6n más importante a los intereses forá.neos es la am

plia redefinici6n de propiedad privada expresada en el arti~ 

10 27, citado arriba; donde la Naci6n es la única propietaria 

de los recursos naturales, como el petr61eo y los minerales, 

y las compañías dedicadas a la explotación de estos recursos 

lo hacen s6lo por consentimiento del Estado. Además, se proh_! 

be al extranjero adquirir cualquier derecho del suelo o sub-

suelo de tierras mexicanas, a maios de que renuncie a la pro

tección de su gobierno. También se prohibe a los Porá.neos ad-
~--· 

quirir derecho alguno en áreas fronterizasy costeras5• 

El contenido de los artículos 27 y 123 es muy avanzado 

para su época, pero su reglamentación y puesta en práctica es-
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tarán sujetas a distintas interpretaciones y presiones. Toma 

mucho tiempo su cabal eu11plimiento. De hecho esta legislaci6n 

es el parteaguas, a partir del cual campesinos y obreros a 

trav6s de su organizaci6n y lucha exigen el cumplimiento de 

estas leyes. Lo que s1 se consolida con el grupo de Sonora, 

es el nuevo papel que adopta el Estado en el desarollo econó

mico y social del pais. 

El Estado, después de la Revolución ~exicana, se erige 

como '2-bitro e interventor de la vida económica y social del 

pa1s, sin apartarse del modelo capitalista.de desarrollo y 

de su papel al servicio de la clase propietaria dominante, 

surge compranetido con los intereses populares que se mani-

fiestan con la Revoluci6n y después de ella, por tanto dice 

gobernar a todos y trata de conciliar intereses contrarios6 • 
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4.2 Las compa1'11as mineras norteamericanas en México en los af'1os 

aflos de 1917-1928. El articulo 27 constituc~onal despierta 

toda una serie de protestas de los inversionistas extranjeros 

y sus repectivos gobiernos. Y como para estos ai'los son las f!! 
versiones estadounidenses las que tienen un claro predominio 

en la econosnia mexicana~ pues en el periodo de la :Revoluci6n 

y de la Guerra Mundial despl.a.aán a'eür.opeos y mexicanos, son 

blsicamente compaflias petroleras y mineras de este pais, las 

que, junto con su gobierno, llevan a cabo UD.a campafta para 

impedir el establecimiento de dicho articulo y, más adelante, 

su promulgaci6n8 • 

A .fines de 1916, varias empresas petroleras, mineras 

y de bienes raices .forman un .frente unido con el .fin de de

.f ender SU9 intereses, tanto con el gobierno norteamericano 

como con el mexicano9 • En enero de 1917 estos grupos corpora

dos tratan de ejercer presi6n directa sobre nuestro país; am~ 

nazan con el aislamiento diplomático y econ6mico y 1a inter-

venci6n armada. Además, estos gro.pos intentan ganar partida-

rios a su causa en la Convención constitucional de Quer~taro; 

E. L. Doheney, de la Huasteca Petroleum, da instrucciones a 

uno de sus agentes en México para que influya sobre Rafael 

curiel, delegado de la convenci6n, y coopere con los repres~ 

tantes de El Agui.ola, la compafiia de Lord Cowdrey~ y la Ameri

can Smeiting and Re.fining co.10 

En 1917, el embajador norteamericano F1etcher obtiene 

del presidente Carranza, "ciertas seguridades respecto a la 

natlll'aleza no confiscatoria de cualquier acici6n que plisiera 

en vigor las dispo.sicione.s constitucionales"11 • Poco despu~s 
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de este acuerdo, el gobierno norteamericano da el reconoci-

miento de jure a carranza, el 31 de agosto del mismo afio. 

Los aflos de 1917 a 1919 corresponden a uno de los pe

riodos mAs di.ficiles para las empresas mineras, por las se-

cuelas del conflicto armado y la negociaci6n de sus ~ormas de 

operaci6n bajo las nuevas condiciones legales. En ese lapso 

dejan de .funcionar aproximadamente el 88% de las llli.nas y el 

79% de las plantas metalúrgicas12 • Desde luego ello también 

afecta a la economía del pa1s y a los trabajadores Jlli.neros. 

A pesar ele las criticas relaciones entre México y 

Estados Unidos en estos ai'los, los empresarios mineros empie

zan a mostrar mayor inter~s en reiniciar sus operaciones, pues 

la demanda de mineral de la Guerra Mundial se.hace cada vez 

más apremiante. A1gunas compaflias comienzan a desligarse de 

las presiones ejercidas por el gobierno norteamericano, y 

sobre todo de la campafla opositora inrtrUJ11entada por las 

empresas petroleras13 • 

El gobierno de Carranza adopta a mediados de 1918, una 

política mAs COl'l.ciliatoria hacia la industria minera, se de~ 

creta la exenci6n de impuestos a toda maquinaria y partes de 

equipo que requiere esta industria, y también se promul.ga una 

nueva ley impositiva que disminuye la tarifa anterior emitida 

por el mismo Carranza en 191714 • La nueva tarifa i.Jnpositiva 

varia de metal a Jlletal: 8% sobre el metal impuro de oro y pl~ 

ta, 3% para los demás metales y 1% para el zinc; la tarifa del 

cobre se fija en una escala m6vil, siendo el Estado quien pone 

el limite15• Asimismo esta ley ofrece un plan de incentivos 
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para el pago de illlpuestos: si la mina reanuda sus labores a 

partir del 1° de enero de 1919, los i.Jllpuestos atrasados pue

den ser pagados con una disminuci6n y en un lapso que corre!!, 

pande al del impuesto vigente. 

Por otra parte, Carranza da 6rdendes al Departamento 

de Minas para que los agentes mineros no otx>rguen concesiones. 

sin antes obteael:' la x-enur.cia de las compaflias mineras a ape

lar a 9U paf9 para su protecci6n y, por consiguiente, atener

se a los principios de la nueva Constituci6n. Pero da marcha 

atrls a esta disposici6n, con una nueva orden en julio de 

1918, donde dice: •tOlllaJldo en cuenta que 1a suspensi6n de 

concesianes es perjudicial para JllUchos solicitantes ••••••••• 

como pare Hacienda que dejaria de percibir impuestos •••• la 

renuncia no debe tomarse como re!JUisito para obtener la con

cesi6n" 16
• 

En 1920 Alvaro Obreg6n inicia su gobierno con la pre

si6n que ejerce Estados Unidos de condicionar el reconoci.Jlli~ 

to de su gobierno, hasta obtener la reso1uci6n definitiva a 

las JllÚltiples demandas de seguridad que reclaman las compaflias 

petroleras y otros inversionistas. Al empezar su administra

ci6n Obreg6n declara tener "buena voluntad hacia los Estados 

Unidos•. Tanto en ptiblico como en privado, mani.fiesta su deseo 

de zanjar los problemas que aún están pendientes entre ambos 

paises. En gene:J:'al, la actitud de Obreg6n es más moderada que 

la adoptada por Carranza, y esto sirve de base a las demandas 

en pro del reconoci.Jlliento que hacen varios grupos de inversio 

nistas estadounidenses con intereses en México17 • 
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Las compaflias mineras, en los a.fios que van de 1920 a 

