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INTRODUCCION 

Este trabajo intenta caracterizar el comercio exterior y a -

la industria de transformaci6n en Méxi=o durante el proceso 

revolucionario desencadenado en los a~=s de 1910.1920. El 

objetivo es avanzar en la comprensi6n :::-eal de la situnci6n 

econ6mica global del país en esta etaFa-

El interés por abordar cuestiones de esta índole obedece al 

hecho de que la abundante literatura 01ue existe sobre la re 

voluci6n enfatiza su análisis en la problemática político-

social l/ mientras que los trabajos q~e se refieren a lo eco 

n6mico, no s6lo son escasos sino que ~an servido para genera 

lizar la afirmaci6n de que to<lo fue destrucci6n, desolnci6n, 

parálisis, en fin, que una aguda cris~s afect6 a toda la es-

tructura productiva del país durante ~a revoluci6n. Afirma-

ci6n ésta, que genera inmediatamente ¿os interrogantes. Pri

mero: ¿ se present6 la crisis en form~ homogénea en todos los 

sectores <le la actividad econ6mica ? ~ segundo ¿fu6 general 

en todo el país? Porque como sabemos, es éste un país <lande 

las desigualdades regionales heredadas se agudizaron con la 

instauraci6n del capitalismo a finalc~ <lel siglo XIX y la cons 

trucci6n <le las v'.Ías férreas, si bien r,:t:iculÓ un m ercn<lo nacional; 

no logfo integrar totalr.1cnte a am¡>l ias =on.::cs <le Oaxaca • Guerrero• 

Chiapas y también sabemos que con la :::-evolución. lns vías fér-: 
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rreas sufrieron un notab1e deterioro y con e11o 1a incomunica 

c~6n y e1 ais1amiento de vastas zonas de1 país. Inc1uso otra 

interrogante surge a partir de 1o anterior y es: ¿La vio1en-

cia se present6 con 1a misma intensidad, produjo e1 mismo im

pacto sobre 1a economía y a1 mismo tiempo en todas 1as regio-

nes? 

Estos fueron a1gunos de 1as interrogantes que se originaron -

1uego de ana1izar la bib1iografía, sobre todo 1a de carácter 

econ6mico, que abordan el período revolucionario. Por ejem--

p1o, en el análisis bib1iográfico rea1izado, uno de 1os tex--

tos más difundidos, es el de Leopo1do Solís, La realidad eco-

n6mica mexicana: retrovisi6n y perspectivas, en e1 cua1 se es 

cribe: "E1 afio de 1910 marca e1 inicio de una fuerte caída de 

la actividad econ6mica ... las escasas y poco fiab1es estadísti:_ 

cas existentes para la época armada de 1a revo1uci6n indican 

una sustancia1 caída de 1a vida econ6mica de 1910-15 en todos 

1os aspectos"-~.( 

Igua1mente Raymond Vc:rnon en E1 di1ema del desarro11o econ6-

mico de México, escribe: "por 1as evidencias disponib1es, P!!;. 

rece que 1os diez años transcurridos de 1910 a 1920 fueron 

perdidos para México, cuando menos en términos de crecimien

to. Nadie sabe rea1mente qué sucedi6, pero todos sospechan 

1o peor"~~ 

Afirma Roger Hansen en La po1Ítica de1 desarro11o en México 
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"durante estos años (se refiere a los de la revoluci6n) el 

paJ.s sufri6 una destrucci6n indescriptible ..• los largos años 

de lucha trastornaron seriamente a la economía mexicana ... ±/ 

En La economía mexicana, su estructura y crecimiento en el si

glo XX, Clark W. Reynolds plantea "salvo en el caso de la mine 

ría y el petr6leo, la mayor parte de los sectores de la econo

mía experimentaron descenso en la producci6n de 1914 a 1916 y 

apenas lograron recuperar en 1920 los niveles anteriores" y -

agrega, si bien es difícil de medir estadísticamente "el efec 

to adverso de la revoluci6n sobre la economía ... " ~/ 

Uno de los textos más citados y que se considera básico para 

vertir estas afirmaciones es el escrito en el año de 1928 por 

Joseph Sterret y J. Davis, "The fiscal and economic condition 

of México en el cual se expresa: "Los años de revolución y - -

1913-1916 en particular, se caracterizaron por una gran des-

trucci6n y desorganizaci6n que afectaron en diferentes grados 

todas las fases de la vida econ6mica y todas las regiones de 

México".§.( 

Lo más llamativo de estas expresiones es que a pesar de lo 

que declaran los mismos autores, respecto a la escasez y poco 

confiabilidad de las fuentes, afirmen tan enfáticamente el de 

terioro total de la economía. Además porque en la mayoría de 

los trabajos, los datos estadísticos que se presentan corres-

... 
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penden a los años de 1910 y 1921. En los diez afies interme-

di?s excepcionalmente se incorporaron no ya fuentes primarias 

de tipo cuantitativo, sino incluso de carácter político-social. 

Asimismo s61o algunos de los muchos historiadores que han tra-

tado extensamente la temática revolucionaria insertan párra-

fos respecto a la situaci6n econ6mica. A modo de ejemplo, uno 

de ellos, José Valad~s en La historia general de la revoluci6n 

mexicana, dedic6 algunas pequefias secciones a describir el de

sarrollo econ6mico en su obra de diez volúmenes y en el senti

do siguiente: "desde el desconocimiento de Carranza al gobier

no huertista y hasta 1915, faltaban los cr~ditos, escaseaban 

las primeras materias y por lo mismo se iban encogiendo los 

días de trabajo. Las fábricas por otra parte, no vendían sus 

productos ni el comercio estaba en posibilidades de comprar--

los. Los engafios que traía el bilimbique, la debil~dad de 

los salarios, la desorganizaci6n productiva era la causa de 

una resta cotidiana de consumidores, de manera que por todo 

eso, día a día aumentaba la desocupaci6n mortificante y azar~ 

z~·- .• ~hundidas en fin las fuentes de trabajo y de la produc

ci6n, el aspecto econ6mico de México era el espectro de las 

miserias"2.~ 

Por su parte, Charles Cumberland en La Revoluci6n mexicana en 

los afies constitucionales, anot6: 

un país exhausto y desarreglado. 

Obreg6n se enfrent6 a 

Desde 1910 habían muerto -

quizá un mi116n de mexicanos. La economía estaba agotada, 

J/~ 
/ 

/ -· 
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1as finanzas en frustraci6n, la desmora1izaci6n era genera1"·ª_/. 

Qtros cientificos socia1es como Sergio de 1a Pefia en su recien 

te 1ibro: Trabajadores y sociedad en e1 siglo XX, vierten 1a 

misma posici6n: "De hecho durante 1a década de 1910-20 a exceE. 

ci6n de 1a extracci6n de petr61eo, e1 resto de 1as actividades 

productivas se derrumbaron por 1a destrucci6n y dis1ocaci6n de 

1as bases productivas materia1es, organizativas, distributivas, 

crediticias."2./. Una variante sugestiva a estas interpretaci~ 

nes es la de Jean Meyer en su 1ibro La Revo1uci6n Mejicana y a 

prop6sito de un ba1ance econ6mico de la época p1antea: "Aquel.

LOS afios especia1mente de 1914 a 1918, fueron tiempos de des

trucci6n y de ruina, a nive1es muy variables según 1as regio--

nes y sobre todo según l.os sectores econ6micos. La seguridad, 

l.a confianza, y el. crédito desaparecieron junto con 1a moneda 

y el. sistema bancario, el ganado y l.os transportes y sin em-

bargo, cosa curiosa en 1918 el. producto nacional. bruto era 

más el.evado que en 1910, 1o cua1 contradice l.a experiencia co 

tidiana y material. de 1a mayoria de la pob1aci6n que conside

ra a1 Porfiriato como l.a edad de oro ... " ..!.QI Es decir que, Me 

yer matiza e1 deterioro y no l.o expresa como global., sino se

gún sectores y regiones, hecho no contemplado en genera1 por 

l.os otros autores y que es básico. 

En ese mismo sentido, el estudio que corrobor6 1a pertinencia 

de mis preocupaciones es el de John Womack, Jr. La economia -
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de México durante la revo1uci6n de 1910-1920, Historiografía 

y Anií.lisis. cuando escribe: "analizada críticamente, la lite 

ratura hist6rica y econ6mica contiene 10 suficiente para su

gerir varias tesis interesantes: 1. Independiente del desor

den y la violencia, de 1910 a 1920 funcion6 una economía me-

xicana. Era una economía predominantemente capitalista, aun-

que no estable, sus regiones se desarrollaban en forma desi-

gual: las más desarrolladas eran el noroeste, el noreste y el 

Distrito Federal y el golfo y la menos desarrollada el lejano 

sur, 2. las circunstancias del ramo productivo durante la re 

voluci6n eran muy diferentes en cada regi6n y año con año. En 

general, eran más violentas en las regiones centrales del nor 

te y del sur, en particular las áreas de los ferrocarriles, 

minería, ganadería, algod6n y azúcar, no eran tan violentas 

en las de la costa oeste ni en las del lejano sur, eran toda

vía menos violentas en las del golfo y Yucatán y las menos 

violentas eran las de la ciudad de México. La violencia lle-

g6 a su cúspide en 1915 casi en todas partes ..... 111 

Es sugerente su aportaci6n también a nivel metodol6gico, al 

formularse preguntas básicas que generalmente no son contem-

p1adas, como por ejemplo: "Qué sucedi6 con la acumulaci6n del 

capital nacional y extranjero? ¿qué pas6 con la producci6n -

en sí? ¿Hasta qué punto continuaron las tendencias y ciclos 

establecidos? ¿D6ndc los obstaculiz6 la violencia? ¿C6mo afeE 

t6 la violencia de una regi6n a la producci6n de otra que no 
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estaba tan desgarrada por 1a guerra .. ,.12/ -. 

Tanto e1 libro de Meyer como e1 estudio de Womack son reve1a

dores ya que además comienzan a rechazar 1a identificación g~ 

neralizada y mecánica de que Revolución igua1 a caos, igual a 

destrucción económica. Scg6n Womack esta afirmaci6n surgi6 

con e1 positivismo que asociaba el progreso con e1 orden13 / y 

porque no se practicó una exhaustiva investigación de fuentes, 

agregaría. 

De acuerdo a 1o anterior y ya en e1 Aspecto te6rico metodo16-

gico, 1a principal dificu1tad para abordar este tema propio 

de la historia económica, cuyo método es fun~amentalmente el 

estadístico, era ha1lar las fuentes cuantitativas continuas y 

homogéneas para construir series representativas del comport~ 

miento del comercio exterior, como aque11as que dieran cuenta 

del volumen y va1or de las importaciones y exportaciones, re

laciones comerciales, tarifas aduaneras, monto de lo operado 

en aquellas aduanas en poder de las distintas facciones en 1~ 

cha, etc. Para la industria de transformación, estadísticas 

que expresaran el número de fábricas en actividad, las paral~ 

zadas, las incendiadas, monto de lo producido, ventas, m~rca-

dos, cotizaciones a la óo1sa de valores, 

por las empresas, etc. 

dividendos pagados 

Además surgi6 la necesidad de incorporar fuentes de carácter 
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social y político porque considero que si bien la cuantifica

ci6n es un aporte que ha producido resultados interesantes, 

no explica el todo del proceso hist6rico. Porque como se in-

terroga Pierre Villar ¿Y si la historia fuese tota1izaci6n? 

¿Y si todo acontecimiento econ6mico estuviera formado por mil 

decisiones que no lo fuesen?· Sin embargo no es correcto despre

ciar la operaci6n intelectual que delimita para el análisis 

un campo que no sea un caos. A esto se le llama investigar -

un conjunto de datos homogéneos, no un universo de aconteci--

mientes".!±~ En este sentido, considero que el camino hacia -

la historia total no es la anu1aci6n de las disciplinas espe

cializadas sino la consolidación de las mismas, aunque sin d~ 

jarse encerrar en un universo específico. "La separ.ación en-

tre historia económica e historia total y en particular entre 

las percepciones económica y social de una Gpoca o sociedad -

determinada no constituye un progreso, sino más bien un grave 

retroceso metodológico. ~/ 

La historia económica, con la uti1izaci6n de mGtodos cuantita-

tivos arrojan claridad sobre las estructuras y permite la com

prensión de los cambios sociales, de la conformación de las 

clases sociales, pero ciertamente, no por sí mismo. E. P. 

Thompson plantea la síntesis apropiada de esta problemática 

cuando escribe: "Se da el caso -el fen6meno es perfectamente 

posible- de que las medias estadíticas y las experiencias huma 

nas lleven direcciones opuestas. Un incremento percápita de 
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factores cuantitativos puede darse al mismo tiempo que un gran 

tr.astorno cualitativo en el modo de vida del pueblo, en su si~ 

tema de relaciones tradicional y en las sanciones sociales"16~ 

Para la época que analizaremos en este trabajo, la revoluci6n 

de 1910-1920, Meyer lo expresa correctamente "si ponderamos 

bien las estadísticas vemos que la revoluci6n no 11eg6 a rom

per la curva de crecimiento, la historia econ6mica de Méjico 

no es que sea muy diferente de la del Brasil o de la Argenti-

na, en las mismas fechas ... el producto nacional bruto suele 

hacer estas malas pasadas".!2.~ 

Para evitar esta ruptura entre historia económica e historia total 

el análisis de las fuentes fue una tarea muy ardua. Gran par

te del tiempo de la investigaci6n se dedic6 al levantamiento 

y prospecci6n de fuentes , ordenamiento y procesamiento de 

los datos que permitieran sentar las bases para realizar a --

posteriori una interpretaci6n válida del problema. Las prin-

cipales fuentes consultadas han sido las oficiales, de carácter 

cuantitativo (no las únicas) existentes en los archivos, hem~ 

rotecas y bibliotecas nacionales con limitaciones porque la -

inestabilidad, los embates bélicos y políticos han causado 

verdaderos estragaos sobre la documentaci6n. 

La mayoría de las estadísticas obtenidas fueron producidas 

por los gobiernos federales y publicadas en el Diario Oficial 
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en boletines de secretarías de estado, en informes de los de

pa:tamentos de las secretarías, como del trabajo esencialmen

te. Igualmente las elaboradas por los peri6dicos privados, 

El Economista Mexicano, La Gaceta Mercantil, El Economista Fi

nanciero, Mexican Year Book, revistas y boletines de la cámara 

de industriales y comerciantes, material que en general, (alg~ 

nos de origen porfirista) apoyaban sin crítica a los gobiernos 

en turno. Asimismo se trabaj6 la informaci6n elaborada y pu--

blicada por grupos opositores al gobierno de Huerta como por 

ejemplo El Constitucionalista, que se pub1ic6 en distintos pu~ 

tos del país entre los afies de 1913 y 1914 y luego como peri6-

dico oficial de la Federaci6n en Veracruz en los años de 1915 

y 1916. 

Respecto a la organizaci6n de este trabajo, el mismo está com-

puesto de dos partes fundamentales. En la primera se intenta 

describir y analizar el comportamiento del comercio e~terior 

en México desde finales del siglo XIX a 1920, ubicándolo en -

el contexto internacional de la época, necesario por las im-

plicaciones que gener6 la primera guerra mundial. 

En la segunda parte se abord6 el desarrollo industrial, ejem

plificando con algunas industrias de transformaci6n, como la 

textil, tabacalera y metalúrgica. 

Ambos sectores .!.~/son tratados en este estudio por su estre--
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cha vinculaci6n y por el peso fundamental que poseían, sobre 

t~do el primero en la vida econ6mica del país. El comercio 

exterior jug6 un papel tan significativo para el estado, que 

concretamente durante el siglo XIX y parte del XX, el 50% de 

los ingresos del erario público provenían de los aranceles --

aplicados mayoritariamente a las importaciones. Esta polÍti-

ca estatal de aplicar gravámenes a los productos extranjeros 

(aunque el objetivo fuera de orden fiscal) beneficiaba a la 

industria local. Incluso la favorecía cuando permitía la li-

bre entrada de maquinarias, aparatos y materias primas para 

la fabricaci6n. 

Tan estrecha era la relaci6n entre el comercio exterior e in-

dustria que cualquier cambio en la política arancelaria, gen~ 

raba serias fricciones entre el estado y los fabricantes, co

mo lo fue por ejemplo, el decreto que promulg6 Venustiano Ca

rranza en el afio de 1917, liberando la importaci6n de texti--

les de algod6n con el fin de beneficiar a los sectores popul~ 

res. La reacci6n de los industriales textiles fue tan violen 

ta que el referido decreto qued6 sin efecto a los pocos meses. 

Para analizar el comportamiento de estos sectores en el peri~ 

do revolucionario, no es posible centrarse solamente en los 

trastornos internos (que son básicos), porque la etapa de lu-

cha más intensa coincidi6 con la gran guerra. Con ella se 

ampli6 la demanda mundial de minerales y combustibles; dismi-
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nuyendo por parte de los países europeos las exportaciones de 

manufacturas al resto de los continentes. Fue sin lugar a du 

das una excelente coyuntura para desarrollar y afianzar un 

proceso de sus ti tuci6n de importaciones por parte de México. 

Si a nivel de exportaciones fue posible responder a los requ~ 

rimientos del mercado exterior, no obstante los conflictos in 

ternos; la segunda posibilidad no pudo concretarse. La acti-

vidad fabril se mantuvo, aunque tanto las ventas como la jor-

nada de trabajo se redujeron. La guerra aparej6 la destruc--

ci6n de las vías de comunicaci6n y con ello la unificaci6n -

del mercado interno se deterior6 y el normal abastecimiento 

de materias primas y combustible a los centros fabriles se re 

sintió. Los ferrocarriles jugaron un papel trascendental en 

el desarrollo interno del país y su dislocamiento de inmedia-

to repercuti6 sobre él. Porque "las líneas férreas hicieron 

bastante más que facilitar las exportaciones y la entrada de 

productos del extranjero, sobre todo tuvieron un hondo signi-

ficado interno, al eslabonar los mercados del país y conver-

tirlos de locales en regionales y darle por Último una traba-

zón nacional" ~( El efecto negativo fue más agudo en el sec 

tor industrial, ya quettel comercio exterior se valió fundamen 

talmente de transportes marítimos y no de las comunicaciones 

ferroviarias. Bastará con decir que en el golfo de México d:!:!_ 

rante 1915 y 1916 la compañía naviera norteamericana Ward Line 

casi ininterrumpidamente dio servicios de carga y de pasajeros 

entre Nueva York, La Habana, Progreso, Veracruz y Tampico, de 
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manera que sus barcos y los de otras empresas norteamericanas 

en una época ascendieron a 43 en nuestros puertos, además de 

25 mercantes mexicanos, 17 noruegos, 16 ingleses, 7 daneses, 

6 espafioles y un francés-~-Q/. 

Finalmente debo aclarar que para la elaboración de este traba

jo se contó con la valiosa asesoría del Dr. Mario Ramírez Ran-

cafio, las fundamentales y atinadas observaciones de la Dra. 

Eugenia Meyer, de la Dra. Hilda Iparraguirre y del Mtro. Manuel 

Cazadero. Deseo finalmente agradecer las orientac~ones recibi-

das por parte del Dr. Fernando Rosenzweig, 

Matute y del Lic. Ignacio Gonzl1ez Polo. 

del Mtro. Alvaro -
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CAPITULO PRI~ERO 

EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO A _EI.NA.LE..<:; __ nEL S. XIX Y PRTMF.RAS 

DOS DECADAS DEL S. XX. 

A. Evo1uci6n del comercio munuia1 y el desarrollo capitalista 

a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Hasta el Último tercio del siglo XIX, Gran Bretaña como pri-

mer país industrial y productor principal de textiles, hegem~ 

niz6 el mercado munuia1, al ser sus tejidos de a1god6n unive~ 

salmente consumidos. 

A partir de 1870, el proceso de industria1izaci6n se intensi

fic6 en otros países europeos y Estados Unidos de América ~/ 

contribuyendo a ello Gran Bretafi~ con la exportaci6n de hierro. 

carb6n y tecnología. 

Asimismo comenzaron a producirse en las Últimas décadas de 

ese siglo modificaciones substanciales en la estructura pro-

ductiva de esos países. La industria textil ya no era la más 

innovadora, sino que su lugar fue ocupado por la del acero, 

química, máquinas-herramientas. La electricidad se propag6 y 

el motor de combusti6n interna fue la base de los medios de -

transporte. A medida que la tecnología avanzaba, la industria 

dependía más de los minerales "la producci6n de carb6n y hie

rro creci6 fuertemente a 10 largo del siglo XIX, pero desde -

1850 la producci6n de algunos metales como cobre, zinc creci6 

más rápidamente. El petr61eo y el aluminio alcanzaron una --
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considerable importancia a comienzos del siglo XX".~:../ 

En.relaci6n a estos cambios, el comercio ~undial adquiri6 ta~ 

bién nuevas características. Por una parte ya no fueron los 

textiles· sino los bienes de producci6n los principales rubros 

de exportaci6n de los países "desarrollados" y por otra se -

produjo una intensificaci6n de la competencia internacional, 

que erosion6 el monopolio inglés. 

CUADRO No. 1 

Reg i 6 n 

Gran Bretaña e 
Irlanda 

Europa Noroccid. 

Resto de Europa 

EE.UU. y Canadá 

Resto del Mundo 

COMERCIO DE MANUFACTURAS, PORCENTAJE DE PARTI
CIPACION REGIONAL, 1876 A 1913. 

1876-1900 1896-1900 1 9 1 3 
Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. 

9.1 37.8 10.4 35.5 8.2 25.3 
(1) 18.1 47.1 20.3 45.8 24.4 47.9 

13.3 9.2 12.2 10.3 15.4 8.3 

7.7 4.4 9.6 7.4 12.l 10.6 

51.8 1.5 47.5 5.0 39.9 7.9 

(1) Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Bélgica, 
Holanda, Suiza, Austria. 

Fuente: Yates, Lamartine, Forty Years of Foreign Trade, Lon

don, G. Allen y Unwin, 1959, pags. 47 a 51. 

La disminuci6n del peso relativo del comercio inglés en el t~ 

tal que puede percibirse luego de la gran depresi6n de 1870, 

creci6 significativamente a principios del siglo XX. 



Para el año de 1912, por ejemplo, mientras "Estados Unidos 

aumentaba el valor de sus importaciones en 285,7 millones de 

d6lares respecto al afio de 1911, Gran Bretaña (comprendido 

sus dominios) lo hizo en 270.8 millones de d6lares; Alemania 

en 139.4, mientras que Francia acus6 un descenso de 22.1 mi-

16. 

llenes de d6lares. A nivel de las exportaciones, Estados Uni 

dos aument6 su valor en 304.2; Gran Bretaña en 162; Alemania 

en 186.3 y Francia en 108 millones de d6lares.~/ 

Respecto a la composici6n de los bienes que se intercambiaban, 

observamos que en el año de 1912 "el 62% de las exportaciones, 

de E.U.A. fueron: algod6n en rama, hierro, acero, aceites mine 

rales. Se increment6 el volumen de maquinarias, carruajes y -

vehículos. Gran Bretaña y Alemania exportaron también maquin~ 

rias, hierro, acero, productos químicos, eléctricos, géneros 

de algod6n. En las importaciones, Estados Unidos, por ejemplo, 

import6 un 35% de materias primas para uso de fabricaci6n y un 

40% de productos elaborados. Los rubros más importantes fue--

ron el café, cueros y pieles, azúcar y goma elástica. Gran --

Bretaña import6 productos alimenticios (granos y harina de tri 

go) seguido de metales (menos hierro). Alemania concentr6 su 

importaci6n en afrecho, nitrato de sosa, trigo, cobre, mineral 

de hierro, tabaco en rama y lana. Francia merm6 el volumen de 

cereales y aument6 el de azúcar, lino, cáñamo y goma elástica"~~ 



Ligado a lo anterior, para América Latina, los años de 1880-

1914 se caracterizaron por una fuerte expansi6n econ6mica b~ 

sada en e1 auge de las exportaciones y la afluencia de capi

ta1es extranjeros que se invertían en aquellos sectores rela 

cionados con el mercado mundial.~/ 

1 7. 

La primera guerra mundial 1914-1918 afect6 profundamente el 

sistema económico internacional desarrol1ado durante el sig1o 

XIX, produciéndose un freno a la expansi6n de1 comercio mun-

dial y ello porque los países europeos comprometidos en 1a -

conflagraci6n, dedicaron gran parte de sus recursos a fines 

bélicos, disminuyendo la producción y exportación de bienes 

de consumo y producci6n. A su vez, éstos debieron recurrir a 

la mayor importación de mercancías y préstamos. Estados Uni-

dos, convertido en el primer país capitalista, respondió a esa 

demanda, reemplazando ya definitivamente a Gran Bretaña y Eu

ropa en 1a hegemonía del mercado mundial (ver cuadros 1 y 2 

del Anexo) . 

Asimismo la guerra mundial y la disminución de las exportaci~ 

nes de manufacturas por parte de Europa, indujo a varios paí

ses de América Latina y Asia (además de E.U.A.) al surgimiento 

de algunas industrias sustitutivas y al fortalecimiento de 

las ya existentes. Para afianzar y continuar este proceso se 

produjo una fuerte tendencia al proteccionismo industrial, al 

que se agregó el agrícola por parte de 1os países europeos. 



18. 

Este hecho influyó en la lentitud de la recuperación de los 

intercambios internacionales, que se mantuvo aun después de 

la guerra. "En el trienio de 1926-1929, si se iguala a 100 el 

nivel de 1913, la producción manufacturera mundial había al-

canzado el nivel de 139, la producción agrícola 125, mientras 

que el comercio del sector de manufacturas, sólo 112 y el de 

productos agrícolas 118. El proteccionismo de cada país, 

provocaba en efecto el de los demás y la progresiva caída del 

poder adquisitivo de los países productores de materias pri-

mas y de productos agrícolas, restringía su demanda de produ~ 

tos industriales de otros países" .f!./ 

B. Caracterización general del comercio exterior de México en 

los años de 1870 a 1910. 

Hasta el último tercio del siglo XIX, el comercio exterior de 

México estaba centrado en la importación de textiles y la ex-

portaci6n de metales, básicamente la plata. Los textiles de. 

algodón absorbían más de la mitad del monto toal, pero ini-

ciando un proceso de descenso en las Últimas décadas del si-

glo. Si en 1856 eran el 60%, en 1872 constituían el 52%. En 

importancia le seguían otros bienes de consumo y en un ínfimo 

porcentaje los bienes de producción como máquinas, herramien-

tas. En las exportaciones, los metales representaban en 1856 

el 91% y en 1872 descendieron a un 79%. En cuanto a las rela 

ciones comerciales y en la misma etapa, el predominio de Euro 
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pa y Gran Bretaña era indiscutible, pero a partir de 1870, Es 

ta~os Unidos y Alemania se convirtieron en serios competido--

res. 

Entre los años de 1877-1878 y 1910-1911, el comercio exterior 

mexicano adquiri6 un dinámico ritmo de crecimiento "Las expo_E 

taciones se sextuplicaron, de 40 millones y medio en el pri--

mer año referido, a casi 288 millones en 1910-1911. Las im--

portaciones crecieron tres veces y media, de 49 millones a 

214 mi11ones"_ . .Z/ 

. .to 
Este aumerito en el crecimiento fue acompañado de un cambio en 

el comportamiento comercial. Los bienes de producci6n comen-

zaron a sobresalir en las importaciones, mientras que los de 

•Consumo disminuían su participaci6n. Para el año de 1910 re-

presentaban el 43%, mientras que los de producci6n un 57%. 

Dentro de los bienes de producci6n sobresalieron los de inver 

si6n, como acero en barra, hierro, cemento, maquinarias, alam 

bre de cobre para red telegráfica y sobre todo rieles de hie-

rro y acero para ferrocarril. Es en esta etapa, cuando avan-

z6 la construcci6n de vías férreas que produjo efectos funda-

mentales para el desarrollo capitalista de Mfixico. La unifi-

caci6n y amp1iaci6n del mercado interno imp1ic6 el crecimien

to de la industria y el agro. Hacia finales del siglo XIX, 

el desarrollo industrial se había limitado al secta~ de bienes 



CUADRO No. 2 
IMPORTACIONES, MONTO Y PORCENTAJE DE LOS BIENES DE 

PRODUCCION EN LOS Afilos DE 1888 A 1911 EN PESOS 

A fil O S 

1888-1889 

1889-1890 

1892-1893 

1893-1894 

1894-1895 

1895-1896 

1896-1897 

1897-1898 

1898-1899 

1899-1900 

1900-1901 

1901-1902 

1902-1903 

1903-1904 

1904-1905 

1905-1905 

1906-1907 

1907-1908 

1909-1910 

1910-1911 

M O N TO 

36 216 144 

45 700 336 

36 712 046 

31 943 885 

44 515 919 

53 530 404 

51 913 217 

63 350 332 

74 849 904 

84 394 469 

90 683 121 

84 189 967 

106 312 034 

108 616 487 

106 946 517 

114 412 728 

131 02 7 210 

132 144 885 

118 674 877 

121 585 475 

% DEL TOTAL 

47.1 

48.7 

42.2 

48.0 

54.1 

51.3 

48.5 

57.2 

57.1 

57.9 

60.8 

58.2 

61.7 

60.3 

57.8 

56.7 

58.9 

58.8 

58.4 

56.9 

Fuente: §1 Coiegio de Mixico, Estad1stitasºEcbn6-

micas del Porfiriato. Comercio Exterior -
de México, 1877-1914, México, El Colegio 

de México, 1960, p. 55. 

20. 
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CUADRO No. 3 

IMPORTACIONES, MONTO Y PORCENTAJE DE LOS BIENES DE CONSUMO E.'l PESOS 

A¡;¡ O S 

1888-1889 

1889-1890 

1892-1893 

1893-1894 

1894-1895 

1895-1896 

1896-1897 

1897-1898 

1898-1899 

1899-1900 

1900-1901 

1901-1902 

1902-1903 

1903-1904 

1904-1905 

1905-1906 

1906-1907 

1907-1908 

1909-1910 

1910-1911 

M O N T O 

40 654 626 

48 205 179 

so 325 479 

34 552 744 

37 829 500 

so 797 809 

SS 184 122 

47 391 150 

56 333 353 

61 253 923 

S3 352 657 

60 494 929 

66 100 588 

71 609 447 

78 210 861 

87 457 961 

97 275 629 

93 306 629 

84 665 223 

91 930 420 

% DEL TOTAL 

S2.9 

51.3 

S7.8 

52.0 

45.9 

48.7 

S1.S 

42.8 

42.9 

42.1 

39.2 

41.8 

38.3 

39.7 

42.2 

43.3 

41.1 

41.4 

41.6 

43.1 

Fuente: E1 Co1.egio de México. op. __ c_it. p. 46 



de consumo, pero después de 1889 abarc6 también a los bienes 

de_producci6n, como la química, explosivos, artículos metál~ 

ces, materiales de construcci6n (cemento), hierro y acero. 

Este proceso, explicaría la disminuci6n de las importaciones 

de bienes de consumo, como el acrecentamiento de los de pro

ducci6n, ligado indudablemente a los cambios referidos en la 

producci6n manufacturera de los países avanzados. 

En las exportaciones y dentro de los metales, se observa un 

aumento en el oro y una declinaci6n de la plata. Pierre Vi-

lar apunta que es en la segunda mitad del siglo XIX cuando 

pierde la plata su papel monetario, mientras que el oro es la 

moneda por excelencia "se ha extraído menos"(refiriéndose a 

la plata) de forma aut6noma que como subproducto de otros mi 

nerales como plomo, cobre, zinc, antimonio. 

Los precios de la plata dejaron de depender de las condicio

nes de su propia producci6n y las cantidades ofrecidas ya no 

correspondían a ningún mecanismo regulador.~/ 

Al adoptarse el patr6n oro por la mayoría de los países (Mé-

xico en 1905) se lanzaron al mercado mundial todas las reser 

vas de plata, con la consecuencia obvia de disminuci6n de su 

precio. Igualmente una serie de adelantos científicos posi-

bilitaron que la producci6n aumentase. 

22. 
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CUADRO No. 4 PORCENTAJE QUE LE CUPO AL ORO Y A LA PLATA EN 
LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MEXICO. 

A 1'2 O S 

1877-1878 

1882-1883 

1887-1888 

1892-1893 

1897-1898 

1902-1903 

1907-1908 

1910-1911 

o R o 

3.8 

3.6 

2.0 

2.6 

10.4 

10.9 

17.8 

17.9 

p L A T A 

61.2 

53.8 

58.7 

54.6 

46.8 

43.7 

37 .z 
32.3 

23. 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos extraídos. "El Cole
g_:i,o de México, Estadísticas econ6micas del Porfiria

to, p. so. 

Para1elamente a 1a baja de 1os precios~/y exportaci6n de la 

plata, minera1es como e1 p1omo, cobre, zic, se incorporaron 

al mercado, aunque se porcentaje fue mínimo, adquirieron -

cierta regularidad. 

Productos como el henequén, café y vaini11a aumentaron su -

porcentaje de participaci6n como sus precios en e1 mercado 

mundial. Pero en 1910-1911, la tendencia vari6, los precios 

y e1 vo1umen descendieron. En e1 caso del café, concretamen 

te, por 1a competencia de Brasi1, Co1ombia y Centroamérica. 
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Un factor importante que permiti6 el creciente desarrollo de 

~as exportaciones fue además el número de navíos que realiz6 

el servicio de transporte externo, el cual se duplic6 entre 

1880-1910. Las marinas mercantes extranjeras mantuvieron el 

control del tráfico debido al débil desarrollo de la marina 

mercante nacional. También contribuy6, las franquicias y pr~ 

mas que el gobierno otorg6 a las compañías navieras extranje-

ras para llegar a México. "La política de subvenciones a es-

tas líneas navieras que iniciaron los primeros liberales, se 

mantuvo y se ampli6 durante el profiriato. La mayor parte de 

ellas favoreci6 a compañías que procedentes de puertos de la 

costa atlántica norteamericana llegasen a los del Golfo de- Mé 

xico y en menor grado hacia los puertos del Pacífico. Entre 

estas líneas navieras se contaron: La trasatlántica española 

con quien se firm6 contrato en los años de 1883 y 1886; Comp~ 

ñía Mexicana de Navegaci6n (1882); Nueva York, Cuba Mail S.S. 

Co. (1900) Escalante e hijos (1900) Mexican Lloyd Trading and 

Transport Company (1901) Muzon Line New York (1901); Yucatán 

S.S. Company, New York (1902). Mala del Pacífico (1901) y -

otras •.• " l:_Q_/ También se otorgaron subvenciones a líneas pr~ 

cedentes de Europa. Las obras portuarias que se realizaron -

también tendieron a favorecer al sector externo. La mayoría 

de ellas se realizaron e~ los principales puertos del comer-

cio exterior (Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Mazatlán, Man-

zanillo, Salina Cruz, Isla del Carmen. La construcci6n de es 

tas obras estuvieron a cargo de las compañías constructoras 

de ferrocarriles. porque la mayoría de las líneas férreas tenían ter

minales en los puertos ligados al comercio mundial. 



CUADRO No. 5 PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE ALGUNOS 
PRODUCTOS EN EL QUANTUM TOTAL 

25. 

PRODUCTOS 1877-1.878 1893-1894 1910-1.91.l. 

Henequén l.6.8 27.8 18.6 

Café l.3. 7 l.9.0 5.9 

Caucho 0.3 0.2 9.9 

Vaini11a 3.7 3.3 3.2 

Ganado Vacuno 0.3 0.2 3.6 

Garbanzo 0.3 0.7 2.2 

Cobre 9.0 l.2. 5 

Minera1 de cobre 0.2 5.6 

Pl.omo 5.3 

Fuente: Fernando 13.osenzweig, "E1 Comercio Exterior "'en Histo
ria Modern~ de México, México, Buenos Aires, l.965, 
V. VII, parte II, p. 671. y 672. 

Pol.ítica arancel.aria 

Los impuestos al. comercio exterior, constituían aproximadame~ 

te el. 50% del. total. de 1os ingresos del. Estado (ver cuadro No. 

3 Anexo) y l.os apl.icados a l.as importaciones l.os fundamen--

tal.es, ya que l.as exportaciones eran mínimamente gravadas. 

Esta pol.Ítica de gravar l.os productos extranjeros, no tuvo c~ 

mo final.idad proteger l.a industrial.ocal., aunque indirectamen 

te se vi6 favorecida. En l.a Memoria de Hacienda de l.892, l.o 



seña1aba Matías Romero: "los derechos de importaci6n, entre 

no~otros, tuvieron en su origen un objeto enteramente fiscal, 

esto es, obtener los mayores rendimientos posibles para el -

Erario Público, sin preocuparse de1 impulso que el1os pudie-

ran dar al desarrollo de la industria naciona1. A la sombra 

de estos derechos, agregaba, ha comenzado a desarro1larse la 

industria manufacturera ... " .!.!/ 

Esta diferencia, en favor de los impuestos a la importación, 

1a observamos a través de 1a recaudaci6n de 1as aduanas. 

CUADRO No. 6 DERECHOS RECAUDADOS POR LAS ADUANAS EN EL A~O 
FISCAL DE 1910-1911, EN PESOS NACIONALES. 

A D U A N A S DERECHOS DE DERECHOS DE 

Go1fo 

Pacífico 

Frontera Norte 

Frontera Sur 

Aduana de México 

Diversas 

T o t a 1 

IMPORTACION EXPORTACION 

30.621.973.08 

2.612.571,31 

602.790.42 

64.819,92 

3.921.343,29 

601.198.66 

48.424.695,68 

408,316,27 

6.068,37.-

52.162.65.-

1,68.-

468,548,97 

26. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito P6blico, Boletín de 
Estadística Fiscal, México, 1910-11. 
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Relaciones comerciales 

Las importaciones provenían en un 55 .. 3% en los afies de 1910-

1911 de los Estados Unidos, y en un 42% de Europa .. Los pro-

duetos mexicanos se exportaban en esos mismos afies, en un 

77% a Estados Unidos y en un 21 .. 5 % a Europa _g; Así México 

era para el país del norte una fuente de abastecimiento impoE 

tante y no tanto un mercado para sus productos "recibía el 

90% del henequén, 80% de los metales preciosos, 90% del cau

cho, las dos terceras partes del plomo y cobre, dos tercios 

del café, casi el 100% de la vainilla, entre otros produc

tos .. "13/ 

A lo largo del siglo XIX, el comercio exterior del país, su

fri6 importantes cambios tanto en la composici6n como a ni-

vel de las relaciones comerciales, ligado ésto a los cambios 

que el mercado mundial iba planteando .. Respecto a la influen 

cia o condicionamiento del comercio exterior sobre la estruc-

tura productiva interna, y siguiendo a F .. Rosenzweig "consti

tuy6 un factor decisivo para que se consolidaran las nuevas 

circunstancias en que se desarrollaba la economía nacional, 

propicias al intercambio y al crecimiento altamente dinámico 

de la producci6n ...... " .. !.:!/ 
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C. Comercio exterior en México en los afies de 1910-1920. 

En un editorial del peri6d·ico El Economista Mexicano comen 

tando la situaci6n del comercio exterior del afio fiscal de 

1910-1911, se expresaba: " ... en resumen, hay motivo bastante 

para estar satisfechos de los resultados obtenidos en el afio -

fiscal pr6ximo pasado, a pesar de los graves trastornos que 

prevalecieron en la mayor parte del período, lo cual demues-

tra la vitalidad de la Naci6n y da idea de lo que llegará a -

alcanzar una vez que vuelva a sus condiciones normales". lS/ 

El presidente Francisco l. Madero en su informe al Congreso -

de la Naci6n en el afio de 1912, formulaba que el movimiento 

comercial ha tenido un aumento a pesar de la paralizaci6n del 

tráfico en las regiones amagadas por la revuelta . .!..§_/ 

Así, el comercio exterior se mostr6 dinámico en los dos prim~ 

ros afies del proceso revolucionario (cuando la lucha no adqu~ 

ría por cierto, raseos agudos y generalizados) hecho trascen

dental porque de él dependían las finanzas públicas. 

Sin embargo, mantuvo este carácter aun cuando la guerra, ad

quiri6 ribetes trágicos y cuando el resto de las actividades 

econ6micas mostraron algunos signos de deterioro. 



CUADRO No. 7 VALOR EN PESOS MEXICANOS DE LAS EXPORTACIONES, 

IMPORTACIONES y SALDO COl\IERCIAL 

A ~ o cS IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALOO COMERCIAL 

1910-11 (1) 205.874.273 293.753.640.- 87,879.367.-

1911-12 (1) 182. 662. 311 297 .989 .129. - 115.326.818.-

1912-13 (1) 195.772.339 300.405.617 .- 104.633.278.-

1913-14 (1) 171.313.712 319. 146. 260. - 147.832.548.-

1914 (2) 19.463.366 25.590.222.- 6.128.856.-

1915 52.831.306 251. 202. 986. - 198. 371. 680. -

1916 84.699.938 486 .934 .496. - 402.234.558.-

1917 (3) 190.439.591 306.726.284.- 116.286.693.-

1918 276.217.464 375.568.386.- 99.350.922.-

1919 237 .038 .347 403.790.000.- 166.751.653.-

1920 396.681.761 855. 094. 044. - 458.412.283.-

E1 cuadro precedente se e1abor6 en base a 1os datos aporta
dos por 1as siguientes fuentes: 

Secretaría de Hacienda y Crédito PÚb1ico, Boletín de Esta-
dística Fiscal, México, aftas de 1D10 a 1D16. 
El Economista Mexicano, México, aftas de 1910 a 1915. 
Secretaría de Industria y Comercio y Trabajo, Revista de ~
Estadística, México, 15 de julio de 1925. 
danco Nacional de Comercio Exterior, México Exportador, Mé
xico, 1D38. 

Secretaría de Hacienda y Crédito PÚb1ico, Anuario de Comer
cio exterior y navegaci6n, México, 1920. (17) 

29. 

Al tener carácter oficial las fuentes utilizadas para la ela

boración de este cuadro, con excepci6n del peri6dico El Econo

mista Mexicano (pero muy ligado en todo el período al gobierno 

en turno) debe relativizarse los datos presentados en 1os afios 
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de 1914, 1915 y 1916, puesto que los mismos eran aportados 

por 1as aduanas que se hallaban administradas por el gobierno 

federal. En este cuadro no se incorporan las de las aduanas 

en potler de las fuerzas revolucionarias. Estas además de es-

casas son muy fragmentadas, y aparecerán algunas de e11as ci

tadas en el trabajo. 

Lo que observamos es que la Balanza Comercial arroj6 en los 

once años, saldos favorables, debido no s61o al descenso del 

valor de las importaciones, sino a un acrecentamiento real de 

las exportaciones, exceptuando 1914 y 1915. 

Si las exportaciones aumentaron fue porque se respondi6 posit~ 

vamente a la gran demanda de petr61eo (ver cuadro No. 17) re

querido durante la primera guerra mundial, para combusti6n (en 

reemplazo de1 carb6n) y el uso de los derivados, como por eje~ 

p1o la gasolina. Es indudable también, que si se pudo respon-

der, fue porque las regiones petrolíferas no fueron afectadas 

por la guerra revolucionaria ~ly porque el principal mercado 

continuaba siendo los Estados Unidos que absorbi6 en esos años 

más de1 80% de los productos mexicanos. 

Por otra parte, la drástica caída que se observa (cuadro 7) en 

el comercio para el semestre de 1914, debe relativizarse, por

que los datos presentados son los oficiales, aportados única-

mente por las aduanas controladas por el gobierno federal. Pe

ro ¿cuál era 1a situaci6n en el resto de las aduanas? 

Venustiano Carranza nos lo ac1ara: "en un principio de la cam

paña no fue posible tener otros ingresos en metálico que los 

que nos proporcionaban las exportaciones de ganado y metales, 

que se hacían por las aduanas que se encontraban en nuestro 

poder".~/ La informaci6n de estas direcciones se incluyen 
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parcia1mente y seguramente su monto no era nada despreciab1e. 

Otro e1emento significativo para exp1icarse 1a caída de ese 

afio, fue 1a intervenci6n de Estados Unidos a1 puerto de Ver~ 

cruz (abri1-noviembre de 1914) principal aduana de recauda--

ci6n. El gobierno de Victoriano Huerta la dec1ar6 clausura-

da al tráfico legal y agregaba: "Por virtud de la invasi6n 

de E. u. A. se decreta gue las aduanas marítimas no darli.n entra-

da a ningún barco de Estados Unidos. Las aduanas fronterizas 

no permitirán la entrada ni salida de ningún vehículo ni mer

cancía producida en los E.U.A. o a ese destino".- 'l:!2_/ 

Para neutralizar en parte los efectos de la invasi6n, el Go-

bierno Federal decret6: "Se dispone que las mercancías que se 

encuentren en Veracruz detenidas por la ocupaci6n de E.U.A. 

pueden ser conducidas a Coatzacoa1cos u otro puerto de los ha 

bi1itados para el comercio de altura y las aduanas las admi--

tan sin imponer pena ... ~/ 

Las importaciones, efectivamente descendieron respecto al afio 

fiscal de 1910-1911, pero ese descenso no debe atribuirse ex

clusivamente a la situaci6n interna, porque la etapa más agu

da de la 1ucha revolucionaria, 1914 en ade1ante, coincidi6 

con 1a primera guerra y con e11a, 1os países europeos, de los 

que México recibía un 46% de las importaciones en 1912-1913, 

se redujo a un 39.2% en 1914; 30% en 1915 y un 1% en 1916. 
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(ver cuadro No. 18). Estos países canalizaron sus recursos 

a. la producci6n bélica, disminuyendo la producci6n y cxpor-

taci6n de bienes de producci6n y consumo. Además los con-

tro1es a1 comercio mundia1 fueron acentuados con medidas de 

corte proteccionista. 

Así el descenso de las importaciones no fue tampoco tan alar 

mante (considerar igua1mente 1a irregu1ar situaci6n aduane

ra) desde el momento en que la industria petrolera y minera 

requerían de bienes de producci6n, indispensable para mante 

ner y e1evar el ritmo productivo. Estados Unidos era quien 

los proveía en un 90%. 

Para comprender en parte la situaci6n de1 comercio exterior 

de 1a época y como ya se p1ante6. es fundamental el análisis 

de1 funcionamiento aduanero, puesto que a partir de1 ascenso 

de V. Huerta a1 poder no existía una política nacional a1 

respecto. Cada grupo revo1ucionario que dominaba una zona, 

se apoderaba de la Aduana y dictaba 

na1izaci6n econ6mica se impuso. 

normas. Así la regio-

Durante e1 gobierno d~ Madero (noviembre de.1911 ~ febrero -

•Ae de 1913) las aduana~ estaban ba~o el controi central v --

1os dere~hos se aplicaban unirormemente: La principal recau

daci6n continuaba proveniend~ de las importaciones. 
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CUADRO No. 8 ADUANAS Y RECAUDACION DE DERECHOS DE IMPOR
TACION. DICIEMBRE DE 1912 

A D U A N A S 

Go1fo: 

Campeche 

Coatzacoalcos 

Chetuma1 

Frontera 

Is1a del Carmen 

La Ascensi6n 

Progreso 

Tampico 

Tuxpan 

Veracruz 

Pacífico: 

Acapu1co 

Bahía Magda1ena 

Ensenada 

Guaymas 

La Paz 

Mazat1án 

Manzani11o 

Puerto Angel 

Sa1inas Cruz 

San Blas 

Santa Resalía 

Topolobampo 

DERECHOS DE IMPORTACION 

9.140.37.-

44.754.87.-

9.351.00.-

34.429.12.-

2.692.00.-

1.391.88.-

274.233.00.-

864.632.38.-

1.211.00.-

1.664.058.00.-

1~.454.39.-

6.95.-

14.526.00.-

102.152.00.-

8.715.00.-

70.614.00.-

26.725.oo.-

5.21.-

15.810.00.-

4.993.oo. -

7.421.00.-

4.343.00.-

33. 



ADUANAS 

Frontera Norte 

Agua Prieta 

Camargo 

Guerrero 

Ciudad Juárez 

La Morita 

La redo 

Las Vacas 

Los Algodones 

Matamoros 

Mexicali 

Mier 

Nogales 

Piedras Negras 

Tijuana 

México 

Frontera Sur 

Soconusco 

Comitán 

DERECHOS DE IMPORTACION 

29.062,67.-

80,46.-

206,00.-

114.521,57.-

82.131,00.-

808.227,00.-

1.598,00.-

24,00.-

31.101,00.-

9.611,00.-

270,00.-

93.958,00.-

133.010,00.-

1.772,10.-

321.343,00.-

531,72.-

188,43.-

4.802.612.-

34. 



Derechos de Importaci6n 

Derecho Exportaci6n 

Adicional 5% 

Puerto 

Diciembre 1912: 

Noviembre 1912: 

Octubre 1912: 

Septiembre 1912: 

Agosto 

Ju1io 

1912: 

1912: 

Tota1 semestre 1912-1913 

4'802.612.-

54,746.-

237 ,399.73 .-

139,809.15.-

5'234'572.91.-

35. 

4'536'737.13.-

3'997'223.59.-

4'708'792.42.-

3'731'484.81.-

3'388'698'71.-

25'597'509.57.-

Fuente: E1 Ecoñomista Mexicano_, México. 25 de enero de 1913. 

p. 296. 
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De esta n6mina, sobresalen las ubicadas en el Golfo de M6x~ 

co, regi6n donde se concentraba la producci6n petrolera, h~ 

nequenera y textil. Le seguían las ubicadas en la frontera 

norte, relacionadas al intercambio con Estados Unidos, corno 

Laredo, Ciudad Juárez, Piedras Negras, aunque su proporci6n 

fue menor a 10 recaudado por las aduanas de Veracruz, Progre -

so y Tampico. 

Lo percibido por derechos de exportaci6n era mínimo, por 

ejemplo, el petr61eo no estaba gravado y cuando 10 fué en 1912, se 

grav6 la producci6n y en un bajo porcentaje. (ver cuadro 

anexo No. 5). 

Tan vital era para el presupuesto de la Naci6n, la percep-

ci6n de los derechos a la irnportaci6n, que ante situaciones 

críticas se aplicaban derechos adicionales. En noviembre -

de 1912, la Secretaría de Hacienda y con el fin de sostener 

el equilibrio de las finanzas, dirigi6 a la Cámara de Dipu

tados una iniciativa para agregar un 20% a los derechos de 

irnportaci6n. Sin embargo, el dictamen fue de aplicar s61o 

un 10% adicional, porque había que aumentar 1os derechos de 

las mercancías extranjeras similares a 1as que se producen 

en la República, pero limitando 1a prote ci6n para que no -
22¡ 

pese excesivamente sobre el consumidor.-- Se argumentaba• 

asimismo, que no era conveniente gravar las materias primas 

que usaban en la industria local. 



El 19 de febrero de 1913 se notific6 oficialmente que Victo

riano Huerto...había asumido el mando y administraci6n del go-

37. 

- bierno, poco despuGs desde Coahuila la legislatura del estado, expidi6 un 

decreto por el cual se desconoci6 como presidente provisional 

a Huerta y concedi6 al gobernador del estado, Venustiano Ca-

rranza, facultades extraordinarias de la administraci6n para 

armar fuerzas que defendieran el orden constitucional. Se in 

vi t6 a otros estados a secundar esta determinaci6n .2 3 / Tiempo 

despuGs se firma el Plan de Guadalupe que sintetiz6 la aspir~ 

ci6n legítima de luchar contra la usurpaci6n del poder que de 

mocrlticamente se había conferido a Madero. 