1923, presionan a .favor del reconocimiento, las nuevas condi

ciones impuestas por los gobieraos posrevolucioJUU'ios no les 

resultan del todo desventajosas y, algunas de ellas, empiezan 

a aceptar los limites .fijados a sus propiedades por el Esta

do. En 1920, la mayor parte de los empresarios milleros deci

den no cooperar con el COl!litlt Fall, el cual estaba apoyado 

principalmente por propietarios petro1eros~ 8 Las empresas 

mineras tienen importantes proyectos de expastsi6a en nuestro 

pais y la demanda mundial de metales sigue en awneato. Y pien

san que las dernandaas ejercidas desde Washington s610 pueden 

empeorar las cosas en vez de teminar la lucha, salvo una in

vasi6n norteamericana, el gobierno mexicano tiene la ~tima 

palabra 19 • 

En la década de 1920 se .forman diversas asociaciones 

mineras regionales, ello se debe a la .forma de instalaci6n de 

esta industria y porque 1a legislaci6n laboral y .fiscal de es

tos cú'los es jurisdicci6n de los estados. As1 cada estado repX'!. 

senta un tipo especi.Eico de negociaci6n para las empresas. 

En 1922, la ASARCO junto con otras once compa.flias mi

neras norteamericanas y tres mexicanas .forman la Camara Minera 

del Estado de Chihuahua con el .fin de ~luir en la elaboraci6n 

de las politicas laborales en este estado. Aunque, cabe seffal~ 

que por lo reguJ.ar las grandes empresas como la ASARCO, no de

jan de plantear sus demandas en .forma individual, com.o la ha

bian hecho antes de la .Eo:nnaci6n de las organizaciones, y direc 
20 -

tamente con las autoridades de la Federaci6n • Y, en contrast"' 
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los pequef1os mineros queda•: .fuera de toda asociaci6n formal 

o in.Formal. 

Para 1925 aparece una nueva organizaci6n: la Camara N,! 

cional Minera. Esta agrupaci6n se foZ'Jlla a nivel aacional con 

miembros nacionales y extranjeros, cuenta coa filiales en los 

estados mineros y sus oficinas estila en la Ciudad de México. 

Su .f'unci6n priacipal es la representaci6n de los intereses 

mineros, especialmente fiscales, ante las diversas depeaden

cias federales con que esta industria debe tratar. su perso

nal está integrado, en su mayoría, por los abogados de las 

princiaples compai'lias~1 

Bn general, las empresas mineras se recuperan en la 

década de 1920 de los problemas suscitados por la Revolución 

y de la crisis que tiene lugar al fillalizar la Guerra Mundial, 

e inician un a nueva fase de expansi6n. 

Cabe tambilm notar que ea realidad la legislaci6n.mi

nera no su.Ere grandes cambios. El c6digo Minero porfirista 

de 1884, se mantiene vigente hasta 1926, aunque es anticonst!, 

tucional, Un primer intento de establecer una nueva legisla-

ci6n ocurre en 1918, pero no tiene éxito debido a las presio

nes ejercidas sobre carranza por los Estados UJlidos. El se9U!! 

do intento se hace en 1926 y da luga a un nuevo C6digo Minerq 

que restaura los derechos de la Naci6n sobre los componentes 

del sobsuelo; divide la explotaci6n del subsuelo en miner1a, 

petr6leo y minerlaes diversos. Coloca todas las actividades 

mineras bajo el control directo del gobierno federal; esta-

blece varias categorias de concesiones mineras; exige prue-

bas de descubrimiento de minerales, antes de otorgar concesi~ 
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nes y .fija niveles mini.mes de producción como requisito para 

el matenimiento de los derechos de explotaci6n. Finalmente e_! 

ta ley establece reglas a las que se sujeta la inspecci6n gu

bernamental de las actividades mineras y .fija la proporci6n 

mini.Ja& en que debe intervenir la .fuerza de trabajo nacional, 

respecto a la extranjera en las operaci011es ntineras~2 

Esta legislaci6n de 1926, nuevamente despierta la pro

testa de las compafiias minertas, especialemte las claúsuslas 

que piden una producci6n minima ea toda época para demostrar 

la regu1aridad del trabajo y la que .fija las concesiones en 

un 1illite de 30 aflos~3 

con el presidente Calles las relaciones entre ~~ico 

y Estados Unidos de nuevo ntran en di.ficul.tades. Calles al 

iniciar su 111andato atenta poner eJl vigor el articul.o 27. 

Estados Unidos ejerce una serie de presiones diplomAticas 

para anular las legislaciones sobre petr6leo, minas y tierra~ 

descritas anteriormente. Adem!s, est6n 'Vigentes desde 1917 

los problamas de la deuda externa. 

El em~jador norteamericano en los afl.os de 1924 a 1927, 

Rockvell She.f.field, ligado a intereses petroleros, di.funde 

que México es un pais de bolcheviques al que habría que domi

nar. Las ofensivas de este embajador y de los petroleros fra

casan y Calles a partir de 1927, debatido entre problemas in

ternos, como la rebeli6n cri!tera, empieza a tonar una actitud 

hacia los E~tados Unidos más conciliatoria. En ello tambi~ 

influye la buena disposici6a del nuevo embajador, Dvight Mo-

rrov, 1igado a intereses banqueros, industriales y comercian

tes, que pugnan por mejorar las relaciones coin México~4 A 
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partir de entonces la relaci6n entre estos paises se hace más 

cordial. 

Paralelamente, la crisis por la que atraviesa el pe

tróleo en el mercado mundial tiene efectos negativos en la 

economía mexicana; las compafiias se desinteresan cada dia mas 

en un pais tan problem~tico a sus intereses y empiezan a des.! 

rrollar sus trabajos en Venezuela y Colombia. Aprovechan ade

mAs un momento de sobreproducci6n mundial para reducir sus ªf. 

tividades en México: la Huasteca Petrolewn co. despide a la 

mitad de sus trabajadores y El Aguila disminuye su explotación 

en la zona de Tampico. 