Esta circunstancia significó que la regionalizaci6n de las 

percepciones fuera un hecho. El 24 de febrero de 1913, por 

decreto de Huerta se declar6 cerrada al tráfico legal la adu~ 

na de Laredo en el estado de Tamaulipas por estar ocupada por 

elementos rebeldes -3....4 ,Y el 26 por la misma 

dras Negras en el estado de Coahuila-3....~/ 

causa la de Pie--

El 18 de marzo "estando la población de Nogales, Sonora, ocu-

pada por elementos rebeldes al gobierno, 

la aduana de esa poblaci6n". Igualmente 

y en junio la de MatamorosE/ 

se declara cerrada 

la de Agua Prieta~/ 

En el informe leído por el presidente V. Huerta en abril de 

1913, con motivo de la apertura del período de sesiones del 

XXVI Congreso. declaraba "que la recaudaci6n de los dos prim~ 

ros tercios del presente ejercicio fue de 35.000.000 de pesos, 

sin considerar la recaudación de algunas oficinas que no la -



remitieron y las de la frontera norte en poder de los rebel-

de'S. El aumento de 600.000 pesos respecto al afio fiscal pa-

sado se debi6 a la cuota adicional del 5% sobre los derechos 

de importaci6n que comenz6 a causarse desde el 1° de septie~ 

bre último, aunque también por el aumento de las importacio

nes ...:l::_s/ 

38. 

En mayo se informaba que por necesidades del erario, el oro 

de exportaci6n sería gravado con un 10%, exceptuándose de esa 

moneda~/. Sin embargo, como la salida del metal aument6, 

se prohibi6 su exportación en agosto del mismo año. En octu-

bre se aplic6 un 50% de recargo sobre los derechos de import~ 

ci6n y exportación, y se lo dorog6 el 30 de marzo de 1914 3 ~ 

La recaudaci6n de julio a noviembre de ese afio "fue de 

$ 21.016.486 cuando en el mismo período del año fiscal prece-

dente fue de$ 20,362.936. Debe tenerse en cuenta que en la 

recaudación de noviembre de 1913 ya no figura la Aduana de N~ 

gales, Agua Prieta, La Merita, Matamoros, Camargo, Guerrero, 

Las Vacas, Mier, Topolobampo, Ciudad Juárez, cerradas al trá

fico legal" 3 1,: 

El editorialista del periódico El Economista Mexicano, cuan-

do comentaba la baja del comercio en el afio de 1913 respecto 

al año de 1912 escribía: "qué hubo como es sabido varias adua 

nas fronterizas del norte substraídas a la jurisdicción del 



J 
l 

39. 

gobierno del centro, es decir en poder de los rebeldes y es 

i~dudablc que por esos puertos de salida se han exportado 

la mayor parte de los productos de Sonora, gran parte de 

los de Chihuahua y algo de Tamaulipas, por ser las regiones 

donde la perturbaci6n ha sido mayor y las vías de comunica-

ci6n con el resto del país han faltado. También ha debido 

haber importaci6n para e1 consumo de esas mismas regiones. 

Por tanto, puede asegurarse que en conjunto, e1 país ha ex-

portado e importado más de 10 que acusan las cifras oficia-
3Z¡ --. 1es" 

En e1 año de 1914 las irregularidades se mantenían. En -

abril, el presidente Huerta declaraba: "que por 1a rupt!:!_ 

ra de las relaciones con los Estados Unidos se ha producido 

una gran carestía de los artículos de primera necesidad y 

por ello, se autoriza a adquirir dentro y fuera del territo 

ria 1as cantidades de frijol, maíz, trigo y otros cereales 

y forrajes hasta la cantidad de $ 1.000.000 para venderlas 

a un precio que esté al alcance de 1as clases necesitadas.~/ 

Además de la aduana de Veracruz. fueron cerradas la de Tu.xpan y 

Tampico el 28 de mayo de 1914 y para el año fiscal de 1914-

1915 se previ6 un 10% adicional a los derechos de importaci6n 



40. 

que tuvo vigencia hasta agosto, fecha en que el gobierno huer 

tista fue derribado. 

Las aduanas que habían sido clausuradas en este período de 

1913-14, es decir: Laredo, Piedras Negras, Agua Prieta, Noga

les, Matamoros, La Merita, Camargo, Guerrero, Las Vacas, Mier, 

Topo1obampo, Ciudad Juárez, Veracruz, Tuxpan, Tampico, se ha

llaban en funcionamiento para provecho de las fuerzas revolu

cionarias. Carranza como jefe del Ejecutivo encargado del Po

der, al rendir su informe el 15 de abril de 1917 en 1a XXVII 

Asamblea Legislativa, formulaba respecto a Hacienda y en los 

años revolucionarios: "Fuera de 1os fondos que se arbitraba -

la Revoluci6n por medio de emisiones de papel moneda y confoE 

me se extendía el territorio ocupado podía comenzarse un pri~ 

cipio de organizaci6n hacendaría que permitía obtener algunos 

ingresos, que en un principio consistieron casi exclusivamente en los 

productos de los derechos de importaci6n y exportaci6n de las aduanas -

que se encontraban en nuestro poder". Agregaba que "durante el primero 

y segundo período de1 Gobierno Revolucionario, en muchos ca-

sos hubo necesidad de dejar enteramente las oficinas recauda

doras de hacienda a disposici6n de los Jefes Revolucionarios, 

con el fin de que éstos pudieran proveerse inmediatamente de 

fondos .... 

épocas más 

E1 Gobierno Constitucionalista, aun durante las 

difíciles de la campaña militar, no pudo limi-

tarse exclusivamtne a vivir del producto de sus emisiones 

de papel moneda, sino que procur6 por todos los medios reor

ganizar sus ingresos, tanto los que se causaban en papel como 

los que se consider6 necesario exigir en metálico para poder 



hacer frente a nuestras necesidades en oro, sobre todo a la 

provisi6n de armas, municiones, provisiones y equipo, que mu 

chas veces había necesidad de comprar en el extranjero. 

El gobierno desde un principio sigui6 la costumbre de cobrar 

algunos de sus ingresos en metálico y éstos eran principal-

mente los que recaían sobre el comercio exterior ... Más tar

de al tomar la regi6n petrolífera del Estado de Tamaulipas y 

Veracruz el gobierno tuvo ya oportunidad de recaudar un nue-
" 34 

vo impuesto en metálico derivándolo del petr6leo. __ ! 

En efecto, durante los primeros meses del 1914, los jefes del 

Constitucionalismo organizaban el funcionamiento aduanero. En 

ese sentido el decreto que dict6 Felipe Rivero, Gobernador -

constitucionalista del Estado Libre y Soberano de Sinaloa: "Art. 

1° Durante tres meses las mercancías que a continuaci6n se 

expresa, procedentes de puertos extranjeros, serán exceptua

das del pago de derechos aduanales: arroz, azúcar. aceites, 

abonos químicos para agricultura, café, frijo1,jab6n, mante

ca, maíz, papas, maquinaria para agricultura y sus refaccio

nes, petr61eo, implementos de labranza y sus refacciones" 3 5.( 

Asimismo el del Teniente Coronel S. Vázquez: 

"Bronswille, Texas, marzo 13 de 1914. El Teniente Coronel 

Samuel Vázquez del Ejército Constitucionalista que opera en 

el norte de Coahuila, ha logrado se reconozca la apertura de 

41. 



una aduana fronteriza frente a Lang1ey, Texas, y 1a bautiz6 

con e1 nombre de Madero". 36/ 

. 42. 

Además se manifestaba sobre e1 estado financiero de 1as dua 

nas. Por ejemp1o: 

CUADRO No. 9 CORTE DE CAJA DE LA ADUANA DE !'-!ATA.MOROS• TA!'-IAU
LIPAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 1914. 

Ingresos: 

Derechos de Importaci6n: 

Derechos de Exportaci6n: 

Marzo de 1914 

Ingresos: 

Derechos de Importaci6n: 

Derechos de Exportaci6n 

15% adiciona1 por expor
taci6n de a1coho1es 

$ 

$ 

17.379,71.-

174.887,26.-

19.563,95.-

153.373,40.-

247,15.-

Fuente: Peri6dico ~1 const1tuc1onai1sta, Chihuahua, 17 de mar 

zo de 1914, pag. 1, 25 de abrii de 1914, ~ag.2. 

* En pesos de1 gobierno constituciona1ista.Ver pag. 



CUADRO No. 10 BALANCE DE LA ADUANA DE MATANOROS • DEL 24 DE 
NOVIEMBRE DE 1913 AL 26 DE JULIO DE 1914. 

Ingresos 

Derechos de Importaci6n: 

Derechos de Exportaci6n: 

188.426,49.-

806.198,36.-

Fuente: El Constituciona1ista. Cd. Juárez 22 de agosto de 
1914. pag. 1. 

CUADRO No. 11 CORTE DE CAJA DE LA ADUANA DE CIUDAD JUAREZ, 
CHIHUAHUA, FEBRERO DE 1914. 

Ingresos por Exportaci6n: 

Derechos por exportaci6n de ganado: 212.062.-

Derechos por exportaci6n de pie1es y cueros 667. -

Derechos Consulares S.-

Derechos exportaci6n maderas 

Derechos de exportaci6n en pesos. 

Importaci6n: 

10% adiciona1 

198.-

63.-

103.184,81.-

10.319,68.-

Fuente: E1 Constitucionalista·. Cd. Juárez, 21 de marzo de 
1914, p. 1. 

43. 



CUADRO No. 12 CORTE DE CAJA DE LA ADUANA DE NOGALES, 
MARZO 1914. 

Ingresos: 

Derechos de importaci6n: 

10% adiciona1 

Derechos de Exportaci6n 
sobre ganado 

Derechos de Export. s/ 
cueros y pie1es 

Diversos derechos de 
Export. 

Mayo de 1914 

Ingresos: 

Derechos de importaci6n: 

10% adiciona1 

Derechos por Exportaci6n 
Ganado 

Cueros y pie1es 

Meta1es preciosos 

Por diversos derechos 

82.822,83.

'8.278,95.-

91.170,78.-

91.832,80.-

5.091,12.-

10.034,80.-

106.958,72.-

40.747,26.-

4.075,43.-

44.822,69.-

147.879.-

7.742,22 

72,12 

9.766,26 

165.455,26.-

44. 

Fuente: E1 Constituciona1ista, Chihuahua, 9 de abri~ de 1914, 

p. 3 y junio 11 de 1914, p. 2. 



Abri1 de 1914 

Ingresos: 

Derechos de Importaci6n 

10% adiciona1 

Derechos de Exportaci6n 

Sobre ganado 

Sobre pie1es y cueros 

Diversos derechos 

53.812,16.-

5.381,45.-

59.193,61.-

177.507,00.-

6.562,32.-

5.548,14.-

189.617,46.-

45. 

Fuente: E1 Constituciona1ista, Sa1ti11o, Coahui1a, 11 de ju

nio de 1914, pag. 2. 
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El 10 de marzo de 1914 se emiti6 en Ciudad Juárez el siguien

te decreto: "Art. 1° el papel moneda emitido por el gobierno 

c~nstitucionalista de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, 

Nuevo Le6n y Tamaulipas, con autorizaci6n o aprobaci6n de la 

primera jefatura tiene curso forzoso en todo el territorio do 

minado por el gobierno constitucionalista" ~/ 

La otra característica de estos años es que además de la regí~ 

nalizaci6n aduanera existía la regionalizaci6n monetaria, la -

cual provocaría una anrquía. An agosto de 1914, antes de la -

caída de Huerta el peso mexicano se cotizaba a 25.50 centavos 

de d61ar, es decir 4 pesos por d61ar y la moneda del ejército 

constitucionalista se cotizaba a 25 centavos de d6lar
38 1. 

La rendici6n del gobierno usurpador de Huerta, no signific6 el 

fin de los conflictos. En las fuerzas revolucionarias se agu-

diz6 la divisi6n que ya reinaba. "La oposici6n a Carranza te-

nía su centro en aquellas regiones donde la rebeli6n maderista 

había gozado de su más amplia base popular y donde la demanda de -

extensas reformas sociales se había manifestado de la manera -

r.i.ás vehementemente: Morelos y Chihuahua. Los jefes más impor-

tantes y prominentes de esta oposici6n eran Emiliano Zapata y 
Francisco Villa 

39 ~ 

El antagonismo entre Carran=a y Villa ya se había manifestado 

a principios del año de 1914, pero mientras se mantuvo el po

der de Huerta, existió entre ellos una necesaria colaboraci6n. 

"Si bien la mayoría de los investigadores concuerdan respecto 

de la naturaleza del conflicto entre Zapata y Carranza" (que 



tuvo un carácter de clase muy marcado)" la causa del rompi-

m~ento entre Villa y Carranza es uno de los problemas más 
40 

discutidos de la Revoluci6n mexicana"--~ 

47. 

La presi6n de Zapata y Villa a Carranza, luego de la caída -

de Huerta. oblig6 a éste Último a abandonar la ciudad de Mé

xico Y .luego de trasladarse a diversos sitios, residi6 final-

mente en el Puerto de Veracruz a partir de noviembre de 1914. 

Además no estaba dispuesto a acatar los acuerdos emanados de 

la Soberana Convenci6n de Aguascalientes. El gobierno de és 

ta, residi6 un tiempo en la ciudad de México, instalándose 

luego en otros puntos de la República, ya deteriorado por 

las disensiones internas. 

Mientras tanto, el dominio de las regiones petroleras (de las 

cuales recibía fuertes sumas de dinero en concepto de impues

tos) y las principales aduanas del país, dieron a Carranza s~ 

ficientes recursos como para acondicionar su ejército e impo

nerse paulatinamente al ejército de la Convenci6n. 

En materia aduanal, si bien se mantuvo la regionalizaci6n, el 

gobierno constitucionalista controlaba la mayoría de las adua 

nas del país. En diciembre de 1914 manifestaba las siguien--

tes: Del Golfo: Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, 

Frontera, Isla del Carmen, Progreso, Ascensi6n, Chetumal, Pa-



go Obispo. Pacífico: La Paz, Bahía Magdalena, San Diego, Ma

z~t16n, Manzanillo, Acapulco, San Blas, Puerto Angel, Salina 

Cruz, Ensenada. Fronterizas: Matamoros, Reynosa, Guerrero, 

Laredo, Piedras Negras, Las Vacas, Ojinaga. Ciudad Juárez, 

48. 

Agua Prieta, Naco, Mexicali, Comitán, Ciudad Mier, Soconusco, 

Pochuta. ~/ 

El monto percibido por derechos de importaci6n y exportaci6n 

entre los meses de octubre de 1914 a junio de 1915 fue de 

Derechos de imnortaci6n: 

Aduanas: 

Golfo: $ 4.745.348,18.-

Pacífico 198.888,50.-

Norte 263.294,10.-

5.208.350,50.-
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Derechos de cxportaci6n: 

Go1fo: 4.264.685,15.-

Pacífico 256.065,04.-

Norte 304.219,12.-

Sur 101.768,80.-

4.986.737,11.-

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Púb1ico. Boletín de 
Estadística Fiscal, México, 191~, T. II, v. II 

El gobierno constituciona1ista contaba a su vez con agencias 

consulares en varias partes de1 Mundo, como por ejemp1o, Cuba, 

Espafia, Francia, Gran Bretafia, Ita1ia, Jap6n, Bélgica. 

yoría de e11as estaban ubicadas en Estados Unidos.
42
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La ma 

Referente a 1a po1ítica impositiva, Carranza afirmaba que 

la misma "en materia de exportaci6n era la de hacer pagar im

puestos a todos los productos que se enviaban al extranjero, 

sin transformaci6n a1guna en forma de materia prima, apartá~ 

dose radica1mente de 1a política que se había seguido en el 

antiguo régimen de exceptuar de impuestos 1as exportaciones, 

sin distinguir si 1as exportaciones eran de productos manu-

facturados o de materias primas en bruto; agregaba que se e~ 

sanch6 1a tarifa de exportaci6n para inc1uir en e11a todas 

aque11as materias primas que se exportan sin dejar ningún --



provecho a 1a industria mexicana. En ese sentido se impuso 

po~ primera vez, un derecho de exportaci6n a1 henequén, que 

durante mucho tiempo había sa1ido 1ibre y que en 1a actua1i

dad se paga ya sin dificu1tad, no obstante que en un princi-

pio este impuesto estuvo a punto de causar serios trastornos 

y de hecho fue 1a causa de1 intento de sub1evaci6n en 1a pe

nínsu1a de Yucatán en febrero de 1915. 431 

E1 17 de octubre de 1914 se expidi6 1a circu1ar no. 149 que 

dec1araba: "Los derechos de exportaci6n se pagarán en moneda 

de oro de1 cufio naciona1 y teniendo en cuenta e1 Ciudadano -

Primer Jefe que en a1gunas 1oca1idades escasea esa c1ase de 

monedas, para faci1itar e1 pago de 1os derechos se dispone -

que se facu1te a 1a Administraci6n de Aduanas para que a fa~ 

ta de monedas de oro de cufio naciona1, admitan monedas de -

oro o p1ata o bi11etes de curso corriente de 1os Estados Uni 

dos de Norteamérica a1 tipo de cambio fijo de 2 pesos por un 

d61ar y a fa1ta de éstos acepte giros en d61ares pagaderos a 

1a vista en 1a P1aza de New York". 
44/ 

En ese mismo mes "se prohibi6 1a exportaci6n de 1a moneda de 

cufio naciona1 porque esta extracci6n agrava notab1emente 1os 

ma1es que resiente e1 país y 1a privaría de 1os e1ementos 

que dispone para satisfacer necesidades apremiantes. 45 / 

La 1ibre importaci6n se dictaba toda vez que 1os conf1ictos 

so. 
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impedían la producci6n normal, así el 12 de diciembre de 1914 

se.decretaba que "para remediar la escasez de trigo y harina 

que por incomunicaci6n de los puntos productores del interior 

se viene experimentando en los Estados del Golfo, se decreta 

que durante el término de dos meses desdee1 1° de enero de --

1915 se excente de derechos de importaci6n el trigo que entre 

por las aduanas marítimas del Golfo. 

centavos por kg. de peso 1ega1:46
/ 

La harina pagará tres 

La Cámara de comercio de Veracruz so1icit6 la libre importa

ci6n de productos de primera necesidad que escasea en e1 mer 

cado y con ello producir el abaratamiento de ellos, con lo -

que el pueblo saldrá beneficiado. ~/ Por ello también se 

prohibi6 1a exportaci6n de arroz, azúcar blanca, harina, le~ 

tejas, maíz, frijo, garbanzo, arvej6n . .1..!t/ 

El gobierno de la Convención, presidido en ese momento por -

Eulalia Gutiérrez expidió el siguiente decreto:"Ante 1a escasez de 

trigo que ya se inicia en algunos estados de la República, 

es conveniente dictar medidas oportunas para evitar perjui--

cios. Se exceptúa de derechos de importaci6n el trigo que 

se introduzca por las fronteras hasta las 12 de la noche del 

31 de mayo de 1915". 49 / 

Por su parte, el gobierno constitucionalista declar6: "que a 

partir del 15 de octubre de 1915 los derechos de importaci6n 
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se cubrirán con el 20% de moneda de oro nacional o su equiva

lente en pesos fuertes y ello por considerarse que para la rea 

lizaci6n de mercancías importadas. el comercio fija sus precios 

en base al oro, calculando con esta moneda las ganancias, mien

tras que con la depreciaci6n del papel moneda resultan extrema

damente bajos los derechos aduanales vigentes"-~-~/. 

En el año de 1915 no se lograba aplicar aun una política nacio-

nal en materia aduanal. La guerra atravesaba una etapa muy vio 

lenta. Alvaro Obreg6n había logrado una serie de victorias so-

bre las fuerzas villistas, que fueron determinantes/aunque Vi-

lla sigui6 luchando en el norte a través de guerrillas. Zapata 

fue vencido a finales del año de 1915, y luego de perder todas 

las ciudades del est~do de Morelos, base de su poder, se reti-

r6 al campo a combatir también por medio de la guerrilla. Las 

tropas carrancistas controlaban ya la mayor parte del país, el 

gobierno constitucionalista declaraba en Coahuila respecto a -

las aduanas: "que quedan clausuradas al comercio exterior las 

aduanas fronterizas de los estados de Sonora y Chihuahua hasta 

que sean ocupadas por las fuerzas del gobierno"~/. 

Para 1916 la regionalizaci6n iba superándose. En enero y fe--

brero ya se consignaban.las aduanas de la frontera norte que 

habían estado en poder de las fuerzas villistas, como también 

se observaba que los derechos a la exportaci6n iba superando -

a los de importaci6n (ver cuadro No. 4 del Anexo). 

En este año también se ampli6 el número de productos extranje

ros libre de impuestos y ello porque la situaci6n interna era 

aun crítica a nivel de productos básicos. El 6 de enero de 

1916 se reform6 la tarifa de derechos de importaci6n de vari~s 

productos de primera necesidad: "Causarán s6lo la cuarta parte de los 

derechos, exceptuándose del pago del 20% en oro nacional ....... . 
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los siguientes productos: botines y zapatos, alpargatas de t~ 

la~ telas de algod6n crudas o blancas, camisetas, calzonci-

llos, telas de lana de todos los tejidos, sombreros de fiel--

tro". El caso de los textiles ocasion6 serias fricciones con 

los industriales del país que siempre se habían visto favore-

cides por los altos impuestos a la importaci6n. En marzo de 

ese año se decret6 con el ánimo de favorecer a las clases p~ 

pulares la libre introducci6n de carne, huevos, manteca, le

che, arroz, avena, frutas, legumbres, maíz, frijo, atún, ga

lletas, clavos de alambre de hierro o acero, jab6n, etc.~" 

y para lograr la recuperaci6n industrial se prohibi6 la expo~ 

taci6n de material ferroviario y cualquier clase de pedacería 

de bronce, cobre, fierro y demás metales que perjudique a la 

industria nacional y entorpece la reparaci6n de las vías fé-

rreas. 5·3 I 

En agosto se manifestaba respecto a la política impositiva 

"es conveniente hacer algunas modificaciones a la tarifa de 

importaci6n, reduciendo o aumentando según lo requieran las 

condiciones econ6micas del país .... debe suprimirse el 10% 
54/ 

adicional sobre los derechos de importaci6n." -- Esta real 

preocupaci6n del gobierno por reorganizar la economía del 

país se evidencia cuando a finales de ese año de 1916 se ex

pide el siguiente decreto: "que para activar la reconstruc-

ci6n del país, procurando que los negocios vuelvan a la nor-
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malidad y movimientos acostumbrados, conviene proporcionar 

las facilidades necesarias a las industrias nacionales para 

que reanuden los negocios que estuvieron en suspenso y pue-

dan dar el ensanche debido a los suyos, las empresas que se 

hallen en movimiento y específicamente la industria minera 

de tan vital importancia para la Naci6n, se decreta que a 

partir del 10 de diciembre se quede en suspenso la aplicaci6n 

de las cuotas del impuesto a los metales de exportaci6n esta

blecidas 1 de mayo de 1916. El oroy plata pagarán el 5% del valor 

en metal ensayado; mineral de oro y plata el 7% de su valor, 

cobre en barras el 5% mineral de cobre, 6% y otros minerales 

el 3% ..• " ~/ 

A partir de este afio se observa por cierto una mayor tenden--

cia a la libre entrada de productos extranjeros. El número -

de productos gravados en los Aranceles Generales de Adminis--

traci6n de aduanas disminuyeron en 1916 respecto al afio de 

1891. 



CUADRO No. 13 NUMERO DE GRUPOS GRAVADOS 

Grupo de artícu1os 1891 1916 

Comestib1es 70 S8 

Lino, cáñ.amo, yute S1 1S3 

Lana SS 41 

Seda 60 S7 

A1god6n 1S7 S2 

Papel 42 26 

Quinca11ería, mercería 6S so 
Pe1etería 3S 21 

Maderas y mueb1es 43 31 

Drogas, perfumería, y 
substancias químicas 83 SS 

Metales 102 9S 

Máquinas y aparatos 30 17 

Materias primas 89 S9 

Fuente: Cosío Vi11egas Danie1,"La cuesti6n 
arance1aria en México" en Historia 
de 1a Po1Ítica Aduana1 Mexicana. 

México, T. III, 1932, p. 41. 

SS. 
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En 1917 se dcc1ar6 la.1ibrc importaci6n de autom6viles, cami~ 

ne~, que no sean de lujo y que se introduzcan a1 país por 1as 

aduanas marítimas y fronterizas, además se inc1uyen todos los 

vehículos destinados a la agricultura, del 1° de abril al 30 

de junio. 55/ 

Asimismo, Un peso oro nacional se cotizaba a un d6lar bille

te, plata u otro metal y a 1,95 por d6lar de oro en abril de 

1917. En ju1io era de 1,75 peso oro nacional por d61ar bi11~ 

te y a 1,85 por dólar oro.S_:!_/ 

En el año de 1918 se iba estabilizando la economía del país, 

aunque 1entamente, así 1o reve1a la Circu1ar No. 24 de1 25 de 

junio de 1918 "Teniendo en consideraci6n todavía la situaci6n 

del país y a beneficio de las c1ases consumidoras, se decreta 

1a libre importación de la manteca, arroz, papas, maíz, trigo, 

cebada, garbanzo, lentejas, frijol, arvejón, habas, azúcar 

harina ... 53/La producción agrícola destinada al consumo interno 

había descendido en 1os Ú1timos años. 

En estos años (de los que hay informaci6n) los ingresos prov~ 

nientes de1 comercio exterior mantenían un a1to porcentaje 

dentro de los ingresos tota1es, aunque con una tendencia a la 

baja a partir de 1918. 



CUADRO No. 14 

1911-12 

1912-13 

1913-14 

1914-15 

1915-16 

1916-17 

1917-18 

1918 

1919 

1920 

RELACION ENTRE INGRESOS TOTALES Y LOS PROVE
NIENTES DEL COMERCIO EXTERIOR. 