A la llegada del embajador Morrow, Calles entable una 

serie de conversaciones, al final de las cuales hace modific_!· 

ciones a 1a legislaci6n relativa a las propiedades de los ex
tranjeros; se ponen en vigor rePonnas en las cua1es las pro

piedades son confirmadas sin limite de tiempo y sill que los 

titulas de propiedad puedan ser cancelados en el futuro25 • 

En cuanto a los cambios cwe tiene el rl:!gimen f'iscal 

en la minería, vemos que de 1920 a 1924 se eleva el nivel im

positivo, en relaci6n a las tarifas vigentes hasta 1910, se 

establecen impuestos a la producción y exportaci6n de minera

les, en 1924 se introduce un impuesto sobre los ingrsos de 

las compafiias. Entre 1 924 y 1928 se incrementa el nivel de 

los impuestos a la producción y exportación, pero luego estas 

elevaciones se vieron modiPicadas por un complicado sistema 

de exenciones y subsidios, administrados discretamente por 
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1as autoridades hacendarias". mediante conveni.os fisca1es es

pecificos con cada una de 1as c~allias interesadas. JnUchos 

impuestos quedan como convenios especia1es~6 
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4.3 La ASARCO y los gobiernos posrevolucionarios. Paralela

mente a la legislaci6n de 1917, la ASARCO abre nuevamente 

sus propiedades de san Luis Potosi, Monterrey, Aguascalientes 

y Agangueo, y permanecen cerradas sus plantas de Chihuahua y 

Velardefla por las actividades de Villa en esta zona. A media 

dos de 1918 termina por abrÍr' estas últimas, y realiza cuanti,2 

sas inversiones para la reconstrucci6n y ampliación de la 

fundidora de plomo en Chihuahua27 . Pro:i;zestos affos Estados Uni

dos participa activamente en la Guerra Mundial y la demanda de 

metales para la industria b~lica se hace apremiante, por lo 

que la ASARCO aumenta su producción. 

A la Guerra Mundial sucede la depresión econ6mica de 

1920-1921, que provoca una r~pida caida de los precios de los 

metales; en estos a1'1os los precios del zinc y de la plata su

.Eren un colapso completo, lo mismo sucede ~on los del cobre 
28 

y plomo • Las consecuencias de esta crisis en el pais se dan 

en .forma distinta en cada uno de ~os metales, según sea su de

pendencia mAs o menos estrecha al mercado mundial. La indus

tria cuprifera, por ejemplo, al estar directamente ligada a 

la estadounidense,DaJ.gua considerablemente su producci6n; lo 

mismo suscede con la producci6n del zinc, pues la .fundici6n 

de este metal se hace en las plantas norteamericanas29 • 

Las industrias mineras inUlda.ron al gobierno mexicano 

de peticiones para suprimir los impuestos, hasta 'iUe la indu~ 

tria se recobrase. En agosto de 1920 el presidente interino, 

Adolf'o De La Huerta, da .facilidades a la explotación y expor

tación de minerales, y en marzo de 1921 dicta una lar~a lista 
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de exenciones de impuestos en insumos y equipo para la mine-
30 ria. 

No obstante, muchas empresas cierran total o parcialm~ 

te sus instalaciones¡ algunas minas trabajan s6lo tres dias a 

la semana, con salario reducido y se extrae únicamente mine

ral de alta gradaci6n. 

Los trabajadores mineros de la noche a la maf'iana ven re 

ducidos sus salarios o quedan sin trabajo, sus condiciones la 

borales están sujetas a las fluctuaciones del mercado mundia~~1 

Por lo mismo, en estos af1os una g:ran parte de las movilizacio 

nes en esta rama tiene su origen en el reajuste o despido de 

personal. 

También, dado el ambiente de efervescencia sindicalista 

de estos años, los trabajadores mineros forman numerosos sin

dicatos, y muchos de ellos quedan afiliados a la Confederaci6n 

Regional Obrera Mexicana (CROM)~2 

Por lo que toca a la compaiiia ASARCO, en 1920 Ricardo -

E. Mora, representante general de esta compaffia en Mrucico, ~ 

via un mensaje al presidente Obreg6n, donde solicita "la sus

pensi6n del impuesto al plomo, que no ha sido atendida por la 

Secretaria de Hacienda", y hace hincapié, en que todas las rni 

nas de plomo de su empresa están paralizadas. Alvaro Obregón, 

por su parte, transcribe el mensaje a dicha Secretaria, pidie~ 

do a ésta "que dicte la orden respectiva para que se ponga en 

vigor la exenci6n referida, que ha sido acordada con anterio
ridad11~3 
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En la segunda mitad de 1921, empiezan a equilibrarse -

los nuevos precios de posguerra de los mercados, y cambia la 

actitud del gobierno hacia la mineria. El Presidente dice e_! 

tar dispuesto a seguir ayudando a esta industria por algún -

tiempo para permitir reajustes, también dice que se hará la 

distinciba entre los problemas de producción de bajos y altos 

costos para que las conceciones otorgadas no priven de impue_! 

tos al gobierno~ Y se establecen nuevamente la ley de 1920, 

se restituyen.las tarifas de junio del mismo afl.o y se abnd.,2 

nán las exenciones. 

Alvaro Obreg6n declara que, veia de buena manera que 

las C(.'lllpaflias mi.lleras coa.servaran sus propiedades y J.as expl_2 

taran con provecho para aliviar el trá.nsito a las nuevas con

diciones que tenian. que someterse las propiedades extranjeras 

en Mmcico , y agrega "l.a propiedad extranjera de los mineros 

debe tener una carga impositiva equitativa a su capital de -

inversi6n"~5 Para Ob:reg6n los impuestos a la mineria deben -

quedar sujetos a una escala móvil, dependiendo de las .flu:c~ 

ciones del mercado, as1 el Estado puede recaudar más en épocas 

de bonanza y ayudar a la industria en las crisis. 

La restitución de las tari.fas de 1920 provoca la inme

diata protesta de las compafrias mineras. En julio de 1921 R.! 

cardo E. Mora, manifiesta al presidente Obreg6n, que la rest.!, 

t~ci6n de impuestos llevar~ a la suspensión de actividades en 

sus minas y dice que la mayor parte de sus propiedades traba

jan con pérdidas, "nos es humanamente imposible seguir traba

jand.o nuestras fundiciones y minas establecidas en el pa1s, -

porque vend:rian a aumentar en forma desproporciOJlada las pér-
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didas que actualmente experimentamos con motivo de la baja de 

los precios del metal, solamente que no lo hacemos como med,!. 

da de protesta o represalia al gobierno, sino que, al clausu

rar los trabajos en nuestras plantas y dejar sin empleo a mu

chos mi-les de obreros en diversos lugares del pais ••••• nos ve 

mos 2orzados a hacerlo enteramente contra nuestra voluntad y 

obligados por la fuerza de las circunstancias". Y termina di

ciendo 11 si a las pé!rdidas que venimos sufriendo se agregan 

las que nos provocan los nuevos impuestos hacendarios :recien

temente decretados, estamos en lo justo y razonable de susp~ 

der nuestras operaciones". Obreg6n al dirigirse a ellos con-

testa "no creo de equidad derogar el decreto, porque estable

ce:riase un estado de privilegio en 2avor de la industria min~ 

ra. Además, las 2ranquicias concedidas a dicha industria son 

bastante para demostrar la buena disposici6n del gobierno1136 • 

De 1921 a 1923 la American Smelting realiza una serie 

de paros en sus distintas instalaciones, entre las causas ar

gumentadas por la compafiia están, adern~s de la baja de los 

precios de los metales en el mercado, falta de combustible, 

mal .funcionamiento .:le los fer1·ocarriles, los salarios altos, 

la subida de impuestos y la poca seguridad a su personal ex

tranjero. Estos paros llevan a la compaflia a pedir reducci6n 

de impuestos y baja en los salrios. 

La fundidora de la ASARCO en Monterrey cierra en 1920 

y en 1921 paran las plantas de Aguascalientes y Chihuahua, en 

estos últimos casas.Fungen los gobernadores, Rafael Are--
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llano y c. I. Enriquez respectivamente, como mediadores en

tre empresa y trabajadores, e inPorman al Presidente que la 

compai'lia está dispuesta a reanudar sus labores a condici6n -

de la reduccilm de los salarios en un 20". Obreg6n, contesta 

que lamenta la resolución de la cOlllpaflia, •pues la aedida de 

reducc:i6a de salarios puede ser illlitada por las deaAs iJldus

trias" ~7 

Los 11iS11os hechos se repiten ea las propiedades de san 

Luis Potosi y Coahuila, donde se pide a4ell!s 4e la Teducc:i6n 

de salario~, que "hanse aumentado .fuera de toda proporci6a -

con motivo de las recientes huelgas", eximir temporal.Jllente a 

la compafiia de toda clase de impuestos de exportaci6a de la -

plata, plomo y zinc, a9i como bajar las cuotas de Eer.rocarri1~8 

Ante los paros de la empresa los trabajadores realizan 

una serie de movilizaciones. Anteriormente, al. iniciar esta -

década, 109 min~s realban varias huelgas en demal!da de me

joras salariales en las mis importantes instalaciones de la 

ASARCO: Monterrey, Velardefla, Chihuahua y Aguasca1ientes. 

En Chihuahua, a los paros que realiza la compai'lia en 

1921 los mineros ponen resistencia para no perder su trabajo. 

En el conflicto el gobernador del estado, c. I. Enriquez, .fun 
ge como mediador para lograr la reanudación de las labores. -

La compafiia, por su parte, pide al Presideate la protecci6n -

del personal ext:ranjero contra 1as actividades d~ los agitad_2 

res, que incitan a los trabajadores a decl.arar 1a hue1ga; t~ 

bién so1icita que se modiPique la ley de trabajo del estado 

recientemente aprobada por el Congreso, ya que en ella se e_! 

134 



tablece que los contratos laborales deben tener duración mi

nima de tres meses. El Presidente pasa el comunicado al gobe~ 

nador del estado, pues dice "corresponde a las autoridades l~ 

cales los asuntos de esta índole" y le pide al gobernador que 

dé todo su apoyo al personal extranjero de la compafiia. El. 

con.flicto se resuelve con la reducci6n del 20% de los sala

rios y la suspensi6n de 1 500 trabajadores39 • 

Los obreros a Agangueo mandan una carta al Presidente, 

donde denUJlcian las condiciones de trabajo que les impone es

ta coapaflia extranjera¡ además de bajos sa1arios, se suspenden 

los trabajos c:uando quiere la empresa, pues el gobierno no 

tiene intervenci6n en los asuntos de las compaílias extranjeras, 

y la ABARCO, quejándose del exceso de gastos, realiza paros 

libremente, ocasionando un gran desempleo que se traduce en 

bracerismo40 • 

Junto a las dificultades que dice enfrentar la ASARCO 

por los e.rectos de la Revoluci6n y la depresi6n de 1920-1921, 

sigue expandiéndose y monopolizando más la producci6n minera 

mexicana 41 • 

Asimismo, en esta década, la ASARCO procura tener bue

nas relaciones con los gobernantes posrevolucionaiios. Uno 

de sus representantes, William Loeb, ejecutivo de la empresa, 

comenta que la compaf1ia siempre tuvo la certeza de que, a pe

sar de la du:ra ap~iencia de más de un ministro, todo podía 

arreglarse en términos amigables. Para ello se necesitaba no 
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pretender pasar nunca sobre consideraciones legales, ni igno

rar, ni desafiar a personajes públicos y, desde luego, hablar 

espai'lo1~2 Este comentario lo hace en 1926, ailo dificil de las 

relaciones entre México y Estados Unidos. A pesar de ello la 

compailia siempre se entiende independientemente con el gobiE?!: 

no mexicano, la ASARCO es marcadamente paternalista y esta P.2 
lítica le produce excelentes dividendos~3 Para Enrique xrauze, 

la relac:ón entre l.a ASARCO y l.as autoridades resume lo que -

son las relaciones entre el sector minero y el gobierno en el 

periodo de 1924 a 1928, y de hecho desde el periodo de Obregón 

se revelan las buenas relaciones que exi$ten entre el. Estado 

y los empresarios mineros, pues aunque este sector no está ex 

presamente incluido en los acuerdos de Bucareli, los empresa

rios no recurrieron a la ayuda de sus gobiernos durante la 

década de 1920 :J>ara dirimir sus diferencias con el gobierno 

de nuestro pais~ 

La ABARCO encuen.t:ra asi una nueva forma de negociar con 

el Estado mexicano. 