Ingresos 
Tota1es 

108.150.163 

148.341.823 

200.349.555 

238.243.127 

Impuestos ex
teriores 

45.332.160 

52.418.204 

7.674.304 

19.645.920 

30.148.632 

34.688.607 

49.055.555 

71.992.347 

% impuestos exte 
rieres s/tota1. -

48.46 

23.38 

24.48 

30.22 

Fuente: Cosio Vi11egas Danie1, op. cit. pag. 66 y 67. 

57. 



CUADRO No. 15 VALOR y PORCENTAJE DE 

p R o D u c T o s 1910-1911 

I. Mat. Anima1es 17,433,251.90 

I I. Mat. Vegeta1es 38,600,222.00 

III. Mat. Minera1es 52,030,587.37 

IV. Tejidos y Manuf. 24,640,269.93 

v. Químicos y Farmac. 12,990.250.80 

VI. Bebidas 6,813,346.60 

VII. Papel y ap1 icac. 5,608,939.16 

VIII. Máquinas y aparat. 25,811,176.74 

IX. Vchícu1os 9,095,206.23 

X. Armas y exp1osiv. 3,212,567.48 

XI. Diversos 9,638,455.12 

T o T A L 205,874,275.39 

LAS IMPORTACIONES POR GRUPO 

P. 1911-1912 

8.46 % 16,466,311.35 

18.7 31.285,563.79 

25.27 46,711,978.03 

11.96 21,281,571.46 

6.3 12,074,088.92 

3.3 6.744,083.55 

2.72 5,120,770.15 

12.53 23,383,811.55 

4.41 4,600,890.03 

1.56 5,388,349.91 

4.68 9,604,897.46 

100.0% 182 ,662 ,311 .2 o 

DE PRODUCTOS 

p. 19).2-1913 

9 % 18,041,419.87 

17.1 31,569,545.41 

25.7 47,446,906.87 

11.6 25,886,353.93 

6.6 12,617,026.87 

3.6 6,851,784.69 

2.8 5,287,741.90 

12.8 24,498,683.71 

2.5 5,106,629.00 

2.9 7,737,568.28 

5.2 10,728,678.22 

100.0% 195. 772 ,388. 77 

P. 

9. 2% 

16.1 

24. 2 

13.2 

6.4 

3.4 

2.7 

12.S 

2.6 

3.9 

5.4 

100.0'l, 

V> 
00 



CONTINUACION CUADRO No. 15 

P R O D U C T O S 

I. Mat. Animales 

II. Mat. Vegetales 

III. Mat. Minerales 

IV. Tejidos .•. 

V. Químicos ... 

VI. Bebidas .•. 

VII. Papel ... 

VIII. Máquinas .... 

IX. Vehícu1os 

X. Armas 

XI. Diversos 

T O T A L 

1913-14 (9 meses) 

8,000,935.26 

19,758.079.22 

34,157,488.80 

14,507.876.84 

6,825,016.36 

3,539,819.75 

3,780,505.04 

17,272,997.08 

3,102,777.31 

4,636,291.59 

5,580,362.39 

121,462,149.64 

P. 

6.5% 

16.2 

28.1 

11.9 

5.6 

2.9 

3.1 

14.2 

2.5 

3.8 

4.8 

100.0% 

1914 (3 meses) 

795,394. 

3,129,922. 

1,727,490. 

983.827. 

768,573. 

232,721. 

313,560. 

953,918. 

291,960. 

60,983 

.472,335 

9,731,683. 

i·-·---.; 

P. 

8.1% 

32.0 

17.7 

10.0 

7.0 

2.0 

3.0 

9.0 

3.0 

0.8 

5.0 

100.0% 

1 9 1 5 

4,145.103. 

24,044.062. 

8,826.796. 

3,190,570. 

3,727.371. 

887,195. 

1,592,502. 

3,145,758. 

601,249. 

700,078. 

1,960,622. 

52,821.306. 

P. 

7.8% 

45.5 

16.7 

6.0 

7.0 

1.6 

3.0 

5.9 

1.1 

1.3 

3.7 

100.0% 
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CONTINUACION CUADRO No. 15 

p R o D u e T o s 1916 

1. Mat. Animales 8.092.846 

I I. Mat. Vegetales 21.598.042 

III. Mat. Minerales 17.311,677 

IV. Tejidos y Manuf. 12,262,056 

v. Químicos y Farm. 5,071,403 

VI. Bebidas 1,220,042 

VII. Papel y aplic. 4,074,775 

VIII. Máquinas y apar. 6,721,637 

IX. Vehículos 1,928,626 

X. Armas y Explosiv. 2,187,422 

XI. Diversos 4,231,413 

T o T A L 84,699,939 

~---,l ·---· ·-----l ¡_,_, i--........ ¡ 

P. 1918 

9.5 % 21.939.817 

25.4 44.291,937 

20.4 124,323,544 

14.4 30,531,793 

5.9 12,338,946 

1.4 1,322,779 

4.8 3,335,171 

7.9 12,818,558 

2.2 7,816,998 

2.5 2,982,471 

4.9 14,515,450 

100.0% 276,217.464 

P. 1919 

7.9% 22.081,227 

16.0 43.249,945 

45.0 51.399,455 

11.0 31,944,259 

4.4 19.070,347 

0.4 3,979,462 

1.2 8,425,691 

4.6 24,116,422 

2.8 11,798,675 

1.0 3,085,833 

5.2 17,887,031 

100.0% 237,038,347 

P. 

9.6% 

18.2 

21 .6 

13.4 

8.0 

1.6 

3.5 

10.1 

4.9 

1.3 

7.5 

100.0 

O'· = 
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I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

IMPORTACIONES (CONTINUACION) CUADRO No. 15 

A~O DE 1920 

Mat. Anima1es 

Mat. Vegeta1es 

Mat. Minera1es 

Tejidos y Manufact. 

Químicos y Farmac. 

Bebidas ••• 

Pape1 y ap1ic. 

Máquinas y apar. 

Vehícu1os 

Armas y Exp1os. 

Diversos 

T O T A L 

MONTO 

38.560.077.-

61.049.066.-

92.079.020.-

54.006.767.-

31.589.140.-

8.110.746.

~ 8.968.600.-

52.437.853.-

16.920.993.-

3.462.523.-

20.496.967.-

396.681.761.-

PORC. 

10.0 % 

15.8 

23.5 

14.0 

8.0 

2.4 

2.6 

13.2 

4.2 

1.1 

5.2 

100 % 

61. 

Fuente: E1 porcentaje fue e1aborado en base a 1os datos apo~ 
tados por 1as siguientes fuentes: 

Hecretaría de Hacienda y Cr~dito 1PÚb1ico, Memoria de Hacien
da, México, 1911..:1913. 

- Sec°r.etaría de Hacienda y Crédito Pt'Íb1ico, Bo1etín de Estadís
.tica Fisca1~ México, 1910-1916. 

- Secretarí.a d~ .Hacienda y CrédÍ.to PÚb1ico, Ye ar Book of México• 
Los d\.nge1es, afio 1912. 
E1 Economista Mexicano, afios 1910-1915. 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Revista Estadís
tica Naciona1, México, 1912 • 

- Secretaría de Hacienda y Crédito PÚb1ico. Anuario Estadístico 
Comercio Exterior y Navegaci6n, México, 1920. 
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IMPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 

En el cuadro No. 15, podemos detectar que las importaciones 

del año de 1911-12 disminuyeron respecto al año de 1910-11 en 

un monto de 23.211.964,10 pesos. 

Dentro de productos agrícolas, el maíz acus6 una.baja impo~ 

tante. En el año de 1911-·12 se importaron 39 .328 toneladas. 

cuando en el año anterior la importaci6n había sido de 229.873 

toneladas . Esta disminuci6n obedeci6 a que la producci6n lo--

.. cal logr6 abastecer el consumo interno. "Las alternativas de 

las cosechas de maíz. que tanta influencia tienen, como no se 

ignora, en la situaci6n econ6mica de la República, se aprecian 

claramente por las cantidades que se importan en el país, con 

el fin de completar el consumo nacional. Esas impoict_3:~.~ones __ 

señalan los períodos de escasez y abundancia y vienen a ser, 

por decirlo así, un term6metro por el que puede graduarse la 

importancia de esas cosechas, mediante la comparaci6n de un -

año con otro". 59/ 

En cámbio, la del trigo aumentó. En el año de 1911-12-se im--

portaron 57.219 toneladas, cuando en 1910-11 la cantidad fue 

dé 21.514 toneladas. Los molinos _har1neros del. ·país tendían 

en general a consumir el trigo extranjero, puesto que el local. 

por los altos fletes ferrocarrileros era más oneroso. 
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Los productos minera1es descendieron su participaci6n en e1 

año de 1911-12, aunque en e1 caso de1 cemento por ejemp1o -

ejemp1o porque 1a producci6n naciona1 iba sustituyendo a 1a -

foránea. 

Igua1 situaci6n percibimos en 1os tejidos de a1god6n dentro -

de1 rubro tejidos y manufacturados. Las fábricas texti1es 

trabajaron norma1mente en ese año. Sin embargo, 1a disminu--

ci6n de 1a importaci6n de máquinas y aparatos imp1icaría que 

1a crisis comenzaba a vis1umbrarse. E1 incremento más nota-

b1e en ese año y por cierto nada a1entador fue e1 de armas y 

exp1osivos. 

En 1a Memoria de Hacienda de 1911-13 se exp1icaba que 1a dis

minuci6n de 1as importaciones obedecía a 1a situaci6n que pr~ 

va1ecía en los negocios y exp1otaciones, "seguramente un nú-

mero considerab1e de empresas mercanti1es e industria1es han 

tenido que reportar daños determinados por 1os trastornos pú

b1icos y que otras jan juzgado prudente reducir e1 número de 

sus pedidos norma1es hasta no rea1izar existencia y no cabe 

duda que muchas inversiones de capita1es extranjeros que 

se efectúan por medio de importaciones de máquinas, úti1es, 

aparatos, han detenido su corriente provechosa. Es a1entador 

hacer constar que nuestras importaciones no han sufrido una 

depresi6n tan considerab1e como 1a que seña16 1a crisis de 

1907. Se agregaba además que 1os desperfectos en 1a red de 
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comunicaciones y 1a c1ausura de 1a aduana de Ciudad Juárez d~ 

rante cuatro meses ha sido otra causa desfavorab1e a1 tráfico 

d.~ mercancías extranjeras introducidas en 1a Repúb1ica" . .!!..!}_! 

En e1 afio fisca1 de 1912-13, observamos que 1as importaciones 

aumentaron respecto a1 año precedente, aunque sin superar 1os 

va1ores de1 año fisca1 de 1910-11. 

Los artícu1os que ascendieron su va1or respecto a1 año de -

1911-12 fueron: pe1etería y ca1zado: 771.000 pesos; 1ibras -

texti1es: 886.doo pesos; artefactos de madera: 402.000 pesos; 

¡ne_ta1es de estafio, zinc: 248. 000 pesos; hierro para industri,a: 

1.178.000 pesos; piedra y tierra y sus productos: 1.107.000 p~ 

sos; tejidos de a1god6n: 2.393.000 pesos; tejidos de 1ana: 

667.000 pesos; tejidos de seda: 150.000 pesos; tejidos de seda 

con mezc1a: 449.000 pesos; productos químicos y farmacéuticos: 

542.000 pesos; máquinas y aparatos: 1.194.000 pesos; armas y -

exp1osivos: 2.3419.000 pesos. 

Los artícu1os que disminuyeron su va1or en e1 afio de 1912-13 

respecto a1 año precedente ·fueron: granos: 1. 280. 000 pesos; 

meta1es de cobre: 1.484.000 pesos. ~/ 

En 1os nueve meses de1 año fisca1 de 1913-14 (ju1io de 1913 a 

marzo de 1914) 1as importaciones a1canzaron un va1or de 

121.462.149 pesos cuando en e1 mismo período de1 año anterior 

fue de 148.370.758 pesos. 
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Todos 1os rubros descendieron, excepto e1 de armas y exp1os~ 

vos. En máquinas y aparatos 1a baja no fue tan pronunciada, 

pudiendo inferirse que 1a actividad productiva se mantenía y 

requería de bienes de producci6n, sobre todo 1a :industria de 

tro1era que atravesaba por 1a etapa de auge. 

A partir de1 año de 1914. 1os años fisca1es co~.ncidieron con 

1os naturales, sin embargo 1a informaci6n obtenida no contem 

p1a este cambio. De acuerdo a 1a ofrecida por e1 Boletín de 

Estadística Fiscal y en base a datos aportados por 1as adua

nas contro1adas por e1 Ejecutivo en Veracruz, de octubre de 

1914 a junio de 1915 1as importaciones sujetas a derechos su 

maron 1a cantidad de 19.646.371,78 pesos y 1as 1ibres de de

rechos 11.414.620 pesos. En e1 tota1 sobresa1ieron 1as mate 

rias vegeta1es respecto a 1as minera1es, a.nima1es y varios. 6~/ 

En enero de1 año de 1915, E1 Economista Mexicano comentando 

1a situaci6n de1 año de 1914 • escribía: "E1 año que pas6 se 

sintetiza en dos amargos conceptos, Guerra Civil y como coro-

1ario, perturbaci6n econ6mica .•. E1 Comercio Exterior se ma~ 

tuvo sin quiebras. Los productos naciona1es se exportaban a 

a1tos precios y 1as importaciones bajaron por la Guerra. E1 

más castigado fue e1 consumidor ..• " ~/ Los años de 1915 y 

1916 constituyeron el punto más bajo de 1a tendencia descen

dente observada desde 1911-12, a causa fundamenta1mente de 1a 

uerra .undia1 que ocasion6 1a contracción de1 comercio inter 

naciona1. 
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Para 1os años de 1918, 1919 y 1920 1as importaciones se recu-

peraron. E1 va1or de 1as mismas super6 inc1uso a1 de1 año 

fisca1 de 1910-11. La economía de1 país estaba retornando a 

1a norma1idad, a pesar de que 1os efectos de 1a contienda mun 

dia1 aun se manifestaban. 

Entre 1os productos agríco1as importados, e1 trigo a1canz6 un 

vo1umen de 77.187 tone1adas en 1918, descendi6 en 1919 a 9.561 

tone1adas y vo1vi6 a aumentar en 1920 a 21.668 tone1adas. En 

cambio e1 maíz ya no se import6, a1 norma1izarse 1a producci6n. 

Dentro de 1os tejidos y manufacturados, 1as te1as de a1god6n -

ascendieron en 1918 a un va1or de 19.020.622 pesos, descendi6 

en 1919 a 15.028.907 pesos y en 1920 a 19.793.360 pesos. En 

genera1 fue baja 1a importaci6n y e11o porque 1as industrias 

texti1es abastecían 1a demanda interna. 

Productos como 1as 1~minas de hierro o acero se importaron -

por un va1or de 986.853 pesos, con un vo1umen de 2.977 tone1a 

das en 1918. En 1919 ascendieron a 2.060.549 pesos y 9.164 

tone1adas. En 1920 su va1or a1canz6 a 2.916.657 pesos y un -

vo1umen de 10.860 tone1adas. La Fundidora de fierro y acero 

Monterrey si bien inici6 un proceso de recuperaci6n no abaste 

c1a con regu1aridad e1 mercado interno, de a11$ 1a necesidad 

de importaci6n (ver cuadro No. 6 anexo) 





CONTINUACION CUADRO No. 16 
Al'IOS Al'IOS AOOS 

1916 1918 1919 

1. Minera1es 92,582,161. 20 % 330,745,961. 80 % 251,322.286. 63.8 % 

11. Demás artículos 394,352.336. 80 % 74,822,425. 20 % 142,467,714. 36.2 % 

T o T A L 486,934,487. 100 % 375,568,386. 100 % 393,790,000. 100.0% 

1 ! 



69. 

CONTINUACION CUADRO No. 16 (EXPORTACIONES 1920) 

I. Minera1es 727.987.971.- 85.2 % 

II. Vegetal.es 105.395.016.- 12.3 % 

III. Anima1es 6.496.097.- 0.8 % 

IV. Manufacturados y 
Diversos 15.214.970 1.7 % 

T o T AL 855.094.044.- 100.0 % 

- Años l.91.0 a l.913. Fuente: Secretaria_.Ee _ Hac;:ienda y Crédito_ Públ.ico 
Memoria de . Hacienda y Bol.etín de Estadís
tica Fiscal.. México 

- Años 1914 a 1919. Secretaría: de Industria, Comercio y Trabajo, 

- Año de 1920 

Revista de Estadística Naciona1, México, 1925. 

Por el.l.o l.a organ.izaci6n de l.os gn.ipos de pro-
· duc~os no es homogénea. 
Los porcentaje se elaboraron en base a l.os da
tos obtenidos por I.as fuentes citadas. 

Secretaría de Hacienda y Crédito P6b1ico, 
.Afu.lario Estadístico de Comercio Exterior y 
Navegaci6n, México, 1920. 



Exportaciones por grupo de productos 

E1 va1or de 1as exportaciones (véase cuadro 16) regis.traton -

un aumento en e1 año de 1911-12 respecto a1 afio precedente de 

$ 4.235.490 pesos. Dentro de 1os productos minera1es 1a par-

ticipaci6n de1 oro descendi6. "En 1911-12 se export6 por un -

va1or de $49,905.111.10 cuando en e1 afio de 1910-11 fue de 

$69.090.505,55, sin embargo esta Ú1tima cifra no procedió de 

1a producción que fue de $49.615.289, sino de 1a fuerte ex--

tracci6n de monedas de oro de la circu1aci6n y e1 éxodo de ca 

pita1es~~ 
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E1 va1or de 1a exportaci6n de 1a plata ascendió en 1911-12 a 

1a cantidad de $89. 568. 364, cuando en 1910-11 fue de $80.867 .861.

La comisión de cambio de moneda sostuvo 1a fijeza de1 cambio y 

1imitó 1a sa1ida de1 meta1 en 1os primeros meses de1 afio, oca-

sionando a1gunas pérdidas. En 1os últimos meses se produjo 1a 

recuperación por e1 a1za de1 precio en e1 mercado mundia1. 

E1 cobre y e1 minera1 de cobre aumentaron en más de $6.000.000 

y $800.000 pesos respectivamente, a1 e1evarse su precio a ni-

ve1 internaciona1 que 11eg6 a 74,12 1ibras en e1 mercado de 

Londres. Mientras que e1 plomo y su minera1 redujeron su va-

1or en alrededor de $500.000.-

Dentro de los productos agrícolas aumentaron su participaci6n 

el café, que no obstante la fuerte competencia brasi1eña, lo-



gr6 co1ocar 1a producci6n en e1 mercado y con precios que se 

ma~tuvieron con firmeza. 

Las frutas frescas, que encontraron un exce1ente y cada vez 

más amp1io mercado en 1os Estados Unidos, hecho incentivador 

para 1os productores locales. 
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E1 garbanzo aument6 e1 vo1umen de exportaci6n, por 1as exce1en 

tes cosechas habidas, sobre todo en e1 estado de Sonora y el 

txt1e, que aumentó su participaci6n tanto en vo1umen como va--

1or, mostraron una tendencia ascendente en e1 comercio interna 

ciona1. 

Los productos agríco1as que descendieron su participaci6n, 

entre otros, fueron: e1 a1god6n en rama _.y e1 tabaco, pero tan 

a1armante, ya que se redujo 1a exportación, porque aumentó e1 

consumo por parte de 1as fábricas texti1es y tabacaleras 1oca-

1es. 

E1 caucho mostró una tendencia depresiva y e11o por e1 desa--

1iento causado por 1a baja de los precios, ante 1a fuerte com 

petencia africana. E1 caso de1 henequén, y según 10 manifies 

ta 1a Memoria de Hacienda, 1os productores habían decidido re 

tener la producción, en espera de créditos para rehabi1itar el 

producto" 
65

( .Además de que 1os precios tendían a 1a baja, 

por 1a competencia de otros países como a1 monopolio que ejer

cía en el comercio la compafiía norteamericana Harvester. En 

estos afias no se ap1icaban impuestos a 1a producci6n _ni a 

1a exportaci6n de este producto. 
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De 1os productos anima1es, e1 más importante en 1as exporta--

c~ones fue el ganado vacuno y 1as pie1es sin curtir. "En e1 

primero hubo un aumento de consideraci6n a causa de que 1os 

Estados Unidos modificaron e1 reg1amento que por a1gunos afios 

tuvieron en vigor y que prohibía 1a introducci6n de ganado v~ 

cuno criado en terrenos que tienen garrapata. 

traba 1a exportación ha aumentado" !'!..!!._/ 

Destruida esta 

En e1 afio de 1912-13 el valor de las exportaciones ascendieron 

en re1aci6n a1 afio fiscal de 1911-12. Algunos de 1os artícu--

1os que acrecentaron su valor fueron: cobre en 3.020.000 pesos 

por 1a ~mp1iaci6n de 1a demanda por parte de 1os países indus-

tria1izados; 1as frutas frescas en 234.000 pesos y por las ere 

cientes compras por parte de los Estados Unidos; garbanzo, 

$466.000 pesos por e1 aumento de 1as compras también por parte 

de1 país del norte; henequén en 8.703.000 pesos que aument6 e1 

vo1umen de exportación, ya que 1os precios por las causas p1a~ 

teadas tnedían a la baja. E1 tabaco en rama ascendió su va1or 

en 300.000 pesos, porque e1 vo1umen exportado aument6 a1 mej~ 

rar 1as cosechas. 

Descendieron su participación, el oro en pasta en 9.949.000 p~ 

sos; p1ata en 5.253.000 pesos, plomo en 1.111.000 pesos, café 

2.299.000 pesos, caucho en 3.601.000 pesos; ganado en 367.000 

pesos y azúcar en 2. 630.000 pesos. E1 café descendió porque 

1os precios mundia1es tendieron a la baja por la competencia 

de Brasil y otros países centroamericano; e1 caucho por 1as 
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razones ya apuntadas,respecto al ganado hay que relativizar 

su descenso, puesto que gran parte de la producci6n se expor

t6 a los Estados Unidos por las aduanas de la frontera norte 

en poder de los revolucionarios, que recibían a cambio de él, 

alimentos y sobre todo armas. El azúcar es entendible su dis 

minuci6n en la participaci6n, puesto que algunas haciendas de 

Morelos habían dejado de producir por la revoluci6n campesina 

que se acrecent6 en ese estado. 

En los nueve meses del año fiscal de 1913-14 (julio de 1913 a 

marzo de 1914) las exportaciones globalmente descendieron re~ 

pecto al mismo lapso del año anterior. Dentro de las materias 

vegetales el algod6n en rama y borra, café, frijol, henequén, 

tabaco en rama aumentaron su participaci6n. De igua1 modo 

las pieles curtidas y los sombreros de palma dentro de los te

jidos y manufacturados. <!2._/ 

"La baja de este período es s6lo aparente, por la desorganiza

ci6n que la lucha intestina impuso al gobierno nacional, la -

mayor parte de las aduanas estuvieron sustraídas a un orden -

administrativo de tal manera que las cifras anotadas son com

pletamente deficientes"~/. 

Contemplando los meses de octubre de 1914 a junio de 1915, d~ 

rante el período más álgido de la 1ucha popular, y con datos 

aportados por el gobierno de Carranza en Veracruz, las expor-

taciones sumaron la cantidad de $ 99.841.451.33. Las sujetas 
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a derechos a1canzaron 1a suma de $67.494.643.56 y 1as 1ibres 

de derechos a $32.347.807. E1 combustib1e estaba gravado s6-

1o a nive1 de producci6n (ver cuadro anexo no. 5) cuando e1 

va1or tota1 de su exportaci6n 11eg6 a $8.537.421.40 69~ Para 

1os afios de 1915 y 1916 a diferencia de 1o observado en 1as 

importaciones, e1 va1or de 1as exportaciones a1canzaron nive-

1es sobresa1ientes y e11o porque en este caso 1a guerra mun-

dia1 generaba necesidades de combustib1e, minera1es y materias 

vegeta1es. E1 mayor vo1umen de 1as exportaciones mexicanas 

eran absorbidas por 1os Estados Unidos, que a1 no participar 

en 1a guerra sino hasta 1917, se había convertido en e1 prin-

cipa1 proveedor de 1os países be1igerantes. E1 petr61eo, 1os 

minera1es industria1es, e1 henequén, frutas frescas, garban--

zos se cotizaban en en exce1entes precios. A partir de esta 

situaci6n, Carranza ap1ic6 nuevos impuestos sobre todo a 1as 

compafiías extranjeras que exp1otaban e1 petr61eo, minera1es y 

henequén, generando serias fricciones, porque 1as empresas 

presionaban a sus gobiernos, fundamenta1mente a E.U.A. para -

una intervenci6n mi1itar. 
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CUADRO No. 17 PRODUCCION y EXPORTAC ION DE PETROLEO EN Jl.13 

ANOS PRODUCCION EXPORT AC ION 

1911 1.994.640 143.338.-

1912 2.631.100 1.228.848.-

1913 4.083.141 3.391-235. -

1914 4.168.805 3.714.708.-

1915 5.229.480 3.937.891.-

1916 6.445.957 4.335.254.-

1917 8.790.583 7.316.970.-

1918 10.147.587 8.230.082.-

1919 13.843.077 12.011.083.-

1920 24.971.173 24.015.624.-

Fuente: Banco Naciona1 de ComeTcio ExteTior, México ExpoT
tadoT • México•. año 1937. pags. 506 y 508 . 

Como se observa, 1a pToducci6n petro1era estaba destinada a 

1a expoTtaci6n. Una cantidad pequeña se uti1izaba en e1 --

país para tra.nsporte y fábTicas. En 1os años de 1ucha más 

intensa, e1 combustib1e 11egaba con gran dificu1tad a 1as -

industrias, poT 1a inteTTupci6n de 1as vías de comunicaci6n. 

Este fue uno de 1os motivos poT e1 cua1 1a actividad en e11as 

se deterioraba. 