Al mismo tiempo los ~ondos de reserva y los intereses -

de la canpafiia en otros paises le permiten aprovechar la situ~ 

ci6n de México, adquiriendo minas y fundiciones que son mal

baratadas, como suele suceder en épocas de luchas y crisis.45 

Los pequefl.os productores que logran sobrevivir dependen. cada 

vez m~s de las grandes corporaciones como la ASARCO, porque -

tienen que vender y procesar los metales en en sus plantas.46 

En esta década de 1920 la compaffia se consolida como una 

corporaci6n moderna de primera importancia en el mercado mun-
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dial. Al interio2· de ella ocurren importantes cambios. Los -

Guggenheim le habian imprimido un sello caracteristico a la 

administraci6n y desarrollo de la empresa al manejarla como 

un negocio .familiar, pero a partir de 1920, con el crecimien 

to de la compaffia y la salida de Daniel Guggenheim en 1919, -

su sucesor Siaon Guggenheim tiene que sujetarse al interés de 

1a corporaci6n, y el poder de decisi6n pasa al COlllité Direct! 

vo. un gnipo de expertos ejecutivos dedicados al progreso de 

la corporaci6n comandan 1a direcci6n. En 1922 se elige un CO,!! 

sejo de Direcci6n de auevo tipo que intenta modi.ficar las re

laciones de 1a Direcci6n con la Asamblea de Accionistas. Una 

mayoria de este Consejo estl cOMpuesto for personas no asoci!_ 

das a la empresa: cinco son altos ejecutivoiS de importantes -

bancos de Nueva York: otros directores son representantes de 

la N. v. Nederlandsch Administration TrUst1cantoor de Amstez-.;. 

dam, importa.tes accionistas en la compaf'li.a •. otros directores 

( una minor1a) son in.ternos, en tanto que trabajan directame_!! 

te para la compafiia en calidad de ejecutivos pro.fesionales a 

los que se les atribuye total imparcialidad en el juicio de -

sus decisiones en que se juegan los intereses de la compaM.a~7 

En M~co en 1919 adquiere los campos carboni.Feros de -

Rosita, cerca de Sabinas, Coahuila, que fueron propiedad de -

la .familia MadexJ~ estas minas permiten a la compailia abaste

cer sus necesidades de combustible en 1as p1antas y reempla

zar la importaci6n de carbón que hacia de Pensylvania y Virg,! 

nia. Esta zona representa una de las mayores reservas carbon,! 
.Eeras del pais, por lo que pronto la ASARCO se convierte en -

la principal productora de este mineral, abasteciendo no sólo 
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sus necesidades sino tambiful las de otras plantas~9 

1923 es un afio de gran expansi6n de los intereses de la 

ASARCO en nuestro pais. Previamente, sus representantes, dos 

vicepresidentes y directores de Nueva York, tienen una entre 

vista con el presidente Obreg6n para plantearle el programa 

de desarrollo de sus negocios en México. Obreg6n manifiesta 

ante estos proyectos, "la sincera satis.f'acci6n que le causa -

el nuevo plan presentado por esta compafli.a, para el desarro

llo de sus diversas industrias en la República y ratificarles 

la resoluci6n de este Ejecutivo de impartirle un .franco y de

cidido apoyo, porque considera que la ASARCO es una de las -

empresas que ha revelado mayor acci6n en el vigoroso desarro

llo de sus distintas ramas en el pais, acatru'l:do siempre las -

leyes que nos rigen y demostrando que posee el más alto conceE_ 

to que se debe a la autoridad y a las Instituciones, y que e~ 

ta conducta ha despertado la natural simpatia y el deseo de 

que alcance el mayor desarrollo cada dia en sus negocios en -

esta Naci6n para beneficio mutuo"~º 

Dentro del programa de expansión se encuentra una am

p l iaci6n en la zona carbonífera de Coahuila, que consiste en: 

una planta para la producci6n de cobre para producir 1 5 ooo -
toneladas mensuales; una planta insta1ada en las minas de car 

bón, para producir 300 000 toneladas de combustible al afto y -

la construcción de una ciudad obrera moderna, "superior a cual 

quier otra existente en México, con hospital, escuelas, salas 

de recreo, asi como instalaciones sanitarias correspondientes~ 

Lo cual dice w. Loeb, vicepresidente de la ASARCO, requiere un 
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gasto de no menos de 5 ooo 000 de pesos oro naciona1~ 1 

Este proyecto lo ponen a consideraci6n de Obregón, no -

sin antes condicionarlo a obtener del gobierno mexicano, que 

la nueva ley reglamentaria del articulo 27 no imponga impue~ 

tos a la explotación del -carb6n, y la importaci6n libre de -

derechos aduanales de toda maquinaria, materiales y equipo -

que requiera la construcción de estas instalaciones. Alvaro 

Obreg6n contesta "lamento no poder dar a ustedes ninguna se

guridad en relaci6n con la ley reglamentaria del articulo 27 

en su capitulo •carbón', porque, como ustedes saben, corres

ponde exclusivamente al roder Legislativo, y el Ejecutivo a 

lld cargo ha procurado siempre no invadir esferas de acción -

que corresponden a otros poderes. Sin embargo, no tengo nin

g(m inconveniente en dar a ustedes mi opini6n personal en lo 

que se refiere a la pa:rticipaci6n que el. Estado debe obtener 

de esta industria: El suscrito es de opinión que no debe es

tablecerse en .Eonna de.fillitiva ningún gravamen sobre la ind":,! 

tria del carb6n, y debe dejarse tm amplio margen, para que ca 

da aflo, al discutirse el presupuesto de ingresos, se fijen las 

aportaciones que al erario debe prestar esta industria, pues 

de esa manera podr1an variarse de acuerdo con las .fluctuaci2' 

nes del Jnercado, dejando as1 un margen tan amplio, que se pu~ 

da, en un momento dado de crisis para esta industria, aligerar 

de tal inanera sus impuestos, que pennita vivir a las empresas 

cr.ie a ella se dediquen y al Gobierno, en cambio, obtener ven

tajas mli.s crecidas por condiciones bonacibles 11 ~2 Al final la 

compaflia obtiene concesiones en impuestos y tarifas ferrocarr!, 
leras para la instalaci6n de estas plantas~3 
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En 192.5 la· ABARCO establece una fundidora de zinc en -

Nueva Ro·sita, Coahuila, que representa la primera planta pro

cesadora de este metal en Ml!xico. se decide su instalaci6n -

en este estado porque la planta requiere de un gran abasteci

miento de canbustible. En estos aftos la compaf11.a cuenta con -

4 .500 trabajadores en esta zona!?4 

La tundidora·de San Luis Potosi de la Compaf11a Metal'ÚX'

gica Mexicana, que hab~a sido propiedad de Robert 'l'01me, pasa 

en 1923 a ser propiedad de la ABARCO, junto con la tercera -

parte de las minas de San Pedro. A partir de su control se i!! 
vierte en la rPco""'l"rt1c-d6n de la .f'ul;,~idoi·a d(:; plomo y cobre, 

y 88 erige una planta para el trataJlliento de arsénico. La Pr.2 

ducci6n de cobre, plomo y ar$elúco en esta zona se incrementa 

aotablemen.te, al mes se producen 4 000 toneladas de plomo, -

1 200 taneladas de cobre y 800 de arsénico. El combinado de -

plantas emplea a 2 000 obreros~5 

En Chihuahua la aompaflia desarrolla un centro ~Y imp<>.!: 

tante en la producci6n de plomo. Desde 1908 habia construido 

u.na Pundidora de plomo, que en su tiempo era la más grande -

del mundo; durante la Revoluci• compra varias minas, 7:'ecOl.2, 

tes, Veta Colorada, Santa Bárbara y Minas Nuevas;6 que le p~ 
miten garantizar la materia prima a su Pundici6n. 

En 1923 obtiene la propiedad de las minas de Parral. E,! 

~ \S minas tenian muchos aftos de no ser explotadas, por lo que 

estaban inundadas y requerían de modernas técnicas para su -

producci6n~7 En la década de 1920 la ASARCO introduce a sus -

propiedades la técnica de Plotaci6n selectiva~8 por medio 
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de la cual se logx-a separar a JllUY bajo costo los metales, s2 

bre todo aquellos de baja gradacilm. En Parral la aplicaci6n 

de este m€!todo aumenta notablemente la producci6n, entre 1920 

y 1947 se explota 9 209 608 toneladas de este 11linera1~9 

La ASARCO aumenta de tal llaDera su p::roducci6n de plomo 

en México, que se convierte en un .fact:or decisivo en e1 mer

cado mundial de este metal~o La producci6n de plomo mexicano 

.funciona como nivelador de precios entre el. aercado de Nueva 

York y el de Londres. México se can.vierte en estos ai'J.os en el 

segundo productor de plano en todo el mundo. 

Esto lleva a la coapaflia a .fines de esta dl!:cada a com

pletar el proceso 4e producci6n de plomo en nuestro pa1s, se 

construye una re.fi.neria en Monterrey. y de ah1 embarca dire.s_ 

tamemte el plomo a sus mercados europeos, evitando tener que 

tral'lSportarlo a su re.Nneria de Perth Alllboy y elimina impues 

tos, tanto del gobierno norteamericano como del mexicano~1 -

J,a re.fineria de Monterrey se t:exmina de construir en -

1929, se aplica una nueva t&:nica para la re.Einaci6n del. plo

mo conocidad como "Harris process" y tiene una capacidad de -

fundici6n de 18 000 toneladas al mes, contando, desde luego, 

con el abastecimiento de la planta de Chihuahua~2 

Igualmente la ASARCO se consolida en la producción de -

cobre en los Estados Unidos, :ldem!s de poseer la re.finer1a CJ: 
pri.fera más grande este pais en Baltimore, erige en 1923 una 

pl.anta de cables en un sitio cercano a esta re.fineria. Y en-

tra como accionista a la empresa General Cable Corporation, -

productora de cabl.es y partes de equipo en cobre. Esta empre-
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sa inicia sus operaciones en 1927 y cuenta con seis plantas 

en Roma, Nueva York, Perth Amboy, Nueva Jersey, San Luis, l·OS 

Angeles y Maryvi lle 6 3• 

El afio de 1923 también es un afio de importantes movi

lizaciones de los obreros de la ASARCO. Los trabajadores de 

Chihuahua estallan una huelga por mejoras salariales; en este 

conflicto el gobernador Enriquez comunica a Obreg6n que gente 

de afue a estaba agi t ;:mdc ;::. los obr~ros, 11 p1·ocu:rando despertar 

entre el mismo elemento obrero sentimientos de rebeldia hacia 

nuestras Instituciones y odio a los extranjeros, especialmen

te a los norteamericanos", y pide al Procurador General de la 

República vigilar atentamente a los revoltosos para poder pro 

ceder legalmente contra ellos~4 Más adelante, el gobernador -

se contradice y afirma que "la justicia está. de parte de las 

del7lalldas obreras", negando que la agitaci6n fuera fomentada 

por los revoltosos profesionales, siendo en realidad la compa

flia la culpable. En este mismo afios vuelve a estallar otra huel 

ga, esta vez de solidarodad con los ferrocarrileros, quienes se 

niegan a transportar materiales y mer·cancia embarcada por esta 

empresa65 • 

En Aguascalientes se organiza otra huelga en este mismo 

afio, el Sindicato Obrero Metalúrgico (SOM) pide el reconocimie~ 

to de su agrupación, entre otras demandas. Al .final la empresa 

reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse, se reins 

tala al personal despedido, aumentan los salarios, seguro contra 

accidentes de trabajo y se fija la jornada de ocho horas~6 

A mediados de la década de 1~20, la ASARCO decide aban-
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donar sus instalaciones de Aguascalientes, Matehuala, Monte

rrey y Velardefia, donde, por otra parte, existía una gran -

agitación obrera. La compaiiia argumenta que tiene problemas 

de abastecimiento de mineral para estas f'undiciones. Los obre 

ros hacen todos los intentos posibles para conservar sus tra

bajos. En 1925 los trabajadores de Aguascalientes suspenden 

las operaciones pa:ra presionar a la empresa a negociar su r~ 

instalación, en agosto del mismo afio, los mineros, con inte,E 

mediación del Inspector de Trabajo y la Junta de Conciliaci6n, 

obtienen que la mayor parte de obreros cesados sean traslada

dos a Charcas, San Luis Potosi, pero después el SOM denuncia 

arbitrariedades en el traslado~7 

Finalmente, cabe sejialar que, después de la alta tasa 

de ganancia registrada en 1929, de 21 000 000 de dólares, al 

término de este afio, la crisis provoca un descenso catastr6-

Pico en los precios de los metales con reprercusiones alarm~ 

tes en la producción de la·compafffa. En 193~ la compa.1'!.ia no -

tiene ganancias, paga s6lo dividendos a los accionistas, y a 

partir de 1934 empieza nuevamente la recuperaci6n de la ASAR · 

co. 

143 



CAPITUIO IV. 

NOTAS: 

1 • constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos , 

México, Editorial Po:r:rua, 1978, pp. 18-19. 

2. R. Freeman Smitb, .2E.· 2!!·• p. 394. 

3. C. R. Clark, .2.e.· .Q!i., p. 34, 

4, Ibidem. 

5. R. Vernon, .2f · fil·, p. 81 

6. H. Aguilar Canú.n, Saldos de 1a Revoluci6n, México, Nueva 

Imagen, 1982, p. 79. 
' 

7, P. Freeman Smith, .91?.· Cit., p. 123. 

8. Ibidem, p. 226. 

9. Ibidern, p. 153. 

10. Ibídem, p. 165. 

11. Ibidem, p. 186 

12. M. D. Bernstein, .Qf.. ~·· p. 118. 

13. R. Freeman Smith, .Qf.. Cit., p. 296. 

14. Ibídem. 

15. M. D. Bernstein, 21!· g_g_., p. 120. 

16. Ibidem, p • 121 • 

17. L. Meyer, .2f· f!l· p. 164. 

is. R. Freeman Smith, .Qf.. Cit., p. 296. 