CUADRO No. 18 IMPORTACION POR VALOR Y CONTINENTE 

CONTINENTES 

Europa 

Asia 

Africa 

América: 

Norte 

Sur 

Centro 

Anti11as 

Oceanía 

T o t a 1 

1910-1911 

86,469,309.67 

3,142,661.62 

307,813.04 

113,916,706.6S 

1,492,923.73 

,203,278.77 

146,lSS.27 

20S,874,273.39 

42 % 

1.S 

o. 1. 

SS.3 

0.7 

0.09 

0.07 

100% 

1911-1912 

78,178,76S.43 

3,0S3,028.83 

107,802.62 

99,379,9S9.83 

1,S76,194.64 

98,48S.49 

163,909.64 

102,S4S.29 

182,660,691.00 

42.7% 

1.6 

o.os 

S4.4 

8.6 

o.os 
o.os 
o.os 

100% 

1912-1913 

91,234,373.lS 46.6 % 

4,277,233.02 2 .18 

180,490.06 0.09 

97,S91.002.0S 49. 84 

1,918,212.SO 0.9 

134,862.13 0.06 

247,328.66 l. 2 

19S,772,338.77 100 % 

·• 



CONTINUACION CUADRO No. 18 

Continentes 1913-14 (1) 1914 (2) 1915 (3) 1916 -(4) 

Europa 57,275,162.69 47.1% 2,869,810.73 39.2% 5,556,590.60 30. % 3,462,628.5 1.0% 

Asia 2,113,081.18 1. 7 161.310.70 0.1 891,971.50 0.48 700,395.9 0.1 

Africa 143,910.25 0.1 79,014.00 o.os 98,773.00 o.os 2,280.2 o. 

América 

Norte 61,143,850.00 50.33 6,518,215.58 66.77 11,837,525.00 69. 38,071,294.0 90. 

Centra1 70,363.48 o. os 4,718.51 o.o 2.022.ss o. 38,735.0 o. 

Sur 447,944.68 0.38 67,882.64 0.06 4,418,125.54 0.28 14,739.0 o. 

Anti11as 101.964.74 o. 08 15.798.42 0.01 24,759.38 0.01 74.592.75 0.1 

Oceanía 165.872.52 0.1 14.932.15 0.01 14.178.00 o. 21,070.0 o. 

T o T A L 121,462,149.64 100% 9,731.682.75 100% 18,843,944.00 100% 42,385,734.00 100% 



(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

CONTINUACION CUADRO No.18 

CONTINENTES 

Europa 

Asia 

América del 
Norte 

América del 
Sur 

América Centra1 

Anti11as 

Oceanía 

Africa 

T O T A L 

A~O 1920 

107,829.135. 

5,602.577. 

280,605.014. 

1,494.411. 

484.955 

380.135. 

282.488. 

396,681.761. 

% 

27. 5 

1.5 

70.5 

0.3 

100 % 

Fuente: E1 porcentaje fue e1aborado en base a 1os datos 
aportados por las siguientes fuentes: 

7R. 

- Secretaría de Hacienda· y Crédito Púb1ico. 

cienda~ México, 1911~1913. 

Memoria de Ha-

- Secretaría de Hacienda y Crédito Púb1ico. Boletín de Esta
dística Fisca1, 1910-1916. 

- Year Book of México, Los Angeles, afio 1912. 
- El Economista Mexicano, México·, afios 1910 a 1915. 

- Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Revista Esta-

dística Naciona1, México, 1912. 
- ?ecretaría de Hacienda y Crédito PÚb1ico. Anuario Estadís

tico de Comercio Exterio.r y Navegaci6n, México, 1920. 

Referido a nueve meses, julio 1913 a marzo 
Octubre, noviembre y diciembre de 1914. 
Enero a julio de 1915. 
Enero a junio de 1916. 

de 1914. 



CUADRO No. 19 EXPORTACION POR VALOR Y CONTINENTES 

CONTINENTES 1910-1911 1911-1912 1912-191..3 

Europa 63,296,542.03 21.54 68,150,146.48 22.8 62,429.936.09 20.78 % 

Asia 40,012.00 0.01 18,192.36 o.o 17,893.00 0.00 

América: 

Norte 226,334,110.96 77.00 225,469,861.37 75.65 233,523,245.01 77.73 

Centra1 1,802,770.00 0.6 2,181,704.79 0.7 2,455,104.78 0.8 

Sur 69,374.00 0.02 66,443.00 0.02 207,280.00 o.o 

Anti11as 2,210,831.00 0.7 1,958,010.62 0.6 1,772,132.48 o. 5 

Oceanía 169,818.16 o.o 188,838.20 o.o 

Africa 125.00 o.o 

T o t a 1 293,753,539.99 100% 298,014,176.72 100% 300,405,617.16 100% 



CONTINUACION CUADRO No. 19 

Continentes: 

Europa 

Asia 

América: 

Norte 

Central 

Sur 

Anti11as 

TOTAL 

1913-14(1) 

42,456.872.05 

56,143.00 

139,476,571.33 

1,677,694.40 

200,917.00 

1,797,717.00 

185,666,114.78 

22.86% 

0.03 

75.12 

0.9 

0.1 

0.9 

100.0 % 

1914 - (2) 

1,410,557.24 11.0% 

11,200,479.36 87.5 

50,892.00 0.03 

71,725.00 o.os 

61,457.00 0.04 

12,795.110.00 100.0% 

¡ __ , 

1915 - (3) 

5,481.554.00 

3,844.00 

77,022,345.00 

166,196.00 

1,197,300.00 

230,436.00 

84,101,675.00 

i--. 

6.6 % 

0.2 

91.0 

0.1 

1.4 

0.2 

100.0% 

,--

1916 - (4) 

Í6,461.021.00 4.5% 

90,790.00 

331,018.269.00 

835,686.00 

1,460,465.00 

8,727,467.00 

358,593,698.00 

93 

0.2 

0.5 

2.4 

100% 

00 

= 



CONTINUACION CUADRO No. 19 

CONTINENTES 

Europa 
Asia 

América del 
Norte 

América del 
Sur 

América Central 

Antillas 

.Oceanía 

Africa 

AfilO 1920 

59,103.454. 
24.616. 

731,994.533. 

29,701.620. 

8,141.196. 

24,043.246. 

24.450. 

1.865.930. 

853.094.044. 

81. 

% 

7.2 

86.1 

3.4 

3.1 

100 % 

- Afias 1910 a 1913. Fuente: S.H.C.P., Memoria de Hacienda y Bole
tín de Estadística Fiscal. México. 

- Afias 1914 a 1919. s.I.c.T., Revista de Estadística Nacio
nal, México, 1925.;. Por ello la organiz~ 
ci6n de los grupos de productos no es -
homogénea. 

Los porcentajes se elaboran en -
base a los datos obtenidos por -
las fuentes citadas. 

- Afio de 1920. S.H.C.P . .Anuario Estadístico de Comercio 
Exterior y Navegaci6n. México, 1920. 

(1) Referido a nueve meses - julio 1913 a marzo de 1914. 
(2) Octubre, noviembre y diciembre de 1914. 
(~) Enero a julio de 1915. 
(4) Enero a junio de 1916. 

S.H.C.P. Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico. 
S.I.C.T. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 
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RELACIONES COMERCIALES 

Respecto al origen de las importaciones (cuadro No. 18) Es

tados Unidos ocup6 como a finales del siglo XIX, el primer 

·lugar, (ver p. 5 y ss) pero seguido muy de cerca por Europa oue mantuvo tm 

porcentaje importante hasta la primera guerra mundial. Pa-

ra el año fiscal de 1910-11 del 42% que le cupo, particip6 

Alemania con un 29.33%, Gran Bretaña con un 27.71% y Fran--

cia con un 21.59%. En el afio fiscal de 1912-13 Alemania lo 

hizo con un 27.64%, Gran Bretafia con un 28.38% y Francia 

con Z0.09%. 

En los nueve meses del afio fiscal de 1913-14 sobre un total 

de 47.1% que le correspondi6 a Europa; Alemania particip6 

con un 30.35%, Gran Bretafia con 27.58% y Francia con -

19.02%.1.Q/ Las importaciones provenientes de Asia y Améri

ca del Sur se ampliaron, sobre todo las provenientes de Ar-

gentina, Chile y Ecuador. En el afio de 1916 e inferimos 

que en los siguientes afios, Estados Unidos particip6 con un 

90% y lo deducimos porque durante la Gran Guerra Europa re

dujo dr~sticamente su comercio con México, en aproximadame~ 

te un 1% en 1916 y al prolongarse el conflicto, la situaci6n 

no debi6 haber variado. Estados Unidos se convirti6 en el 

gran proveedor mundial. 
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En las exportaciones, la hegemonía de Estados Unidos fue 

~bso1uta. Le sigui6 Europa pero en una proporci6n mínima. 

Gran Bretafia recibi6 productos de México, como también Fran 

cia, Alemania y Bélgica. Este hecho se explica porque tan-

to Gran Bretafia como Estados Unidos eran los que exp1otaban 

e importaban petr61eo crudo para refinarlo en sus propios 

países. Las Anti11as absorbían también este producto para 

los mismos fines. Algunos países de América del Sur compra

ban petr61eo y a1god6n forzados a reemplazar a sus tradicio 

nales vendedores. 



CUADRO No. ··2 v 84. 

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS A ME.'<ICO EN DOLARES 

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

210,000,000 

T . 
200,000,000 I 

I 
190,000,000 I 

I 
180,000,000 I 

I 
170,000,000 I 

I 
160,000,000 I 

J 

150,000,000 

' 140,000,000 I 
J 

130,000,000 J 
/ 

120,000,000 / 
/ 

110,000,000 V 
¡-........... I 

100,000,000 I " 
/ 

I ~ 

90,000,000 I 
I 

80,000,000 1 
1 

i 
70,000,000 

I 
60,000,000 ~ I 

r 

"-- / 
50,000,000 "'\. / 

\ / 

40,000,000 I'\ / 
.\ ./ 

30,000,000 y 

Fuente: The ~Exican Year Book, 1923, pag. 210 - 211. 



SS. 

CUADRO No. 2 -·{ 

EXPORTACIONES MEXICANAS A LOS ESfAOOS UNIDOS EN DOLARES 

. 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 
' 

190 ,;OOO ,or n 

1so.ooo,orh 
7 

170,ooo,onn 7 
7 

160,000,oop 7 
"- 11 

1so,ooo,oob 
I 
I i"'--... 7 

140,00o,orn 1/ 
·' 

130,ooo,orln , 
." 

120,000,orn / 
/ 

110 ,000 ,or In 
V 

_/ 

100;000,01n / 
., / 

90,000,0CO 1/ 

./""-- I 
so.ooo.oco 

__.,., ..,,, 

/ 
70,000,0C o / 

I 

60,000,0( o / 
/ 

so.ooo,or in 

Fuente: The Mexican Year Book, 1920-21, Los Ange1es Mexican 
Year Book Pub1ishing Co., 1922. pag. 210-211. 



En síntesis podemos afirmar que durnte e1 período comprendido 

entre 1870 y 1920, e1 comercio exterior de México fue una ac

tividad en continuo crecimiento, debido a que se respondi6 s~ 

tisfactoriamente a 1os requerimientos que e1 mercado mundia1 

p1anteaba. 

Entre 1os años de 1870 y 1910, fueron 1os minera1es industria 

1es (cobre, p1omo, zinc) junto a 1os tradiciona1es plata, oro 

y productos agríco1as como e1 henequén, 1os demandados y ex-

portados. A partir de 1912 sobresali6 e1 petr61eo junto a --

1os mencionados. 

So. 

Si 1a situaci6n interna se agrav6 por 1a cruenta guerra civi1, 

e11o no fue obstácu1o para que e1 dinamismo del comercio ext~ 

rior se interrumpiera. E1 descenso observado en 1os años de 

1914 y 1915 debe re1ativizarse, puesto que e1 funcionamiento 

de 1as aduanas no fue regu1ar y por consiguiente 1a informa-

ci6n fue parcia1. 

Otro e1emento que coadyuv6 para que e1 comercio exterior fue

ra 6ptimo, fue que e1 transporte marítimo no sufri6 deterioro 

y era por e1 cua1 se rea1izaba fundamenta1mente e1 tráfico, 

(aunque también 1as vías férreas conducían 1a producci6n has

ta 1os puertos y hacia 1a frontera norte). 

En 1as importaciones hay una c1ara disminuci6n, centrada en -

1os años de 1914-1917, exp1icab1e igua1mente por 1as condici~ 



nes externas, ya que México recibía en 1913-1914 e1 47% de 

sus productos de Europa y por 1a Guerra Mundia1 se redujo a 

un 1% en 1916. Estados Unidos reemp1az6 e1 viejo continente 

como proveedor. 
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Asimismo, 1a inestabi1idad interna, producto de 1a 1ucha rev~ 

1ucionaria, inf1uy6 para que se 1imitaran 1as importaciones, 

en 1a medida en que 1a actividad fabri1 se vi6 también afecta 

da. Igua1mente debemos considerar aquí 1a situaci6n aduana1, 

ya que seguramente 1os datos variarían, si estarían consigna

das todas 1as recaudaciones de 1as mismas. La po1Ítica aran

ce1aria tampoco sufri6 modificaciones sustancia1es a 1o 1argo 

de1 período ana1izado. 

Los ingresos de1 erario púb1ico, dependieron de 1os impuestos 

ap1icados a1 comercio exterior, de 1as importaciones hasta 

1916 y también de 1as exportaciones a partir de ese afio. 

En 1916-1917, se 1iberalizaron de gravámenes 1os productos e~ 

tranjeros que entraban a1 país, caso de 1os texti1es por eje~ 

p1o. Esta medida no imp1ic6, sin embargo, un camLio en e1 

rumbo de 1a po1Ítica econ6mica irnpu1sada por e1 Estado hasta 

ese momento, sino que fue producto de 1as circunstancias ad

versas que reinaban en e1 país. Tan es así que a1 norma1i-

zarse 1as condiciones econ6rnicas, 1os decretos que habían 1i-

bera1izado 1as importaciones, quedaron sin efecto. Aunque 1a 
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presi6n de 1os fabricantes texti1es también coadyuv6 a e11o. 

Esta po1Ítica de ap1icar impuestos a 1as importaciones de bi~ 

nes de consumo que había favorecido notab1emente e1 desarro--

110 industria1 de1 país, se mantuvo entonces en todo e1 perí~ 

do, a pesar de que su objetivo fuera de orden eminentemente 

fisca1. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN ~IEXICO A FINALES DEL SIGLO 

XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

Durante e1 sig1o XIX 1a industria1izaci6n de1 país estuvo es

trechamente 1igada a 1a po1ítica arance1aria ap1icada por 1os 

distintos gobiernos. 

Entre 1os afies de 1821 a 1856 e1 prohibicionismo y protecci~ 

nismo caracteriz6 esa po1Ítica arance1aria, que era severa-

mente cuestionada por aque11os sectores que consideraban 1a 

inuti1idad de 1os arance1es como único medio para provocar 1a 

industria1izaci6n. Ejemp1o de e11o, fue 1a posici6n de Lucas 

A1amán. En 1a memoria que present6 en 1830 como Secretario 

de Re1aciones manifestaba: "1a industria fabri1 en e1 ramo de 

manufacturas está reducida casi a la nu1idad, acaso porque 

1os medios que se han emp1eado para su fomento no han sido 

1os más convenientes. E1 sistema prohibitivo no es e1 que ha 

ce florecer 1as fábricas por sí solo, se necesitan otros e1e

mentos ta1es como abundante poblaci6n, capita1es y máquinas 

adecuadas~/. Creía que a1 tiempo que se obtenían estos e1e

mentos debía acabarse con la competencia extranjera de un mo

do abso1uto. 

La perspectiva de Alamán no era compartida por 1os secreta--



rios de hacienda, como por ejemplo, Rafael Mangino que de

ci.a "no hay quien dude que las aduanas marítimas deben ren-
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dir productos muy superiores a los que dan en la actualidad. 

Si se remueven las causas que influyen contra los aumentos 

de que son susceptibles. El sistema prohibitivo es a mi ju~ 

cio la principal de esas causas" ~/. 

En 1831 con un programa más definido, Alamán planteaba, refi 

riéndose a la industria de lana y algod6n "Que no se le ha 

dado todavía desde la época de la independencia un impulso 

efectivo, pues las prohibiciones con que se crey6 protegerlo 

podrán cuando más librar de competencia perjudicial a una i~ 

dustria ya establecida, pero no pueden hacerla nacer cuando 

se halla reducida a la nada, porque no pueden crear los cap~ 

tales ni la instrucci6n que son indispensables" 3/ -. Para con 

cretar estas inquietudes present6 en ese afio al congreso, dos 

leyes, en una se derogaba la prohibici6n para importar al 

país artículos de algod6n y por la segunda se fijaban las ba 

ses para la fundaci6n del Banco del Avío, cuyo capital se foE 

maría con parte de los ingresos provenientes de los derechos 

de importaci6n aplicados sobre artículos de algod6n. Este -

banco fue el primer intento deliberado por parte del nuevo -

Estado de fomentar la industrializaci6n, no limitándose a -

apoyar a la industria textil, sino que acord6 créditos para 

fomentar otras actividades como la instalaci6n de colmenares, 

máquinas para aserrar maderas, cría de gusanos de seda, fábr~ 



cas de papel, despepitadoras de a1god6n, etc. El Banco de 

Avio junto a otras medidas como prohibiciones arancelarias 

91. 

y exenciones fiscales hizo posible el impulso a la industria 

1izaci6n y la instalaci6n de las primeras fábricas mecaniza

das. Su éxito fue sin embargo parcial, porque también 1os 

obstáculos a vencer fueron múltiples, ya que era éste un país 

donde se mantenían las aduanas interiores, se carecía de 

transportes adecuados, los capitales eran insuficientes, don 

de la inestabilidad politica conllevaba a cruentas luchas in 

ternas. 

En 1842 fue sustituido el Banco de Avío por la Direcci6n Ge

neral de 1a Industria Nacional y en 1853 por 1a Secretaría 

de Fomento y los esfuerzos para desarrollar la industria na- -

cional continuaron. 

La industria textil, especialmente 1a algodonera era la más 

importante. Sin embargo había otras que también funcionaban, 

entre éstas destaca la e1aboraci6n de azúcar y del aguardie~ 

te que de ella se extraía, jab6n, aceites, loza, vajillas de 

barro y cristal; la industria del papel, hilados y tejidos 

de lana, seda y a1god6n, asi como de ixt1e, palma y henequén. 

Entre las industrias mencionadas, la del papel seguía en im

portancia a la textil. Había en los estados de México, Pue

bla y Jalisco ocho fábricas cuyos productos se destinaban a 

las editoriales. fábricas de cigarros y al comercio para en 



vo1turas. "La situaci6n industria1 de1 pais permaneci6 es-

t·ab1e entre 1854 y 1876" ~/ 

La po11tica proteccionista fue pau1atinamente abandonada. E1 

movimiento 1ibera1 que portaban 1os hombres de 1a Reforma se 

extendi6 también a 1a po11tica arance1aria. "Sin embargo de 

1a misma manera que e1 1ibera1ismo mexicano en po11tica no 

arraig6 de modo definitivo, en materia arance1aria también -

tuvo un carácter fugaz y ciertamente te6rico. E1 mismo don 

9 2 -

Matias Romero, una figura de tanto re1ieve en 1a historia 

hacendaría de México, no 11eg6 a dar un paso franco y en 1868 

todavía enfocaba su atenci6n hacia e1 sistema de prohibicio

nes, sin 11egar a decidirse a sustituir1o por un régimen --

rea1mente 1ibera1. Aconsejaba 1a desaparici6n de 1as prohi-

biciones y su sustituci6n por derechos protectores a 1a indus 

tria naciona1" ~1 Fue durante e1 gobierno de Porfirio Diaz -

cuando una serie de factores se articu1aron para estimu1ar e1 

proceso de industria1izaci6n. E1 mantenimiento de gravámenes 

a 1a importaci6n de a1gunos productos extranjeros similares a 

los que se fabricaban en el pais, caso de 1as te1as de a1go-

d6n por ejemp1o (aunque su interés fuera meramente fiscal) fa 

voreci6 a 1a industria texti1 que_1ogr6 abastecer sin grandes 

trabas e1 mercado local. La abo1ici6n definiti_va en 1896 de 

1as a1caba1as (que ya se 1o habia planteado en la constitu--

ci6n de 1857) y de 1as aduanas interiores. La construcci6n 

de una amp1ia red ferroviaria que unific6 el mercado interno". 
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"El crecimiento que experiment6 el sistema ferroviario en

tre 1880 y 1910 fue extraordinario: de 1.074 km de vías que 

existía en la primera de estas fehcas aument6 a 19.280 km. 

Sin embargo el mayor ritmo de construcci6n se centr6 en el 

quinquenio de 1880-85 cuando la red ferroviaria nacional se 

quintup1ic6, en los afios posteriores las construcciones con 

tinuaron a un ritmo menor ~/(ver cuadro anexo no. 2). 

En su avance hacia la periferia del territorio, para llegar 

a los puntos de enlace con los sitemas internacionales de 

transporte, las vías comunicaban entre sí a las localidades 

intermedias y favorecían la extensi6n de los mercados hasta 

dimensiones regionales o nacionales~/. 

Además, la construcci6n de los ferrocarriles permitieron el 

surgimiento de industrias de bienes de producci6n para su -

provisionamiento y reparaci6n. La Fundidora de Monterrey -

fundada en el afio de 1903 fue un ejemplo de e11o. 

Otro factor favorable de la época fue el aumento de las ex

portaciones de productos primarios que amp1i6 la capacidad 

para importar bienes de producci6n para la industria. La -

creciente deva1uaci6n de la plata en el mercado internacio

nal, hizo más competitiva la producci6n local frente a la -

extranjera. 

El mercado local se expandi6 también al aumentar la pobla--
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ci6n activa a1 mismo tiempo que 1a tota1. Si ésta creci6 a 

un ritmo de 1.5% entre los afios de 1895 y 1900, 1a pob1a-

ci6n econ6micamente activa creci6 a un 1.6% ~/ 

Se crearon nuevas fábricas con 1a inversi6n de capita1es ex-

tranjeros y naciona1es. La po1Ítica estatal fue de apertura 

a1 capita1 foráneo en una etapa en que e1 imperialismo euro

peo y norteamericano competían para co1ocar sus excedentes 

de mercancías y capitales. En México, estos capita1es se in-

virtieron fundamenta1mente en 1a construcci6n de 1os ferroca 

rri1es, industria eléctrica, estractivas y agríco1as, en ge

nera1 actividades productivas 1igadas a 1a exportaci6n. 

El capita1 naciona1 desempefi6 igua1mente un pape1 importante 

(desde 1a repúb1ica restaurada) en sectores como del comer-

cio interior, e industrias de bienes de consumo: textil, az~ 

car, tabaco. "E1 desarro11o industria1 se hizo a un ritmo más 

ve1oz entre 1894 y 1901; 1a tasa de aumento de la producci6n 

de telas de a1god6 subi6 a1 6.3% a1 afio contra 3.9% observada 

en 1878 a 1894; en el caso de la industria azucarera se 11eg6 

a una tasa de1 3.6% anua1, en comparaci6n con 1a anterior de 

2.9%" ~/ La creciente mecanizaci6n se acompafi6 de la intro 

ducci6n de 1a energía e1éctrica a partir de 1890. 

En 1os primeros afios de1 siglo XX, e1 desarro1lo industrial 

de1 país, present6 cambios notab1es. Las industrias de bie-
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nes de producci6n se expandieron tanto por 1a mayor demanda 

d~ 1a minería que amp1i6 e1 campo de 1os químicos; como por 

e1 desarro11o urbano que propici6 e1 aumento de 1a producci6n 

de materia1es como cemento, vari11as, vigas, viguetas para 1a 

construcci6n. 

Las industrias de bienes de consumo comenzaron un proceso 
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de deterioro de su ritmo productivo y de crecimiento. Se men 

cionan como causas de este hecho, 1a depreciaci6n de1 peso 

que con 1a reforma monetaria de 1905, equipar6 e1 peso mexic~ 

no a1 patr6n oro y ya no hacía competitiva 1a producci6n 1o--

ca1 frente a 1a extranjera. Los precios de 1os bienes de pr~ 

ducci6n importados subieron, así como e1 de 1as materias pri

mas 1oca1es y 1o que resu1t6 más grave y determinante fue que 

e1 mercado interno de1 cua1 dependía este tipo de industrias 

no se dinamiz6 1o suficiente. Si bien e1 progreso de 1a urb~ 

nizaci6n fue importante. "Entre 1895 y 1910 e1 número de 1o-

ca1idades con más de veinte i1 habitantes subi6 de 22 a 29 y 

su pob1aci6n se acrecent6 en cerca de1 44%, debido a 1o cua1 

su importancia re1ativa dentro de1 tota1 de habitantes de1 

país pas6 de 9.2% a 11% a 1o 1argo de esos quince años" 101. 

Sin embargo 1a pob1aci6n rura1 continuaba siendo 1a predomi-

nante. Sobre una pob1aci6n tota1 de 15.160.369 en 1910, 

11.775.816 era rura1 y s61o 3.285.153 urbana. Aunado a e11o, 

1as comunidades campesinas no fueron tota1mente integradas a1 

mercado y 1as tiendas de raya de 1as haciendas constituían una 
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traba a 1a expansi6n de 1as re1aciones comercia1es. 

Así e1 crecimiento de1 conjunto de 1a producci6n industria1 

fue a un ritmo anua1 de 3.7% entre 1901 y 1911, distinguién

dose dos fases: hasta 1907 con una ve1ocidad de 4.4% y de e~ 

tonces a 1911 a escasos 2.8%. Cada industria sigui6 un cami 

no a1go distinto. La fabricaci6n de te1as de a1god6n creci6 

anua1mente a raz6n de 3.2% de 1901 a 1907 y de a11í a 1911 

baj6 a1 1.5%. E1 consumo interno baj6 de 2.4 a 1.4% entre 

1894 y a1caz6 una tasa tota1mente negativa anua1 de 3.4% en-

tre 1907 y 1911. 

En 1os tabacos 1abrados se pas6 de un aumento de1 8.1 a una 

::i6. 

disminuci6n de1 5.6%. En e1 caso de 1os a1coho1es fue de una 

tasa psotiva de1 6.3% hasta 1907 a una negativa de1 2% de 

a11í a 1911. La industria azucarera tuvo un comportamiento 

diferente, su producci6n se expandi6 después de 1907 conforme 

a una tasa anua1 de 12.5% hasta 1911, en contraste con e1 3.6 

de 1901 a 1907. Como e1 nive1 de consumo interno descendi6 

de1 5.2% entre 1894-1901 a1 1.8% para 1907 y posteriores, ;.pa.E_ 

te importante de 1a producci6n se co1oc6 en e1 mercado mun-

dia1 11/. 

A partir de 1906-1907 1a industria Texti1 y de1 tabaco, por -

ejemp1o, e1 debi1itamiento de 1a demanda interna, e1 aumento 

de 1os costos de producci6n, imp1ic6 que se cerraran 1as f~--



97. 

bricas menos eficientes y que se agudizara e1 proceso de con 

centraci6n rnonop61ica. Así, cinco empresas texti1es: CIDOSA, 

San Antonio Abad, Veracruzana, At1ixco, Industria1 Manufactu

rera, eran duefias de 14 de 1as 145 fábricas de a1god6n regis

tradas en e1 afio de 1910. 

En e1 cuadro no. 1 obse~varnos que si bien el número de f~bri-

cas texti1es descendi6 de 150 en e1 afio de 1905-1906 a 145 en 

1910-1911, e1 número de te1ares, husos, a1god6n consumidos, 

hi1aza producida, piezas tejidas y ventas, ascendieron en a1-

gunos afios superando inc1uso a 1so de 1os años anteriores a -

1906-1907, afio considerado como e1 fin de 1a época dorada de 

1a industria texti1 ~/. 

La demanda de mano de obra descendi6 a partir de 1908-1909 y 

e1 sa1ario rea1 baj6 de 42 centavos a 36 entre 1897 a 1910. 

''A1 parecer e1 mercado de trabajo que reflejaba primero 1a -

creciente demanda de 1a mano de obra en 1a economía, y vino a 

regirse después por una oferta de brazos superior a 1as opor

tunidades de emp1eo remunerado que existían" 13/. La desocu

paci6n aument6 no s61o por e1 cierre de 1as fábricas, sino 

por 1a creciente rnecanizaci6n en 1as grandes empresas. A 1as 

fi1as de 1os desemp1eados se sumaban 1os artesanos en vías de 

desaparici6n. 

Las grandes compañías resistieron mejor 1os obstácu1os de 1a 
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CUADRO No. 1 
[ 
: 
' INDUSTRIA TEXTIL ¡ 

Número N6mero A1god6n Piezas Hilaza 
AA os de de Husos Operarios consumido Te ji· Prod. Ventas 

fabricas Telares Kgs. das 

1896-97 115 13,874 458.795 21.620 24,199.376 8. 786.901 1.820.206 24.310. 750 

1897-98 120 14.581 481.106 22.046 25.067.106 9.217.381 1.582.692 25.981.346 

1898-99 125 13.944 468.547 21.960 26.518.059 10.753.764 1.931.422 29.926.568 

1899-00 144 18.069 588.474 27.767 28.975.254 11.552.952 1.884.401 35.458.577 

1900-01 153 18.733 591.506 26.709 30.261.319 11.571.543 1.837.303 33.877.003 

1901-1902 155 18.222 595.728 24.964 27.628.366 10.428.532 1.879.329 28.779.999 

1902-03 139 20.271 632.601 26.149 27.512.012 11. 587 .105 2.146.289 36.907.080 

1903-04 144 20.506 641.060 27.706 28.840.748 12.406.523 1.689.155 42.510.901 

1904-05 146 22.021 678.058 30.162 31.230.244 13. 731.638 1.537.642 51.214.425 

1905-06 150 22.774 688.217 31.763 35.826.200 15.456.187 2.162.895 51.170. 746 

1906-07 142 23.507 693.842 33.132 36.654.213 18. 928.832 2.117.738 51.685.994 

1907-08 145 24.997 732.876 35.811 36.040.276 16. 280.843 2.420.626 54.933.961 

1908-09 145 25.327 726.278 33.889 35.434.639 13. 887 .911 1.952.612 43.370.012 

1909-10 142 25.017 702.709 31.963 34.736.154 13. 931). 269 2.768.314 50.651.357 

1910-11 145 24.436 725.297 32.147 34.568.212 15.090.669 2.766.973 51.348.083 

Fuente: E1 Co1egio .. ~..k~:odco. ·Fuerza de· Trabajo y Actividaa Econ6mica por sectores. México, 1960, pag. 106. 
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CUADRO No. Z 

:EMPRESAS 

Atlixco 

Orizaba 

San A. Abad 

San Idelfonso 

Veracruzana 

DIVIDENDOS PAGADOS POR EMPRESAS TEXTILES EN PESOS NACIONALES 

1904 

dic.15:6 

agosto:5 

1905 

juniol5:7 

mayo 15:7 

sept.:5 

1906 

dic.15:6 

sept.15:5 

1907 1908 

enero15 :5 
julio :4 

junio 15:8 

enero 15:5 enero: 15:5 

abril :3.5 nov.15:3.5 

mayo: 7 
nov.:6 

1909 

dic.15:3,5 

mayo 15:7 
nov. 11:6 

Fuente: El Economista Mexicano, aftas de 1904 a 1910. 

........... 

1910 

junio :5 

abril:5 

agosto:Z 

mayo 15:7 
nov. 15:6 



crisis aunque e1 pago de 1os dividendos a 1os accionistas no 

fue tota1mente norma1. En e1 afio de 1907, manifestaban en 

sus informes anua1es tanto 1a empresa At1ixco, Cidosa y Vera 

cruzana: "no obstante 1as condiciones desfavorab1es de1 mer-

cado, 1as agitaciones obreras, 1a disminuci6n de 1as opera-

cienes mercanti1es, se pagaron norma1mente 1os dividendos a 

" sus accionistas .! . .Y 

Asimismo 1as cotizaciones en 1a Bo1sa de Va1ores de a1gunas 

de 1as empresas, comenzaron a descender a partir de 1907, re 

cuperándose para e1 afio de 1910, pero nunca a 1os nive1es a1 

canzados en e1 afio de 1906. Sin embargo, continuaba operan-

do en e1 mercado de va1ores. 

CUADRO No. 3 COTIZACIONES EN LA BOLSA DE VALORES, MEDIA 
ANUAL EN PESOS NACIONALES 

EMPRESAS 1905 1906 1907 1908 1909 1910 

Orizaba 208 278 253.4 249 140.6 152.8.-

San Antonio 
Abad 81 94.7 78.6 52.7 48.5 61. 4. -

La Teja 24.5 50.2 65.1 27.6 32.9 49. 6. -

Veracruzana 195.0 239.7 237.3 215.4 217.- 222.7.-

At1ixco 88.3 129.7 134.8 94. 4 82.1 93.6.-

San Ide1fonso 
(1ana) 76.1 34.4 54.9 37. 6 36.- 49.6.-

100. 

Fuente: La media anua1 se e1abor6 en base a datos mensua1es 
publicados por E1 Economista Mexicano, años 1905 a 1910. 
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Tabaco 

"Durante los Últimos cincuenta años de vida colonial el taba-

co fue, después de la exp1otaci6n minera, el reng16n más impoE 

tante de la economía de la Nueva España. Si bien su importan-

cia parte de mucho ant~s. es con la reforma borb6nica en el si 

glo XVIII que surge como una actividad altamente productiva 

con rendimientos de cerca de los cuatro millones de pesos anu~ 

les y que involucra a miles de pob1adores"·~2/. En el siglo 

XIX, lograda la independencia, el estanco impuesto por España 

desapareci6 y la producci6n de puros y cigarrillos se extendi6 

en todo el país. No era tan extrafio hallar una pob1aci6n aún 

pequefia que no contara con una manufactura de puros o donde la 

picadura de tabaco preparada a mano no se envolviera en hojas 

de maíz o en fino papel. La producci6n de estas manufacturas 

abastecían al mercado local sobre todo cuando las vías férreas 

no habían logrado todavía unificar el mercado nacional. Estos 

pequefios establecimientos surgían además por la existencia del 

cultivo del tabaco, prácticamente en todos los estados de la -

República, aunque eran Veracruz, Oaxaca, Nayarit los centros 

que surtían a las principales fábricas y al mercado exterior. 

Desde el afio de 1890, surgieron las fábricas modernas mecani

zadas, establecidas preferentemente en el Distrito Federal. 

Una sola empresa, El Buen Tono y sus dos filiales La Cigarre

ra Mexicana La Tabacalera Mexicana, dominaban más de la mitad 

de la producci6n de cigarrillos del país. "La producci6n del 
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D.F. fue de unos 23 millones de cajetillas anuales de 1877 a 

1892 y luego aument6 en forma acelerada a 108 millones en 

r898-99, o sea en unas cuatro veces y a 277 millones en 1910-

11 6 dos veces y media respecto a 1898-1900. La de todo el 

país (que s61o aparece consignada en las estadísticas a par

tir de 1898-1899) pas6 de 328 a 493 millones de cajetillas 

entre ese afio y 1910-11, después de haber llegado a su cifra 

máxima de 526 millones en 1906-07" ~/. 

La disminuci6n del número de fábricas fue drástica, de 605 

establecimientos contabilizados en el afio de 1903-04 se pas6 

a 351 en 1910-11. La raz6n de este descenso, debemos verlo 

en el creciente proceso de concentraci6n en fábricas moder-

nas y porque éstas abastecían al mercado nacional, por la fa 

ci1idad que implicaban ahora las vías férreas. Este hecho 

signific6 que las manufacturas pequefias y medianas incluso, 

fueran desaparaeciendo a1 ser difícil competir con 1a produ~ 

ci6n de las grandes empresas. 



---- cu·-~~o t-•--4 

INDUSTRIA TABACALERA 
FABRICAS EXISTENTES EN LA REPUBLICA 

~· 

Zonas y 
Entidades 

1898-99 1899-00 1900-01 1901-02 1902-03 1903-04 1904-05 1905-06 1906-07 1907-1908 1908-09 1909-10 1910-11 

República Jl.lexicana 

Norte ---
Coahuila 

01ihuahua 

Durango 

Nuevo Le6n 

San Luis Potosí 

Tamaulipas 

Zacatecas 

Golfo de México 

Campeche 

Tabasco 

Veracruz 

Yucatán 

Pacífico Norte 

Baja California 

Sina1oa 

Sonora 

Tepic 

743 

137 

38 

2 

19 

33 

21 

24 

71 

6 

14 

49 

2 

80 

1 

7 

41 

31 

766 

141 

28 

6 

15 

32 

38 

22 

83 

4 

12 

64 

3 

79 

1 

8 

41 

29 

721 

147 

26 

3 

14 

35 

52 

17 

85 

4 

11 

68 

2 

79 

2 

6 

32 

39 

701 

146 

22 

6 

14 

31 

54 

19 

85 

4 

7 

72 

2 

76 

1 

8 

31 

36 

670 

125 

19 

9 

14 

31 

32 

20 

83 

2 

10 

69 

2 

77 

2 

9 

30 

36 

605 

127 

29 

9 

9 

30 

36 

14 

62 

2 

6 

52 

2 

69 

8 

30 

31 

469 

126 

27 

3 

6 

19 

29 

30 

12 

48 

1 

4 

41 

2 

37 

5 

13 

19 

491 

140 

29 

3 

8 

20 

33 

37 

10 

45 

2 

5 

36 

2 

34 

5 

13 

15 

479 

134 

24 

3 

8 

20 

30 

38 

11 

51 

2 

4 

43 

2 

Z8 

5 

10 

13 

469 

126 

22 

3 

9 

20 

35 

28 

9 

51 

1 

8 

41 

1 

33 

5 

15 

13 

437 

104 

20 

5 

5 

15 

23 

26 

10 

60 

1 

4 

54 

1 

28 

4 

10 

14 

451 

125 

24 

7 

7 

17 

25 

36 

9 

70 

1 

13 

55 

1 

30 

4 

11 

15 

351 

93 

21 

3 

3 

9 

21 

31 

5 

59 

1 

7 

49 

2 

23 

4 

10 
..... 
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CONTINUACION CUADRO No. 4 

1898-99 899-00 1900-01 1901-02 1902-03 1903-04 1904-05 1905-06 1906-07 1907-08 1908-09 1909-10 1910-11 

Pacífico Sur 

Co1ima 

Chiapas 

Guerrero 

Oaxaca 

Centro 

Aguasca1ientes 

Distrito Federa1 

Guanajuato 

Hida1go 

Ja1isco 

México 

Michoacán 

J.'.k>re1os 

Pueb1a 

Querétaro 

T1axca1a 

34 

5 

1 

11 

17 

421 

11 

36 

157 

1 

40 

8 

76 

9 

41 

25 

17 

38 

6 

1 

14 

17 

425 

12 

43 

157 

3 

41 

8 

68 

8 

42 

26 

17 

33 

7 

1 

12 

13 

377 

8 

33 

128 

3 

43 

7 

70 

9 

38 

25 

10 

33 

7 

1 

7 

18 

361 

10 

31 

116 

2 

43 

7 

67 

2 

34 

26 

21 

41 

7 

2 

10 

22 

344 

9 

31 

102 

3 

44 

7 

67 

4 

33 

24 

20 

40 

7 

1 

9 

23 

307 

5 

29 

102 

2 

45 

6 

55 

4 

27 

24 

8 

27 

7 

2 

6 

12 

231 

5 

15 

80 

2 

36 

5 

49 

1 

19 

15 

4 

Fuente: E1 Co1egio ~e México. ~stadísticas de1 ~orfiriato. 
n6mica por sectores, México, 1960, pag. 113. 

29 

7 

2 

8 

12 

243 

9 

15 

72 

3 

37 

4 

57 

3 

22 

18 

3 

24 

4 

2 

6 

12 

242 

9 

16 

77 

3 

37 

4 

53 

2 

23 

12 

6 

27 

5 

2 

7 

13 

232 

7 

17 

72 

2 

35 

4 

52 

1 

25 

12 

4 

30 

7 

2 

6 

15 

215 

6 

14 

68 

3 

30 

5 

so 
1 

20 

14 

4 

28 

5 

1 

8 

14 

198 

7 

17 

62 

3 

23 

5 

45 

1 

19 

12 

4 

Fuerza de Trabaio, actividad eco-

12 

4 

1 

3 

4 

164 

6 

14 

45 

2 

28 

5 

35 

1 

13 

13 

2 

...... 
= ..,.. 

:\ 



105. 

La empresa E1 Buen Tono pag6 en genera1 los dividendos a sus 

accionistas, aunque aparentemente lo interrumpi6 en el año 

de 1907. E1 importe también vari6 en a1gunos años. En 1907 

en su informe anua1, se manifestaba que la compañía particip6 

en 1a constituci6n de 1a nueva sociedad de 1a compañía Ciga--

rrera Mexicana, adquiriendo la mayoría de las acciones. Para 

e11a, se escribía, se constituirá una nueva fábrica. Se agr~ 

gaba que las ventas de E1 Buen Tono en el año de 1907 habían 

sido de 6.800.318.49 pesos, cuando en e1 afio de 1906 fueron -

de 5.425.929.59. ~/ Es decir, que 1a empresa mantenía su -

ritmo de producci6n y ganancias, aunque como se escribía en 

La Semana Mercanti1 en 1908, 1a industria de1 tabaco estaba -

sujeta a varias vicisitudes por 1a competencia cubana y se h~ 

cía esfuerzos para estimu1ar e1 cu1tivo y 1a exportación. 1~1 

CUADRO No. 5 DIVIDENDOS PAGADOS POR EMPRESAS DEL TABACO 

Empresas 1904 1905 1906 

El Buen Tono Sep. 5:4 abri1:6 sep.:5 
sept. :4 

Preferentes 

Cigarrera 
Mexicana 

ju1io 
3,5 

1907 1908 1909 1910 

sep.:5 abri1:7 abri1:7 

- enero:3.5 enero:2.5 abri15.5 

julio:3.5 ju1io:3.5 

dic. :16 dic. :16 

Fuer.te: El Economista Mexicano, años de 1904 a 1910. 



Respecto a las cotizaciones en la Bolsa de Valores, 1as accio 

nes ordinarias y las llamadas preferentes de la empresa El 

Buen Tono ascendieron de 1905 a 1907, descendieron mínimamen-

te en los afias siguientes para repuntar en el afio de 1910. 

Las de la Cigarrera Mexicana, filial de la anterior descendie 

ron en 1906, pero para 1907 ya se había recuperado, sin duda 

por la compra de acciones de la empresa Buen Tono. 

CUADRO No. 6 

Empresas 

El Buen Tono 

Preferentes 

La Cigarrera 
Mexicana 

COTIZACIONES EN LA BOLSA DE VALORES 
MEDIA ANUAL EN PESOS NACIONALES 

1905 

175.4 

127.5 

77.5 

1906 

201.1 

161.0 

59.5 

1907 

220.8 

185.0 

103.9 

1908 

191.2 

156.2 

85.8 

1909 

186.2 

147.9 

89.1 

1910 

192. 1 

156. 7 

105. 9 

Fuente: ·La media anual se e1ábor6 en base. a datos mensuales 

extraídos de El Economista Mexicano. 1905 a 1910. 

Industria de Fierro y Acero. 

Para fines de1 siglo XIX, 1a demanda de artículos de hierro y 

acero era significativa, debido al aumento de necesidades de 

material para vías férreas, como rieles, tornillos, durmien-

tes metálicos, etc., además de piezas de fierro para edifi--

cios, al ser la madera más costosa. En Tepeyehua1co, Estado 
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de Puebl.a, se constituy6 l.a compañía de Al.tos Hornos de MGxi 

co que construy6 un horno de fundici6n de 200 tone1adas. Al. 

estar ubicada en una zona sin dep6sitos de carb6n y no muy -

favorab1e·respecto a l.os centros de distribuci6n y consumo, 

sus costos eran demasiado el.evados. Estos obstácu1os no pa-

recían afectar a Monterrey donde en 1903 se iniciaron l.os 

trabajos de l.a Fundidora de Fierro y Acero "que resul.t6 un -

ejempl.o nítido de articul.aci6n entre l.os más prominentes bu~ 

gueses asentados en Monterrey, l.os de otras áreas de MGxico 

y miembros o de1egados de l.as burguesías de países avanzados. 

Su gruesa inversi6n inicial. (10 mil.l.ones de pesos, es decir 

5 mil.l.ones de d61.ares al. cambio de l.a Gpoca) y l.os riesgos 

que impl.icaba este tipo de empresas en una economía como l.a 

mexicana, obl.igaba a l.a central.izaci6n de capitales diper-

sos" ~/. 

107. 

En l.os afios inicial.es, l.a Fundidora contaba con un al.to horno 

para l.a producci6n de l.ingotes de fierro con 350 tone1adas 

diarias de capacidad. El. acero era generado por cuatro hor--

nos Siemens-Martin de 35 tonel.adas diarias cada uno, más un 

convertidor Bessemer de 15 tone1adas de capacidad. 

En l.os tal.l.eres de l.aminaci6n se fabricaban riel.es de dife--

rentes dimensiones, vigas, acero en barra, canal.es, etc. En 

e1 de fundici6n se el.aboraban ruedas de ferrocarril., de tran 

vías y carros mineros, maquinaria, co1umnas para estab1eci--

[ 



mientas de fundici6n, minería, industrias, ferrocarriles. "En 

e1. primer año de producci6n (1903) La Fundidora ocupaba ya --

1500 personas que ascendieron a unos dos mi1 en años posteri~ 

res" ~/ La fundidora de fierro y acero abastecía a1 merca-

do interno en expansión. "Un pape1 decisivo jug6 en ese sentí 

do 1a cobertura de 1as demandas de1 ferrocarri1" ~/ aunque -

también sus productos se uti1izaban en fábricas, haciendas, 

minas, etc. 

CUADRO No. 7 

AID FIERRO 

1903 21.583 

1904 35.622 

1905 4.388 

1906 25.319 

1907 16.238 

1908 16.872 

1909 58.859 

1910 45.095 

PRODUCCION DE LA FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO 

MONTERREY (EN TONELADAS) 

ACERO ACERO PARA BARRAS DE FIERRO RIELES y 
CONSfRUCCION y ACERO PLANCHUELAS 

8.823 5.853 1.154. 

29.552 8.621 10.434 1.565. 

21.613 8.239 9.445 

33.463 13.924 15.132 

31.806 10.496 10.586 

28.900 12.697 8.858 

59.509 8.189 13.411 25.056 

67.944 14.159 14.996 23.546 

Fuente: E1 Economista Mexicano, ju1io 7 de 1913, pag. 125. 

_También en está industria de bienes de producci6n, aunque 
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menór proporci6n que las de consumo, se evidenci6 el efecto 

de la crisis de 1906-07. 
•. 

La producci6n descendi6 entre 1906 

y 1908, recuperándose en 1909 y 1910. La baja de la produc-

ci6n del afio de 1905, obedeci6 a que se mantuvo apaiado el 

alto horno para realizar adaptaciones y reparaciones. Las 

ventas presentaron la misma tendencia. 

CUADRO No. 8 VENTAS DE LA FUNDIDORA MONTERREY EN PESOS ME
XIC.Ai'lOS 

ANOS 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

V E N T A S 

2.368.005,17.-

3.700.691,52.-

3.526.449,99.-

2.351.109,75.-

5.106.472,92.-

6.206.691,26.-

Fuente: El Economista Mexicano, julio 7 de 1913. 

Llama igualmente la atenci6n que la fabricaci6n de rieles y 

planchuelas, materiales para el ferrocarril, se hallaron in-

terrumpido de 1905-1909. Seguramente porque la construcci6n 
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de los mismos se realiz6 a un ritmo menor que en los añ.os de 

1880-95. que es . cuando la red ferroviaria se quintup1ic6 (ver cuadro anexo)

As imismo la importaci6n de estos materiales se mantuvo, he--

cho que impidi6 que las de fabricaci6n local abastecieran to 

talmente el mercado. 
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Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores, ascendie-· 

ron a partir de 1906, aun cuando la producci6n de esta empre

sa había descendido. Es recién en 1908 cuando tendieron a la 

baja, recuperándose en el afio de 1910 (ver cuadro no.11) 

Cemento: Respecto a esta industria, es en los inicios del si 

glo XX cuando comenzaron a funcionar las dos primeras fábri--

cas. Las de San Nicolás en Nuevo Le6n y La Cruz Azul en Jasso, 

Hidalgo. En Monterrey a partir del afio de 1906 empez6 a traba-

jar la fábrica de cementos y productos refractarios, propiedad 

de Vicente Ferrara (uno de los fundadores de Fierro de Fierro 

y Acero). La inversi6n inicial fue de 262 mil pesos, usando 

como materia prima la grasa que procedía del alto horno de la 

fundidora. 

En 1910 se instal6 la Tolteca en el estado de México, que fue 

una de las más modernas, tanto en tamafio como en capacidad pr~ 

ductiva. A pesar de que la producci6n para el año de 1910 

fue de 60 mil toneladas, la capacidad era de 151 mil tonela--

das. La importaci6n se mantuvo y lleg6 a 62 mil toneladas. 

CUADRO No. 9 PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 

AfiOS FABRICAS HORNOS CAPACIDAD VOLUMEN PROD. 
(EN TON.) (TON) 

1906 1 4 66.000 20.000.-
1907 1 4 66.000 30.000.-
1908 1 4 85.000 40.000.-
1909 2 5 151.500 50.000.-
1910 3 8 151.500 60.000.-

Fuente: Nacional Financiera 2 México en Cifras, México, pag. 185. 

¡; 
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Los dividendos decretados por Cemento Privilegiado y otras 

empresas disminuyeron en monto a partir de 1906 e incluso -

se interrumpieron en los siguientes años. Las cotizaciones 

a la Bolsa, mostraron la misma tendencia. (ver página siguie~ 
te). 

CUADRO No. 10 DIVIDENDOS PAGADOS POR ALGUNAS EMPRESAS 
(PESOS NACIONALES) 

EMPRESAS 1904 1905 1906 1907 1908 1909 

Cemento privi1e-
giado 10 10 12 s 

Papel San Rafael 4 8 8 

Toluca y México(l) 26 16 20 14 

Moctezuma (1) 6 12 6 8 10 14 

(1) Cerveceras. 

Fuente: El Economista Mexicano, años 1904 a 1910. 

1910 

4 

6 



CUADRO No. 11 COTIZACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE ALGUNAS 
EMPRESAS, PESOS NACIONALES. MEDIA ANUAL 

EMPRESAS 1905~ 1906 1907 1908 1909 1910 

Cemento Privi1eg. 108.7 120 110.4 101.2 100 90.8 

Papel San Rafael 96.7 133.5 128.6 109.1 102.1 122.-

Fierro y Acero 
Monterrey 78.2 105.5 123.3 81.8 81.3 100.3 

To1uca y Méóxico 200.4 252.3 258.9 258.9 229.8 268.7 

Moctezuma 249.0 266.2 271.2 

Fuente: Media anual en base a datos mensuales extraídos del 
Economista Mexicano, afias de 1905 a 1910. 

112. 

Lo que observamos es que a partir del afio de 1906-1907 el desa 

rro11o del país entr6 en una fase depresiva "debido a la orie_!! 

taci6n de la economía hacia el exterior, que la tornaba muy -

sensible a los movimientos del ciclo del comercio internacio--

na1. Las crisis peri6dicas amenazaban constantemente el desa-

rro11o econ6mico del país y entre ellas la más grave en cuanto 

a sus repercusiones políticas, fue la crisis crediticia de1907. 