19. M. D. Berstein, .Qf.• Cit., p. 105. 

20. L. Meyer, .2f· f!!·• p. 46. 

21. Ibidem, p. 47. 

22. M. s. Wionczek, El nacionalismo mexicano y la inversi6n 

extranjera, México, Siglo XXI, 1977, p. 191. 

23. E. Krauze, La reconstrucción econ6mica, México, El Colegio 

144 



de M~co, 1977 (Historia de 1a Revoluci6n Mexicana, 10) 

p. 267. 

24. J. Heyer, Estado y sociedad con Cal1es, M~ico, El Co1e

gio de. México, 1977 (Historia de la Revo1uci6n Mexicana, 

11) pp. 7-30. 

25. Ibidem. 

26. M. s. Wionczel:, ~· fll·, p. 194. 

27. M. D. Berstein, ~- Cit., p. 119. 

28. Ibídem, p. 131. 

29. rbidem, p. 132. 

30. :rbidem, p. 131. 

31. M. R. Clark, .2E_. Q!!., p. 99. 

32. R. Guadarrama, Los sindicatos y la politica en México: 

1a CROM, 1918-1928, M~ico, Era, 1981, p. 82. 

33. Archivo Genera1 de la Nación (AGN), Obreg6n-Ca1les, exp. 

808-A-2. 

34. M. D. Bernstein, .21?.· Cit., p. 132. 

35. Ibidem, p. 133., 

36. AGN, Obregón-Calles, exp. 808.-A-2. 

37. Ibidem, exps. 407-A-6 y 243-AI-A-1. 

38. Ibidem, exp. 424-A-5. 

39. Ibídem, exp. 803-A-24. 

40. Ibídem, exp. 424-A-5. 

41. R. Freeman Smith, .22.· Cit., p. 259. 

42. M. D. Berstein, 21:· Cit., p. 130. 

43. E. Xrauze, .2e.· Q!!., pp. 253-268. 

44. Ibidem. 

45. I. F. Marcosson, .2R_. ~·· p. 209. 

145 



46. Ibidem, p. 210. 

47. Ibidem, pp 288-290. 

48. J. D. Coclc:croft, El l!!ferialism.o, la lucha de clases ••• , 

p. 64. 

49. I. F. Marcosson, EE.· ill·· p. 144. 

50. AGN, Ob:reg6n-Ca1l.es, exps. 803-A-24 y 424-A-5. 

51. Ibidem, exp. 424-A-5. 

52. Ibidem, 

53. M, D. Bernstein, EE.· ill·· p • 144. 

54. I. F. Marcosson, .2E.· .9!!·. p. 183. 

55. M. D. Bernstein, EE.· Cit., p. 145. 

56. Ibidem, p. 144. 

57. I. F. Marcosson, !?.e· ill·· p. 193. 

58. M. D. Bernstein, EE.· Q.g_., p • 162. 

59, I. F. Marcos.son, .2.e· .2!!·, p. 195. 

60. Ibidem, p, 196. 

61. Ibidem, p. 205. 

62. Ibidem, p. 238. 

63. ;rbiñem. pp~1~-131. 

64. R. E. Ruiz, •lia revolución mexicana y el movimiento obre-

ro, 1911-1923, Mlucico, Era, 1978, p. 254. 

65. Ibidem, p. 255, 

66. J. G6mez Serrano y E. Rodriguez, ~. Q!!. , p. 254. 

67. Ibidem, p. 267. 
' 

68. I. F. Marcosson, .QE_. 2!!•• p. 294. 

146 



CONCl USJON. 

como hemos visto, la ASARCO llega a México en una et~ 

pa de importantes cambios en la economía mundial, que prepa-

ran el terreno al dominio de las grandes empresas monopolis-

t as. Y en nuestro pais a fines del siglo pasado, la política 

econ6mica de desarrollo del grupo por.firista permite ei arra!, 

go de estas empresas. Asi, al .finalizar el régimen de PorPi-

rio Diaz, los recursos naturales y los .ferrocarriles son domi 

nados por compaiUas extrrusjeras. 

De estas inversiones que llegan al pais, las norteam.!:_ 

i1~anas aestacan de las demás, colocándose a la delantera de 

1os sectores más modernos y di?lAmicos de la eco11om1a nacional. 

En un principio dominan la rama ferrocarrilera y minera, y 

después, en la etapa posrevoluciona:ria, la inversi6n estadou

nidense ~antinúa creciendo en la industria minera, mas no asi 

en los .ferrocarriles, donde desciende, ocupando su lugar de 

importancia la inversi6n petrolel:'a. 

Estas ramas de la economía ven radicalmente tran20rI11,! 

do su desarrollo. En el caso de la minería, la llegada del c~ 

pital norteamericano, provoca el tránsito a una etapa indus

trial, con la introducción de nuevas técilicas, tanto para la 

extracción como para el procesamiento de los metales; divers! 

.ficaci6n de la producción, cobrando cada vez mayor importan-

cia los metales industriales, como cobre, plomo y zinc; rela

ciones laborales de tipo capitalista, lo que permite un mayor 

rendimiento en la productividad de los trabajadores mineros y 

de l.os minerales en general, así como, por otra parte, posib_!. 

147 



lita la organización de los trabajadores, en cuanto a jorna-

das, ocupación y reponsabilidad. De la misma Forma, cambia el 

espacio regional donde se ubican las empresas mineras, se 

crean nuevos núcleos de poblamiento, propiciando una gran 

inmigración de trabajadores y haciendo que otras actividades 

como ferrocarriles, industria eléctrica, hacienda y comercio, 

giren en torno a esta industria. Y. ·también, l.a mineria mexi

cana se vincula al mercado mundial, especialmente al mercado 

norteamericano, del que se convierte en uno de sus principales 

p:roveedores. 

La producci6n y exportaci6n minera nacional queda li

gada a las vicisitudes del mercado mundial; las crisis capit,! 

listas o acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, re-

percuten directamente en la continuidad ee su producción. Y 

su :relación más estrecha ocurre con el mercado nortea.rn.2ricano; 

la :rama minera de Jmestro pais se convierte en un complemento 

de su similar en Estados Unidos. Asi, en la década de 1880, 

la impresionante multiplicación de fundiciones en el vecino 

pais trae como consecuencia una gran demanda de minerales, S,2 

bre todo los de uso industrial.. En México se propagan los 

propietarios de minas norteamericanos para satisfacer esta d_!! 

manda. La gran afluencia de minerales mexicanos a los Esta-

dos Unidos provoca a principios de la década de 1890 se esta

blezca el Arancel Mcldnley para proteger a los productores de 

este país. Los inversionistas norteamericanos entonces deciden 

establecer fundiciones en Méxi':'o y exportar ahora el mi

neral ya procesado para evitar los peS\ c1c1s impuestos de su pais 

La introducci6n de estas fundiciones, entre 1900 y 1920, sig-
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~ifica un paso defiaitivo para el control norteamericano de 

la industria rninero-metali'.lrgica mexicana. Particularmente 

destaca, coino se ha visto, el grupo Guggenheim-ASARCO que 

llega a convertirse en una empresa clave en este sector. 