En aquella ocasi6n una baja en el precio de ciertos productos 

de exportaci6n tales como el henequén, el a1god6n y algunos mi 

nera1es industriales combinada con un momento de panico que se 

present6 en Wa11 Street, co1oc6 en posici6n difícil a la econ~ 

mía mexicana y ob1ig6 a los bancos a reducir el crédito a los 

negociantes y hacendados" E~ 

Por esta causa se produjo la contracci6n del crédito y del circulante, la 

deva1uaci6n del peso, la reforma monetaria de 1905, que equipar6 el peso 

mexicano al patr6n oro, el aumento de los costos de producci6n y la causa 

más relevante, el poco dinamismo del mercado interno, en el cua1 se fin~ 

ba todo el desarrollo industrial. 
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Las industrias de bienes de consumo (textil, tabaco) fueron -

las más afectadas, aunque las grandes empresas monop61icas -

(Orizaba, At1ixco, Veracruzana, Buen Tono) estuvieron en mej~ 

res condiciones para sortear la crisis. Ellas continuaron c~ 

tizando sus acciones en la Bolsa de Valores, síntoma de que 

sus ganancias se mantenían e incluso, aun con iregu1aridad p~ 

gaban los dividendos decretados. Lo mismo puede afirmarse de 

empresas como Papel San Rafael y las de Cerveza: To1uca y Moc 

tezuma. 

Las fábricas que padecieron el deterioro fueron las menos ;efi 

cientes y los talleres artesanales. 

Las industrias de bienes de producci6n, caso de fierro, acero 

y cemento, surgidas a principios del siglo XX y que respondían 

igualmente a la demanda interna, pero a nivel de surtir de ma

teriales para las obras de infraestructura que el gobierno y 

las compafiías extranjeras realizaban, fueron afectadas también 

por la crisis, pero no en la misma magnitud que las de consumo, 

ya que para el afio de 1909-10 se habían recuperado. 

Las industrias extractivas, cuya producci6n estaba ligada al 

mercado mundial, mantuvieron un enorme peso dentro de la econo-

mía nacional. Se incorporaron en el período (ver comercio exte 

rior) la producci6n de los metales de uso industrial y los com

bustibles, caso del petr6leo, (todavía en pequefias proporciones). 
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La situaci6n antes descrita debía generar descontento en amplios sectores 

de la sociedad. Por lo que se refiere a los obreros industriales, lama

yor parte de las estimaciones indican que hubo una drástica disminuci6n -

del salario real durante todo el período del gobierno de Porfirio Díaz, -

1a cual se ha calculado aproximadamente en un 25% 23/. Ligado a esto, las 

condiciones de trabajo eran intolerables. La jornada de trabajo más fav~ 

rable era de 12 horas y media de labor efectiva, de las 6 de la maiiana a 

1as 8 de la noche. menos dos intervalos de 45 minutos para el almuerzo y 

comida. Esta jornada fue el resultado de las negociaciones en la indus

tria textil de 1906. No se pagaba el día de descanso semanal ni en gen~ 

ra1 los días festivos. Se aplicaban descuentos a los salarios para cubrir 

1os gastos de festejos. Esta situaci6n de bajos salarios como de desfa

vorables condiciones de trabajo gener6 movimientos huelguísticos que fue

ron reprimidos por parte del estado, como la huelga textil de Río Blanco 

y la minera en Cananea. Resulta parad6gico sin embargo lo que afirma el 

autor Barry Carr: "a pesar de todo, las contradicciones más graves que 

gener6 el desarro11ismo porfirista no interesaron directamente ni a 1os 

campesinos ni a los obreros. El crecimiento de la riqueza nacional me-

diante 1a industria1izaci6n, el aumento de la producción agrícola para -

la exportaci6n y el desarrollo de centros urbanos produjeron en el norte 

y en e1 centro del país un crecimiento paralelo del sector medio d e la 

sociedad .•• Fueron precisamente 1os intelectuales urbanos, los pequefios 

propietarios rurales, los empleados públicos y otros sectores de 1a cla

se media, los que mostraron mayor actividad en la oposici6n a DÍaz y los 

que desempefiaron el principal papel junto con los miembros disidentes de 

1a ~lite, en la Revo1uci6n. La participaci6n de las masas en el moví--

miento revolucionario iniciado en noviembre de 1910 fue en consecuencia 

limitada" 24/. 



B. La Industria en México, durante el. período revoluciona

rio de 1910-1920. 

La situaci6n industrial del país, a partir dei esta11amiento 

del. movimiento revo1ucionario a final.es de 1910, no fue l.a -

misma durante todo el período que dur6 el conflicto. 

En los dos primeros afios, 1911 y 1912, si bien se observaba 

deterioro en la actividad productiva, en las esferas gubern~ 

mentales y empresariales, reinaba la certidumbre de una pro~ 

ta recuperaci6n. 

En 1a iniciativa de presupuesto para el afio de 1913-14, pre

sentada al Congreso de l.a Uni6n, en diciembre de 1912, se m~ 

nifestaba que "a pesar de las condiciones adversas porque ha 

atravesado el país en el curso de l.os dos últimos años, su -

situaci6n ha sido bastante bonancibl.e". Se indicaba como cau 

sas de l.as dificultades, los prob1emas internos que habían -

retenido las corrientes de capital. extranjero "que daban im

pu1so y desarro11o a nuestras fuentes de prosperidad social. 

Esa ausencia de dinero extrafio ha ocasionado una cierta par~ 

1izaci6n en 1os negocios ... ~/ Se marcaba además, que 1os -

inconvenientes aumentaban "por 1a inf1uencia que en nuestro 

mercado y en la marcha de 1os negocios pueda tener 1os temo 

res de una posible crisis mundial, con motivo de las recien 

tes guerras de Oriente Europeo.~/ 

115. 



A su vez en la editorial de El Economista Mexicano, del 4 de 

enero de 1913 se escribía "período de hondas perturbaciones 

ha sido para el país el afio que acaba de transcurrir. En el 

ramo propiamente industrial, poco movimiento ha habido en lo 

genera1 ya que ha faltado el capital extranjero para dar vida 

a muchas industrias. Sin embargo hay una industria que en e~ 

te afio ha seguido desarrollándose con gran vigor y que prome-

te adquirir una importancia desmedida -nos referirnos a la ex 
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p1otaci6n de petr61eo. "Se agregaba que el afio se ha distingu.!_ 

do por las frecuentes fricciones entre e1 capital y el traba-

jo, ocasionando huelgas que ha hecho aumentar la intranqui1i

dad por los caracteres graves que llegaron a adquirir en cier 

tos momentos •.. r!...I 

Efectivamente, al propagarse la noticia de la rebe1i6n made-

rista, de inmediato comenz6 la formaci6n de sindicatos y agr~ 

paciones obreras, centrándose la actividad en tres lugares 

principalmente: ciudad de México, Veracruz y 1os centros miem 

bros del norte del país. Es dable reconocer que Madero no s~ 

lo reconoci6 el derecho de formar los sindicatos sino que in-

cluso el Estado los protegi6. El Departamento del Trabajo c~ 

menz6 a funcionar el 2 de enero de 1912, fue creado entre otros 

objetivos para mediar en las disputas entre patrones y -

trabajadores (si las partes así 1o acordaban). No hubo una -

política oficial de represi6n a las huelgas, no obstante que 



éstas se desarrollaban en todo el país. y no disminuy6 aun -

cuando Madero asumi6 la presidencia en noviembre de 1911. 

"Para mediados del año de 1912 se hallaban en huelga más de 

40 mil hombres" ~/. Y se peticionaba desde aumentos de sa

larios, hasta disminuci6n de la jornada de trabajo y mejores 

condiciones del mismo. 

La tolerancia que demostraba Madero frente a este clima de -

efervescencia obrera cre6 una enorme oposici6n entre los se~ 

tores de la burguesía, entre ella la industrial, ya que te-

mían por la seguridad de sus empresas y de sus ganancias. 

Igualmente "la legalizaci6n de los sindicatos, la gran ola -

de huelgas en 1911-12 tuvieron un impacto tremendo en las 

compañías norteamericanas. La libertad de prensa y de pala-

bra que en comparaci6n con el grado de libertad que se perm~ 

tía bajo el régimen de Díaz, eran bastante amplias, permiti6 

la expresi6n por primera vez de actitudes antinorteamericanas 

previamente ocultas ... ~/. 

No obstante la situaci6n descrita, se celebraron algunos con-

tratos entre la Secretaría de Fomento e inversionistas priva-

dos para la instalaci6n de fábricas. Por ejemplo, en 1911 

se autoriz6 al Sindicato Pearson (Compañía Industrial de Mad~ 

ra) a instalar una fábrica de papel en Chihuahua, con un -



capital inicial de 570 mil pesos. El Dr. Pearson se compro-

metía además, a construir grandes talleres para la fabrica-

ci6n de cajas, puertas y ventanas de madera y aserraderos, 

ya que la Compañía contaba con tres millones de acres de pi-

no. Los desechos de los aserraderos iban a ser utilizados 

para la fabricaci6n de papel 3 o/. 

Ese mismo año, se otorg6 contrato de concesi6n por diez años 

a The Goodyear Tire and Rubber Company, para establecer una 

industria de preparaci6n y elaboraci6n de artefactos de hule, 

hule, algod6n, telas impermeables, alambres de cobre u otro 

metal aislado en hule. ~/ 

También en 1911, se form6 la Hidroeléctrica Mexicana, compa

ñía organizada en Canadá con capitales ingleses y franceses, 

Se le otorg6 concesi6n para abastecer de luz a Tampico, San 

Luis Potosí y Monterrey. Se aclaraba explícitamente por PªE 
te de la compañía que esta inversi6n se realizaba porque se 

tenía plena confianza en el gobierno mexicano. 32 1 

En el año de 1912, la Compañía de Fierro y Acero Monterrey, 

solicit6 a la Secretaría de Fomento, franquicias y concesi~ 

nes ára explotar una nueva industria para manufacturar el 

hierro y acero. Se aclaraba que aunque eran derivados del 

hierro y acero, sería una especializaci6n en el trabajo y -

por ello se organizaría una compañía independiente. 331 
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A Antonio E1orza se autoriz6 a estab1ecer una fábrica para 

e1aborar toda c1ase de artícu1os de hu1e y a1god6n, tubos de 

hu1e, ruedas y demás accesorios para autom6vi1. 34 / 
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A Car1os Terue1, 1a Secretaría de Fomento, 1o autoriz6 a esta 

b1ecer una fábrica de combustib1e s61ido, aprovechando 1os 

hidrocarburos como el petr61eo crudo, bencina, kerosene y -

aceites de residuos y sus combinaciones.35/ En ese mismo afio -

se prorrogaron a1gunos contratos por modificaci6n en los p1a

zos de presentaci6n de proyectos, p1anos de insta1aciones de 

fábricas de lingotes de zinc, sodio, etc. 361 

Con e1 derrocamiento de Madero en febrero de 1912, y la ins-

tauraci6n de Huerta en e1 poder, 1a burguesía naciona1 y las 

compafiías y gobierno de 1os Estados Unidos, especu1aban con -

que e1 nuevo régimen sería una restauraci6n de1 porfirista, y 

se restablecería el ansiado orden, poniendo fin a1 caos rei--

nante en e1 campo agríco1a e industria1. Pero sus espectati-

vas no fueron materia1izadas, porque en 1ugar de 1a "paz y 

orden" se desat6 una cruenta guerra contra e1 gobierno usurp_!! 

dor. "A1 mes siguiente del entronizamiento de Huerta en e1 

poder, 1a burguesía desfi1aría por e1 Pa1acio Naciona1 ofre-

ciendo sus servicios y 1os fondos suficientes para pacificar 

e1 país y ap1astar a1 bando1erismo carrancista. Asi 



no sería extrafto ver desfilar por el palacio a los dirigen-

tes de las cámaras agrícolas de diversas entidades federati

vas; a los dirigentes de la burguesía comercial; a los pro-

ductores del algod6n de la comarca lagunera; a los henequen~ 

ros; a la burguesía bancaria y a una fracci6n de la hurgue-

sía textil, justamente la parapetada en la Confederaci6n Fa

bril Nacional Mexicana" ~( 

Para el afio de 1913, las perspectivas no eran alentadoras. 

El peri6dico La Semana Mercantil, planteaba crudamente la si 

tuaci6n. "Nuestro balance no puede ser más sombrío, como 

cuando se levanta un campo de batalla, muertos y heridos por 

todas partes: la reforma monetaria, el tráfico ferrocarrile

ro, el comercio, la industria, la confianza, el crédito ban

cario •.. Queda en pie todavía una esperanza: la minería de 

plata, cuyo auge en las regiones inmediatas a esta capital -

nos finge la ilusi6n de que ya termin6 la lucha fraticida 

por la tranquilidad y bonanza que en ellas se disfrutaba, y 

el petr6leo, que acaso sea la carta Última en que se juegue 

nuestra total salvaci6n o nuestra ruina absoluta" ~/ 

Los contratos de inversi6n por parte de compafiías extranje-

ras o nacionales habían disminuido. En julio de 1913 se cel~ 
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br6 un contrato entre la Secretaría de Fomento y el licenciado Berlanga, 

para establecer una fundici6n de minerales de zinc y fabricaci6n de lingotes 
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de zinc crudo y refinado, po1vo, a1eaciones 39 / y prorrog6 

e1 contrato a Demetrio Sa1azar para 1a construcci6n de 1a fú

-brica de hu1e hasta e1 mes de febrero de 1914 .±Q./ 

En 1913 se autoriz6 a George Curp1ey o a 1a compañía que ar--

ganice a estab1ecer una industria para e1aborar y fabricar 

11antas de hu1e para autom6vi1es, bicic1etas, carruajes, ban-

das, empaques para máquinas. E1 contrato de concesi6n se fir 

m6 por diez años, con un capita1 inicia1 de 100 mi1 pesos. 41 1 

Asimismo e1 contrato con 1a Compañía para e1 fomento indus--

tria1 en MGxico para e1 estab1ecimiento y exp1otaci6n de una 

o más fábricas de dinamita, exp1osivos, p61vora, de propiedad 

de 1a Naci6n. ~/ 

Igua1mente e1 contrato con Pedro Barrenechea para 1a exp1ota-

ci6n de guayu1e, y fabricaci6n de artefactos de guayu1e en Z~ 

catecas, Durango, Chihuahua, Coahui1a y Nuevo Le6n, en terre-

nos de dominio de 1a Federaci6n, pudiendo importar 1ibre de 

derechos arance1arios aparatos, máquinas, materia1es y demás 

úti1es para 1a fabricaci6n. Este contrato se firm6 por diez 

afias en que se de principio a 1a exp1otación. ~/ 

Sin embargo, para este año de 1914, e1 desa1iento era abso1u 

to "En cuatro años de 1uchas intenstinas que 11evamos, en e1 



que acaba de pasar se ha llegado al máximun, sin duda, así 

por 1a intensidad de la pelea como por los dafios materiales 

que se han causado. Puede decirse que todas o casi todas 

las manifestaciones de la vida econ6mica de la Naci6n han es 

tado paralizadas en este período" ... " Con la interrupci6n -

del tráfico vino consiguientemente una paralizaci6n de casi 

todas las industrias ... El petr6leo es quizá el que mejor ha 

resistido los efectos de la situaci6n, pues ha seguido exp1~ 

tándose con un aumento considerable de su producci6n. 44 / 

Como expresi6n de la gravedad reinante, se produjo el cierre 

del peri6dico El Economista Mexicano que desde 1886 habría -

aparecido semanalmente. En el editorial del día 30 de enero 

de 1915 se manifestaba: "las circunstancias cada día más críticas 

difíciles porque atraviesa el país, nos obiga a suspender la 

pub1icaci6n ... paralizada la vida econ6mica, sin comunicacio

nes con 1a mayor parte del territorio, en plena efervescencia 

de 1a guerra civil, sin perspectiva de cercano resurgimiento, 

la mantenci6n de este peri6dico se hace imposible·: 45 / 

Inferimos que efectivamente a partir de 1913, pero fundamen-

talmente en 1914, se produjo una profundizaci6n de 1a crisis, 

que obedecía como se marcaba, al agravamiento de la guerra. 

interna y al impacto que producía el comienzo de la primera 

guerra mundial. 
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Específicamente, con 1a revo1ución, en 1as industrias de bie 

nes de consumo, se produjo un agravamiento de1 deterioro que 

venían padeciendo desde 1os años de 1906-1907. 

Las industrias de bienes de producción, interrumpieron e1 

crecimiento que en genera1 sostenían hasta 1910, porque con 

e1 conf1icto armado, 1a demanda de sus productos descendió 

a1 reducirse 1as construcciones urbanas, 1as obras pÚb1icas 

y 1as vías férreas. En ambas las dificultades aumentaron, 

porque 1a interrupción de 1as comunicaciones impedía e1 nor

mal abastecimiento de materias primas, como de máquinas y -

accesorios provenientes del exterior. 

También como ya lo apuntaban los editoria1es de la época, las 

industrias extractivas, petrolera y minera, 1igadas a1 merca

do exterior, incrementaron su producción y ventas. Por ende, 

la coyuntura de la gran guerra, só1o benefició en este país 

a 1as industrias mencionadas, porque la posibilidad que brin

do la etapa de avanzar en la sustitución de productos extran-

jeros por los de fabricación 1oca1, no pudo afianzarse. Pero 

e11o no significó que en el resto de las industrias 1a activi 

dad se paralizara totalmente (como sue1e afirmarse) porque 

los efectos de 1a crisis no fueron homogéneos. 



Industria texti1: 

Entre 1os afias de 1911 y 1912, como ya se apunt6, se produje

ron una serie de hue1gas protagonizadas por 1os obreros de 1a 

industria texti1 ubicadas en Pueb1a, Veracruz, Distrito Fede

ra1 y T1axca1a. La motivaci6n de este movimiento fue 1ograr 

una jornada 1abora1 de diez horas y aumento sa1aria1. Ante 

esta o1eada hue1guística 1a mayoría de 1as f~bricas interrum

pieron sus actividades y 1os empresarios organizados en e1 

Centro Industria1 Mexicano acordaron ceder a 1as demandas de 

1os trabajadores. Esta concesi6n produjo una profunda esci

si6n en 1as fi1as patrona1es. Los industria1es de Veracruz, 

Distrito Federa1, Ja1isco, Querétaro constituyeron una nue

va organizaci6n: 1a Confederaci6n Fabri1 Mexicana. E1 Cen

tro Industria1 Mexicano de Pueb1a agrup6 so1amente a 1os de 

Pueb1a y T1axca1a. 

En e1 afio de 1912, se fijaron una serie de acuerdos en 1a -

convenci6n que reuni6 a obreros, patrones y Estado. Los 

principa1es acuerdos fueron 1os de 1a jornada de diez horas, 

50% de pago a 1as horas extras, determinaci6n de 1os días 

festivos, abo1ici6n de mu1tas, sa1ario mínimo diario de 1,25 

pesos. Asimismo se otorg6 incentivos a 1os industria1es que 

cump1ieran con 1a tarifa sa1aria1, y era 1a reducci6n de un 

50% de 1os impuestos sobre 1a hi1aza y tejidos de a1god6n. 

124. 



Estos acuerdos incluso se cumplieron en el gobierno de Huer

ta, quien se encarg6 <le supervisar su estricto cumplimiento. 

"Las cifras disponibles indican que durante todo el afio de 

1913 y los primeros ocho meses de 1914, alrededor de un 70% 

de las compafiías textiles cumplieron fielmente con el pago -

del salario mínimo" 4 6/. 

Los años de 1911-1912 a pesar de la inquietud que producían 

las continuas huelgas, la compañía Atlixco, propietaria de 

Metefec en Puebla, por ejemplo manifestaba en el Balance 

Anual, correspondiente al afio de 1911: 

.. los malos auspicios bajo los cuales comenz6 el afio de 

1911 nos hicieron concebir esperanzas poco halagadoras. El 

6 de mayo fue asaltada nuestra fábrica por una partida de r~ 

volucionarios •..•. con motivo de este suceso estuvo parada la 

fábrica hasta el 19 de junio. A pesar de lo expuesto, tene--

mos el gusto de consignar que la venta bruta del año fue de 

$18.572.66 mayor que la de 1910. El dividento decretado im--

porta a raz6n de $6 por acci6n" 471. 

En el Balance de 1912, se decía"· •. las utilidades obtenidas, 

las cuales no han sido nada despreciables, atento no s61o al 

capital social, sino principalmente al estado de disturbios 

que ha prevalecido •.• la utilidad líquida obtenida que en el 

afio de 1911 fue de $706.000.53 en 1912 fue de $786.072." 481 
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Para el año de 1913, ésta había descendido a $705,029,04.-

La Compañía Veracruzana, en el balance de 1912, expresaba: 

"Nos es grato anunciar que a pesar de la situac:i'6n del país, 

la marcha de la negociaci6n ha sido normal y las utilidades 

satisfactorias.49/ 

Y la Compañía Orizaba apuntaba "A pesar de las difíciles 

circunstancias porque ha atravesado el país y no obstante 

las dificultades con que esta empresa tropez6 a mediados del 

período por la huelga que dur6 cinco semanas, obtuvo una uti 

lidad líquida de $1.967.442.84·~/ 

Asimismo en estos años, los dividendos decretados por algu-

nas empresas se pagaron más o menos regularmente, aunque te~ 

dieron a descender a partir de 1914. En las fuentes consul-

tadas, esta informaci6n ya no aparece en este Último año, 

por lo cual inferimos que se interrumpi6 el pago o en todo -

caso ya no fue normal. 
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CUADRO No. 12 DIVIDENDOS PAGADOS POR ALGUNAS ENPRESAS TEX
TILES: PESOS NACIONALES 

.EMPRESAS 1 9 1 o 1 9 1 1 1 9 1 2 1 9 1 3 

Atlixco mayo:4 pesos 

junio:4,Spesos 

febrero:3pesos 

junio: 4 • Spesos 
dic. :3,5 pesos 

enero: 3pesos 

Orizaba junio:4,Spesos jt.mio:4,5pesos 

San A. .Abad abril: 5 pesos dic. :5 pesos die. : 5 pesos 

mayo: 2 pesos 

mayo:6 pesos 
nov. : 6 pesos 

San Idelfonso agosto:2 pesos mayo:2 pesos 

Veracruzana mayo:7 pesos mayo:6 pesos 

mayo:3 pesos 

mayo: 7 pesos 
nov.:6 pesos nov. :6 pesos 

Fuente: El Economista Mexicano, años de 1910 a 1914. 

Las cotizaciones de las acciones en la Bolsa de Valores, de 

las empresas que participan, se mantuvieron aun con la baja 

en los precios hasta el año de 1915. Inferimos que se inte--

rrumpi6 la actividad de la misma, puesto que leemos en El Eco-

nomista Mexicano: "Los negocios de Bolsa han estado como era 

de esperarse, sumamente abatidos con operaciones muy limita-

das, debido en parte a la situaci6n interior y de agosto en -

adelante al conflicto europeo que ha paralizado el movimiento 

de todas las bolsas". Esto se escribía en enero de 1915.~/ 



CUADRO No. 13 COTIZACIONES EN LA BOLSA DE VALORES (EN PESOS 
NACIONALES) 

EMPRESAS 1910 1911 1912 1913 1914 

At1ixco 93.6 73.7 75.2 63.9 54.1 

Orizaba 152.8 137.2 124.7 122.9 130.5 

San A. Abad 61.4 49.0 45.8 40 .1 39.5 

San Ide1fonso 49.6 47.0 41.6 42.2 37.8 

La Teja 49.6 33.3 30.8 35.0 50.4 

Veracruzana 227.7 197.3 118.4 207. 4 120.6 

Fuente: E1 Economista Mexicano años de 1910 a 1914. 

Si tanto 1os dividendos como 1as acciones en genera1 descen

dieron, es porque 1as ganancias de 1as empresas debieron re

sentirse y si ésta era la situaci6n de 1as fábricas más mo-

dernas y eficientes, podemos suponer que para las pequeñas -

debi6 haber sido aun más difíci1 sortear 1a crisis. 

Respecto a1 número de fábricas, si en 1910-11 era de 145, en 

1912 y 1913 hubo un pequeño aumento de 3 fábricas, es decir, 

fue de 148, pero a partir de 1914 comen:z.6 e1 descenso y has

ta 1920, año en que todavía no se alcan:z.6 e1 nive1 de 1910. 

E1 número de te1ares, husos, máquinas de estampe, mostraron 

1a misma tendencia, como así también e1 número de operarios, 



producci6n de te1as y ventas. Aunque en éstos hay recupera-

ci6n para e1 afio de 1918, sobrepasando inc1usive 1os nive1es 

de 1910. 

Las fábricas c1ausuradas disminuyeron en 1912, pero para e1 

afio de 1913, a éstas se sumaron 1as incendiadas, coincidien

do con e1 agravamiento de 1a situaci6n genera1. 

La ausencia de informaci6n en 1os cuadros precedentes, de 

1914 a 1917, no debe 11evarnos a suponer el cierre de las fá 

bricas y por ende 1a para1izaci6n de 1as actividades, ya que 

por 1os datos obtenidos (que no se incorporan, por no coinc~ 

dir con 1os presentados en 1a serie) podemos observar que a 

pesar de 1as duras condiciones, un importante número de fá-

bricas pagaban 1os impuestos y 1as tarifas mínimas en el pa-

go de sa1arios, decretados por e1 Gobierno. Es un síntoma -

de que 1a producci6n y 1as ventas no se habían interrumpido 

abso1utamente (ver cuadro No. 15). 