Los Guggenheim y la ASARCO encuentran a su arribo, du

rante el porfiriato, condiciones legales que garantizan sus 

propiedades, abundan.cia de ma.Jllo de obra barata y doblegada an

te un sistema juridico que impide la organizaci6n obrera legal 

y, claro estA, ricos yacimientos. CQ:l la fusi6n de estasempre

sas (Guggenheim-ASARCO), en la primera d~cada del siglo, se i~ 

te.nsifica su pr«:ese de expansi6n en nuestro pais. Sus ganan

cias globales en el periodo, pasan de 3 500 ooo dólares a la 

cifra de 11 500 ooo. 

En estos af1os la ABARCO tiene propiedades ea Monterrey, 

Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Michoacán, siendo las más 

importantes las dos primeras, en donde se instalan grandes pl~ 

tas .fu».didoras, con una gran capacidad de producci6n. La prese~ 

cia de la ASARCO en esos lugares es determinante no s6lo en la 

meneria, sino tambi~ en la vida ~con6mica de estos estados. 

Y, para la d~cada de los 1920, es Chihuahua y Coahuila donde 

la American Smelting concentra sus más importantes inversiones. 

En Chihuahua esta compaftia emplea al 15% de la fuerza de tra

bajodisponible en el estado y produce más de un cuarto del pr~ 

dueto interno del estado, A partir de 1923, en coa.huila, esta 

empresa amplia sus propiedades carboniferas y construye la pr! 
mera .fundición de zinc en el pais. 

EJl la d~cada de 1920, la ASARCO consolida también su 

poder e». la industria minero-metalúrgica norteamericana con 
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la construcci6n de numerosas fundiciones y refinerías. Asimi~ 

mo adquiere la fisonomia de una corporación moderna, y pasa de 

una estructura unifamiliar a una nueva .forma de administ:raci6n 

interna en la que figura un consejo de Dirección compuesto por 

directores internos y externos a la empresa.· 

La Revolución Mexicana afecta la producción de la ASAR.

ca y los ac~ntecimientos de la guerra civil obligan a la empr~ 

sa a paralizai· casi completamente ::11us plantas y minas co:n 1a 

consiguiente reducci6n de sus ganacias, sobre todo durante los 

aflos de 1915 y 1916. En la producción global de la cornpaiiia 

se registra el punto más bajo de sus actividades extractivas 

y de .f'undici6n, lo que revela la importancia de la producción 

mexicana para la empresa. 

Pero, no obstante la paralización de la producción, la 

compafl.ia contiltúa creciendo en estos afl.os de guerra, en tanto 

que las pequeffas y media.lilas sucumben ali.te el empuje del movimien 

to revolucionar~o y sus co~secuencias. Las reservas mineras en 

otros paises permiten subsistir a 1as empresas monop6licas como 

la ASARCO, que incluso amplia sus propiedades adquiri~dolas a 

precios más bajos que en tiempos normales. En 1915 organiza el 

Departamento de Transporte, cuyo objetivo es la compra de loco

motoras y carros para asegurar la comunicaci6n ent~e sus minas 

y fundidoras. También adquiere :i.os campos carboníferos de Rosi

ta, Coahuila, para contar con suministro de combustible. 

El fuerte sentido nacionalista que caracteriza la contien 

da revolucionaria y sus aflos posteriores, se propone acabar con 

la situación de privilegio de que gozan las empresas extranjeras; 
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como sec~ela de esta tendencia nacionalista se enmarcan en la 

Constitución de 1917 los ai·ticulos 27 y 123. 

La ASARCO, y en su conjunto las empresas mineras y pe

troleras, cuyos intereses se ven afectados por estos articules 

constitucionales, tienen que negociar su nueva situaci6n legal 

en nuestro pais. De hecho, y como hemos visto, la ASAR.CO utili 

za diversas vias: la diplomática, recurriendo al auxilio de su 

pais y gobierno para presionar al de México; y la via pragm~ti

ca, asociándose a otras empresas mineras a nivel regional, por

que en estos afios la legislación minera es de la jurisdicci6n 

estatal. Fero es sobre todo por medio del trato directo con los 

altos .funcionarios mexicanos, como la compai'11a negocia su nue

va situaci6n en nuestro pais. logranda e.n gTan medida condicio

nes favorables para su expansión de los afios de 1920. 

Es claro que la relaci6n ASARCO-Estado Mexicano, tiene 

importantes modificaciones despu~s de la Revoluci6n. A partir 

de 1916, la facci6n constitacionalista empieza a imponer una 

serie de gTavámenes a las empresas mineras y la ASAR.CO debe su 

jetarse a estos nuevos pagos; pero siempre existe para esta em 

presa el arreglo directo de los mismos con el Ejecuti

vo. En este sentido, resulta ejemplar la correspcm.dencia de la 

compañia y de los gobernantes posrevolucionarios en donde que

dan expuestos los "arreglos" de impuestos, huelgas y paros de 

la empresa. 

Podernos concluir, entonces, que si por un lado la rela

ción ASARCO-Estado Porfirista es cordial y se da en los t~rmi

nos del liberalismo econ6mico, por el otl"O, el estado posrevo-
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lucionario, si bien logra asumir el control de la rama minera 

como se estipula en el articulo 27 constitucional, si consi

gue imponer limites a la propiedad y gravámenes fiscales que 

constituyen una intervenci6n mayor del Estado en la economía 

del pais. 
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CUADRO 1· 

INVERSION NORTEAMERICANA EN El EXTERIOR {millones de d6lares) 

1916 1920 

México 750 800 

Cana da 800 1450 

cuba 400 525 

Europa 250 340 

Centro y SUdamerica 267 453 

'l.'otales 2467• 3568 

FUENTE: J. Tattersall, The impact of Poreign investment on 

Mexico, 1876-1920, 
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CUADRO 2• 

INVERSION NORTEAMERICANA EN MEXZCO (mil10J1.es de d61ares) 

1900· 1911 1924 

Ferrocarrile$ 335 644 169 

Mineria 102 250 300 

Agricultura 28 4 200 

Manufacturas 10 11 60 

Bancos 7 31 10 

Bonos del Gob. -- 52 22 

Petr6leo 15 478 

Totales 
482 1007 1230 

FUENTE: J. Tattersa11, The impact of .foreign iavestment on 

Mexico, 1876-1920, pp. 121-123. 

La estimación origiaal. utilizada es la de Wi11iam 

seamon.. 1911 • 
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