A partir de 1913, pero acentuándose en 1914 y 1915 y dismin~ 

yendo en 1916, se sucedieron una serie de so1icitudes de pa

trones y obreros a1 Departamento de1 Trabajo a fin de 1ograr 

su intervenci6n para regu1arizar e1 anorma1 abastecimiento -

de a1god6n, combustib1e, máquinas y 

se dec1araba, se evitaría e1 cierre 

accesorios. Con e11o, 

de 1as fuentes de traba-

jo que tantos perjuicios ocasionarían,.a-1a clase trabajadora. 
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CUADRO No. 14 NUMERO DE FABRICAS EN ACTIVIDAD y 

A~OS FABRICAS TELARES HUSOS J\fAQUINAS OPERARIOS 
ESTAMPE 

1910-11 145 24.436 725.297 39 32.147 

1912(1) 148 27.019 762.149 so 32.309 

1913(2) 148 25.151 734.666 43 31.819 

1918 (3) 114 25.017 689.173 39 27.680 

1919(3) 121 26.995 735.308 45 32.815 

1920(3) 131 27.301 753.837 49 37 .036 

Fuente: (1) AGN, Ramo Trabajo. C. 5, Exp. 3. 

(2) AGN. Ramo Trabajo. C. 31. Exp. 2 

. ·~--

CLAUSURADAS 

ALGOOON PIEZAS HILAZA VENTAS 
CONSUMID. TEJIDAS PRODUCIDA PESOS. NAC. 

Kg. 

34.568.212 15.090.669 2.765.973 51.348 .083. -

33.153.636 13.510.938 2.921.940 53.802.349.-

32.589.596 12.947.208 3.893.252 53.780.996.-

20.334.225 48.566.675.-

31.094.948 80.781.197.-

31.694.024 120.492.435.-

(3) Anuario Estadístico de México, 1923-24, Depto. de 1a Estadística Naciona1 

..... ..,. 
= 



CUADRO No.14 NUMERO DE FABRICAS EN ACTIVIDAD Y CLAUSURADAS (CONT1NUACION) 

A R O S INCENDIADAS NO TRABAJAN No. DE FABRICAS EN ACTIVIDAD CLAUSURADAS 

1910-11 

1912(1) 

1913(2) 

1918(3) 

1919(3) 

1920(3) 

Fuente: 

145 119 

148 126 

148 123 

114 104 

121 110 

131 120 

(1) AGN, Ramo Trabajo, C.5, Exp. 3. 

(2) AGN, Ramo Trabajo, C. 31, Exp. 2. 

26 

22 

25 4 1 

10 

11 

11 

(3) Anuario Estadístico de H6xico, 1923-24, Depto de 1a Estadística Nacional. 
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CUADRO No. 15 

NUMERO DE FABRICAS QUE 
PAGARON LAS CUOTAS AL 
IMPUESTO A LAS HILAZAS 
Y TEJIDOS DE ALGODON(1) 

1910 enero-junio:118 
ju1io-diciem.:119 

1911 enero-junio:116 
ju1io-diciem.:120 

1912 enero-junio:125 
ju1io-dic. :117 

1913 enero-junio:118 
ju1io-diciem.:108 

1914 cnero-junio:108 
ju1io-diciem. :90 

1915 enero-junio:108 

1916 ~ne!o-~unio:8t 1 •) 
JU110-d1c. : 93 

FABRICAS QUE IMPLANTARON LA 
TARIFA MINIMA SALARIAL 

SI NO PENO. SIN./ Il>fOR-

94 38 2 9 (2) 

104 42 (3) 

81 (4) 

Fuente: (1) La Semana Nercanti1 y e1 Economista Mexicano. 
(1')J.l.lemoria de l!acjenda, 1913-1917. 

(2) AGN, Caja 54. exE· 25. Ramo Trabajo. 
(3) AGN 2 Caja 68 5. Ramo Trabajo. 
(4) AGN 2 109-21. n.amo Trabajo. 

(5) AGN, 68-8. Ramo Trabajo. 

FABRICAS QUE PUEDEN DISFRUTAR 
DEL 50% SOBRE EL IMPUESTO AL 
8% QUE CAUSA LA HILAZA Y TEJI 
DOS DE ALGODON, SI CUMPLIERON 
CON LA TARIFA JllINIMA PARA EL 

PAGO DE SALARIOS 

120.- (5) 

1 
1 
l 



A modo de ejemplo, en 1913 la fábrica La Esmeralda de Coa-

hu~la, solicitaba ayuda al Departamento del Tr~h~jn para el envío de ma

quinaria importada de Alemania que estaba detenida en el pueE 

to de Tampico-~/ 

La CompafiÍa Industrial Atli.xco (propietaria de la fábrica Metenec) 

reclamaba su intervenci6n para el envío de 350 pacas de alg~ 

d6n que se hallaban en Veracruz y la Compafiía Indus--

trial de Guadalajara agregaba que si no le enviaban las 100 

pacas de algod6n que estaban en Tampico se verían obligados 

a cerrar sus fábricas. 53 / 

En enero de 1914, el comité ejecutivo de obreros de la fábr~ 

ca San Antonio Abad, ubicada en el Distrito Federal, solicitaba ayuda pa

ra que se le aumentara la jornada de trabajo de dos a cuatro 

días, medida tomada por la falta de algod6n. Los duefíos la 

justificaban por la poca existencia de la materia prima, que 

debían distribuirla entre sus tres fábricas. Agregaban que 

si la aumentaban en una, perjudicaban a los operarios de las 

otras~/ 

En mayo de 1914, un inspector del Departamento, en su informe 

de la visita realizada a la fábrica de yute Santa Gertrudis 
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en Orizaba, explicaba que la jornada de trabajo se había red~ 

cido a 5 horas por la carencia de materia prima. Manifesta--



ba también que los patrones habían bajado la renta que los 

obTeros pagaban por las habitaciones que ocupaban en la fá

brica, para no perjudicarlos. ~/ 

La carencia del a1god6n, era una de las causas más importan-

tes que entorpecía la normalidad de las actividades. Otra -

10 era 1a falta de combustible. Por ejemplo, en febrero del 

mismo año, los operarios de 1a fábrica "San Agustín-- de 1os 

Molinos en Puebla, se quejaban que por no recibir petr61eo -

de la Compañía El Agui1a, se iban a suspender los trabajos. 
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La respuesta a esta petici6n por parte del Jefe de los FF.CC. 

Nacionales fue que el petr61eo había sido confiscado para los 

trenes militarees. E1 Departamento del TrabaJO conrun:Lcaba un mes más tarde 

que se habi.a logrado enviar el combustibJ e y que por consiguien-
56/ 

te no se habían interrumpido los trabajos. --

En junio de 1914, varias compañías solicitaban el envío del 

combustible, como la Fábrica de Quijano y Rivero en Puebla, 

La Corona de Puebla, La Industrial Veracruzana, La de Ori-

zaba, La Hormiga y otras. Si la Secretaría de Guerra y M~ 

rina no permitía a la compañía El Agui1a este envío, ponien

do a su disposici6n l?s trenes militares, deberían interrum

pir las labores o paralizarlas definitivamente2.Z./. 

La toma de las fábricas por facciones revolucionarias ocasio 

naba igualmente trastornos en la producci6n. 
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El 16 de marzo de 1914, el director del Departamento del Traba

jo,. Adalberto Esteva, durante el gobierno de Huerta, escribía -

al Primer círculo de obreros libres de la fábrica El Porvenir 

de Villa Santiago, Nuevo Le6n, que lamentaba las dificultades 

que experimentaban los obreros de la regi6n motivadas por los 

revolucionarios, y que el único remedio de aliviar en parte 

los males, era dedicarse a las faenas agrícolas. Que si lo de-

seaban el Departamento le ayudaría a conseguir trabajo en el 

campo, Único posible por ahora. ~/ 

El inspector Miguel Casas, en su informe dei 24 de junio de 

1914, hacía saber que al visitar las jurisdicciones de San Angel 

y Contreras se "había encontrado con que la fábrica La Hormiga -

había trabajado s6lo tres días por interrupci6n de la energía 

eléctrica, originado por los desperfectos que han causado los 

zapatistas, pero que según los informes recibidos no había sido 

premeditado. La fábrica La Abeja estaba trabajando poruqe la -

energía la recibía del Distrito Federal. La fábrica Santa Tere 

sa estaba ocupada por los zapatistas, lo mismo que la Magdalena 

Contreras. Conferenciando con uno de los obreros que estaba ac 

tualmente en una de las avanzadas zapatistas, me comunic6 que -

era gente de Francisco Pacheco y que no tenían intenciones de ha 

cer perjuicios a los industriales porque los obreros sufrirían 

mucho más, siempre y cuando los propietarios de las fábricas 



S~nta ~eresa y la Magdalena le dieran diez mil pesos en efes 

tivo, cinco mil piezas de manta y un mil quinientos coberto

res o frazadas, que éstos Últimos ya se lo habían proporcio

nado, faltaba el resto y que estaba en espera que se lo die

ran. A los propietarios de La Hormiga le han pedido diez 

mil pesos y que estos sefiores les habían ofrecido solamente 

cinco mil~/ 

El 7 de agosto de 1914, escribía el Director del Departamento_de1 Trabajo 

Bustamante que se habían presentado los señores Jean Veyan y 

Cía. propietario de la fábrica La Magdalena y Santa Tere-

sa y el día 8, numerosos obreros de esos establecimientos. 

Que tanto los propietarios como los obreros manifestaron que 

cerca de dos mil familias se encuentran desde hace tres sem~ 

nas en la más completa miseria debido a la falta de trabajo 

y a la carencia de comestibles, motivada por el incendio de 

los pueblos de Contreras y Santa Teresa . .§.9./ 
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Cuando se agrav6 la falta de materias primas, a mediados del 

afio de 1914, el Director del Depar1:_am e~to escribía en el mes de 

septiembre al Secretario de Fomento "La falta de a1god6n en 

las fábricas es debida a que las vías de comunicaci6n con el 

norte de la República no están al corriente para el transpo~ 

te .. El a1god6n americano aun cuando se comprara no podría -

salir de E.U.A. antes del día 29 de septiembre, en cuyo caso 

"estando al corriente la aduana de Veracruz, llegaría de es 
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ta comarca proximamente e1 día 15 de octubre. Viniendo este 

a1~od6n por e1 norte, tropezaría con 1as dificu1tades antes 

apuntadas. La existencia en p1aza • según 1os informes que 11'~ 

recen crédito, es aproximadamente de 20 carros. Está en peores con

diciones 1a industria de tejidos de lana, porque además de 

la falta de vías de comunicaci6n, no les queda e1 recurso de 

1a importaci6n de1 extranjero debido a 1a guerra europea •.•• 

El remedio inmediato es que de toda preferencia sea transpoE 

tado e1 algod6n existente en e1 norte, como 1a 1ana de 1os 

distritos productores de Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua, 

antes que alguien haga e1 monopo1io.611 Este informe 

11eg6 en el momento en que V. Carranza estaba a cargo del p~ 

der Ejecutivo en 1a capital de 1a República. 

Asimismo se convoc6 a una Junta de Industriales e1 25 y 26 de 

septiembre en e1 Distrito Federa1. Se enviaron 111 invitaciones y con--

currieron 22 representantes de 45 fábricas. Luego de agita-

dos debates en torno a 1as reso1uciones, se tom6 la siguien

te: "Los sefiores industriales que concurren a esta junta pa

ra estudiar 1os medios de impedir e1 monopo1io del a1god6n, 

hacen atenta invitaci6n al sefior Director del Departamento de1 Tra

bajo, para que cuando 1o crea oportuno y teniendo presente 

las razones expuestas sobre e1 asunto, proponga a quien co-

rresponda las medidas para ta1 fin".~/ 

A raíz de esta reso1uci6n, por instrucciones de1 Director del 
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DeP..artamento se escribi6 un info:nne a1 Secretario de Fomento, Que 

p1anteaba entre otros argumentos, "··.acatando 1a honrosa c~ 

misi6n que me ha sido conferida por los industria1es, mani-

fiesto a usted que e11os consideran como 1o más urgente para 

1a inmediata reanudaci6n de1 trabajo en todas 1as fábricas, 

e1 arrastre del a1god6n de los centros de producci6n a 1os -

fabri1es y por tanto ruego a usted que se sirva gestionar -

con 1a Secretaría de Guerra, Comunicaciones y Obras PÚb1icas, 

todo 1o conducente para que en e1 término más breve que sea po

sible, se obtenga e1 fin indicado" ... También me permito su

p1icar a usted que si 1e considera oportuno se haga por con

ducto autorizado a 1a Secretaría de su digno cargo un mani-

fiesto a 1os Jefes Mi1itares y Gobernantes que integrarán 1a 

Convenci6n que ha de ce1ebrarse e1 día 10 de1 presente en 

Aguasca1ientes, que 1a victoria indiscutib1e de 1a Revo1uci6n 

fue obtenida no s61o contra e1 Gobierno usurpador, sino tam-

bién contra 1os e1ementos capita1istas conservadores que 1a -

animaron y debido a esto ha surgido como consecuencia indire~ 

ta 1a para1izaci6n en 1os trabajos de una mu1titud de empre-

sas cuyos propietarios temerosos de1 castigo se han ocu1tado 

en e1 país o huído en el extranjero .• E1 Departamento del Trabaj 0 

se cree un factor de importancia en la conso1idaci6n de 1a -

paz, es por esto que propone a la superior consideraci6n de 

usted 1os puntos que antecede y que se sintetizan en estas 

proposiciones: 



1° Arreg1o con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú-

b1icas de1 inmediato arrastre del a1god6n de los centros pro 

ductores a los de consumo o fabri1es; 2° Exposici6n ante los 

miembros de la Convenci6n de Aguascalientes de que la situa

ci6n angustiosa, una gran parte del proletariado tiene por -

causa principal entre otras, la paralizaci6n del tráfico fe

rrocarrilero y que por tanto es de perentoria necesidad de -

restableccr1o de un modo previo al definitivo arrcg1o de los 

demás puntos capitales que 1a revoluci6n abraza. El tráfico 

1ibre en las vías férreas puede quedar amparado como benefi

cio a todos mediante su neutralizaci6n expresamente estipul~ 

da u otro arreg1o que surgiera a la alta inte1igencia de los 

miembros de 1a Convenci6n y su legable amor a la causa del -

pro1etariado .•. " ~/ 

No obstante estas peticiones, en e1 año de 1915, todavía per-

sistía e1 prob1ema porque la lucha interna continuaba. En --
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enero, por ejemplo, La Confederaci6n Fabri1 Naciona1, en repr~ 

sentaci6n de la Compañía Orizaba, Veracruzana, La Hormiga, La 

Perfeccionada, so1icitaba el envío del a1god6n comprado en 

Torre6n. 64 / 

La fábrica Santa Rosa de.Veracruz, informaba que se deberían 

suspender las obras por falta de algod6n, puesto que no se co~ 

siguen carros para el transporte, que son usados por las Fuer

zas Armadas.65/ 



En e1 mes de septiembre, la fábrica La Victoria de Lagos. 

Ja1isco, manifestaba que por falta de a1god6n y accesorios 

de maquinarias dej6 de trabajar desde e1 30 de mayo. E1 se 

ñor Juan Rinc6n Ga11ardo, dueño de 1a misma, agregaba que -

se tratará de abrirla y si se logra se dará un aumento del 

25% en los jornales por 1a carestía de víveres". ~/ 

El 30 de octubre de 1915 se expidi6 e1 siguiente mandato:"La 

Secretaría de Hacienda hace un llamado a los fabricantes de 

Tejidos de Algod6n para que digan sus necesidades en materia 

prima para los pr6ximos seis meses, para ver la posibilidad 

de decretar la libre introducci6n de algod6n extranjero, ca

so de que los cosecheros de La Laguna sigan poniendo obstác~ 

los para la venta de sus cosechas". !!.l..! 

El 7 de noviembre de 1915, se expidi6 un decreto firmado por 

V. Carranza en Sabinas, Coahuila: "Considerando que es indi~ 

pensable, para que no se paralice la industria de tejidos de 

algod6n en el país, que el Gobierno adquiera la cosecha de 

esa fibra, levantada en la regi6n de La Laguna y la ponga al 

alcance de los industriales en ese ramo, ya que éstos tropi~ 

zan con serias dificultades para adquirirlo directamente y 

la importaci6n de algod6n extranjero acarrearía graves males 

econ6micos, que la urgencia de impedir la paralizaci6n de 1a 

industria de que se trata obedece al constante prop6sito de 

la Revoluci6n Constitucionalista y del Gobierno de e1la ema-

140. 
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nado, de favorecer a 1as c1ases trabajadoras, entre 1as cua 

ies ocupan importante 1ugar 1os numerosos obreros de 1as fá 

bricas de hilados y tejidos de a1god6n, expuestos, sin la me 

dida de que se viene hab1ando, a quedar privado de 1os medios 

de subsistencia .•• ~/ A partir de 1o apuntado podemos con--

cluir que efectivamente 1a industria texti1 padeci6 serios 

trastornos, pero también es cierto que la actividad se mantu 

vo en la mayoría de 1as fábricas, si bien se presentaron dis 

minuciones de 1a jornada de trabajo y cierres parciales. 

Uno de los factores para explicar 1o ocurrido, fue la inter

venci6n de1 Estado a través del Departamento de1 Trabajo, 

aunque ciertamente no 1o fue durante todo e~ período. 

Desde su creaci6n, e1 2 de enero de 1912, el Departamento -

del Trabajo, además de 1a funci6n de recoger, clasificar y -

publicar los datos sobre empleo, tenía facultad para mediar 

en 1os conflictos laborales. En ese año, uno de sus actos 

más importantes fue convocar a la Convenci6n de la industria 

textil, con la participaci6n de obreros y empresarios. Se 

afirma además que su intervenci6n fue favorable sobre todo, 

con aque11as organizaciones obreras que mostraban una acti-

tud menos combativa respecto al Estado. 

Durante el gobierno de Huerta, e1 Departamento del Trabajo 

continu6 funcionando de acuerdo con 1a línea sefialada por la 



presidencia de Madero. Recibía y trataba de solucionar las 

p~ticiones que le dirigían trabajadores y patrones, que en 

los años de 1913, 1914 y 1915 eran centralmente pedidos de 

aprovisionamiento de algod6n y combustible, p·ara evitar el 

cierre de las fábricas. 

142. 

También hubo oposici6n por parte de sectores obreros a la -

tarea mediadora del Departamento del Trabajo, sobre todo -

cuando después del pacto de alianza del 17 de agosto de 1914, 

entre el representante gubernamental Alvaro Obreg6n y la Ca

sa del Obrero Mundial, se tendía a restringir la actividad 

huelguística y exigir mayor disciplina sindical hacia el es

tado. 

Esta actitud obedeci6 sin duda al temor de aguidzar los con

flictos e impedir que un amplio sector obrero (corno había 

ocurrido) se integraran a las filas revolucionarias. Los di 

rigentes del Constitucionalismo otorgaban aumentos salaria-

les y mejores condiciones de trabajo en las zonas dominadas 

por ellos como fue en el caso de Aguasca1ientes, San Luis Po 

tosí, Veracruz, México. 69 / 

Inclusive, el Departamento recibía las propuestas de los obre 

ros, como por ejemplo la del 22 de marzo de 1917: "A fin de 

corregir algunos errores que se han notado en las tarifas 



aprobadas por la convenci6n de 191.2, l.os obreros de las fá

b"ricas de hil.ados y tejidos de al.god6n y yute, sol.icitamos 

a la Secretaría de Fomento, Departamento del Trabajo, su in 

tervenci6n para que se invite a los industriales a una con-

venci6n a fin de que se discutan la siguientes proposicio-

nes: Unificaci6n salarial, jornada máxima de trabajo, mane

ra práctica de las compañías de ayudar al. gobierno y a los 

obreros con la enseñanza de los niños y adultos, reconoci--

miento del.as agrupaciones obreras ... 7-9_/ 

El mantenimiento de la actividad fue también de interés fis 

cal, puesto que el. pago de l.as cuotas de l.os impuestos apl.~ 

cado a l.as telas de al.godón e hilaza, significaban importa~ 

tes ingresos para l.os gobiernos. 

I.os años más difíciles. 

Estos se pagaron aun en -

Durante l.os años de 191.5 y l.916, la burguesía textil inici6 

l.a normal.izaci6n de sus actividades productivas. Los probl.~ 

mas que habían afectado a la industria, como l.a desarticul.a 

ci6n de l.a red ferroviaria, la provisi6n de al.god6n desde -

la regi6n l.agunera, las huel.gas obreras, tendieron a supe--

rarse. Incl.uso se mantuvieron los gravámentes a la import~ 

ci6n de productos extranjeros, medida que hist6ricamente h~ 

bía beneficiado a la industria textil. Pero las relaciones 

entre Carranza y los empresarios comenzaron a deteriorarse 

por diversas causas, entre ellas: "el ansia desmedida de la 

l.43. 
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burguesía textil por especu1ar y obtener amplios márgenes 

de ganancia; 1os salarios de1 proletariado no se habían ele 

vado en forma correlativa al aumento de los precios. E11o -

había producido un cierto ma1estar entre 1a pob1aci6n, la 

cual simplemente no podía adquirir tales productos debido a 

su a1to costo; e1 nive1 de producci6n que era adecuado para 

abastecer e1 mercado interno pero insuficiente para hacer 

bajar los precios; e1 sabotaje de la burguesía texti1 a la 

Convenci6n de Industria1es, programada por el secretario de 

Industria Pastor Rouaiz para e1 2 de mayo de 1917, en la 

cua1 se fijarían los nuevos sueldos y salarios acordes a 

las condiciones de inf1aci6n de1 país". ~/ 
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CUADRO No. 16 IMPUESTOS PAGADOS POR LAS FABRICAS TEXTILES 

A¡;¡ OS 

1910 enero-junio 
julio-die. 

1911 enero-junio 
junio-die. 

1912 enero-junio 
julio-die. 

1913 enero-junio 
julio-die. 

1914 enero-junio 
julio-die. 

1915 enero-junio 

1916 enero-junio 
junio-die. 

1917 enero-junio 

1918 enero-junio 

1919 enero-junio 

1920 enero-junio 
julio-die. 

No. DE FABRICAS 

118 
119 

116 
120 

125 
117 

118 
108 

108 
90 

108 

84 
93 

92 

92 

101 

111 
126 

CUOTAS ASI~ EN $ MEX. 

1.118.200,00.-
1.188.700,00.-

1. 221. 320 ·ºº. -
1.189.455,00.-

1.277.100,00.-
400.000,00.-

640. 000 ·ºº. -
640.000,00.-

640.000,00.-
640.000,00.-

822.550,00.-

6.290.953,34 papel Veracruz 
4.912.800,00 ''Infalsificable 

660. 830. 00. -

660. 830. 00. -

706.800.00.-

614.410,00.-
894.550,00.-

Fuente: El Economista Mexicano, _1910-1915, Memória de Hacienda 
1913-1917 y Diario Oficial 1917 a 1920. 



E1 19 de ju1io de 1917, V. Carranza decret6 1a libre impor

taci6n de los tejidos de a~god6n, que produjo la ruptura de 

1as hasta ahora amigab1es re1aciones con el sector empresa-

rial. Estos recurrieron a1 paro y e1 gobierno respondi6 --

con 1a circu1ar no. 32 de1 6 de septiembre de 1917, que en 

términos generales planteaba: Recientemente con moti-

vo de 1a exenci6n de derechos de importaci6n acordada sobre 

1as te1as que menciona e1 decreto de1 19 de ju1io anterior, 

para a1ivio de 1as c1ases necesitadas y en ejercicio de 1~ 

gítimos derechos que asiste a 1a Soberanía Nacional, varias 

fábricas de tejidos con manifiesto perjuicio para la socie-

datl, para el orden páb1ico y para 1as clases trabajadoras, 

han para1izado sus 1abores a pesar de lo dispuesto por los 

preceptos lega1es que rigen 1a materia, y no obstante que 
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se prescribi6 también por decreto del 15 de agosto anterior, 

1a exenci6n de derechos de importaci6n sobre el algod6n ex-

tranjero y de que otros fabricantes ya han hecho uso de es-

ta franquicia para importar 1a materia prima mencionada y -

activar 1as labores de sus industrias ... El gobierno se ve 

en la ob1igaci6n imprescindib1e de encargarse por sí mismo 

de 1as empresas en aque11os casos en que 1os propietarios 

se niegan a 1aborar. La incautaci6n subsistirá mientras 

1os empresarios se mantengan renuentes a reanudar las 1abo-

res de su giro mercantil. ~/ 



En el Congreso de Industriales realizado en noviembre de ese 

año, los empresarios textiles manifestaron su inconformidad 

a través de la exposici6n de su presidente el señor J. Rive-

ro Quijano. En ella se declaraba: "que la supresi6n de los 

derechos de importación a determinados artículos extranjeros 

hasta el 31 de diciembre próximo, a pesar de expresar clara

mente que su Único fin es el de abaratar el vestido de la -

clase necesitada. ~esotros hemos demostrado que la economía 

mínima y poco apreciable que el proletariado podría obtener 

de esos decretos, no justificaba la ruina de la industria -

que irremediablemente vendría como consecuencia de los mis

mos, dejando sin trabajo a multitud de obreros ... Las decla

raciones del señor Ministro de Industria y Comercio (Alberto 

Pani) en su discurso de bienvenida nos dieron a entender que 

el gobierno se inclinaba a la política libre-cambista y nos 

hicieron suponer que acaso los decretos dados son el primer 

paso en ese camino." 73 / 

Se desarrollaron asimismo planteamientos referidos a la ventaja 

del proteccionismo y las desventajas del libre-cambio y para 

concluir se propuso: "El Primer Congreso Nacional de Indus- -

triales, en su interés por el progreso y riqueza del país, 

atentamente piden al Señor Presidente de la República, la de 

rogación de los decretos del 19 de julio y 15 de agosto que 

eximieron los derechos de importaci6n a los tejidos de algo-
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d6n. lana y algod6n. similares a los fabricados por la In

dustria Nacional, subsistiendo las cuotas aduanales que re

gían antes de la expedici6n de dichos decretos".2..±/ 

Finalmente, el 14 de diciembre. V. Carranza decl~r6 la abo

lici6n de los decretos que tanta oposici6n había creado en

tre los fabricantes textiles. 
75

/ 

Industria del Tabaco. 

De esta industria, las fuentes relativas al período de 1910-

20 son además de escasas, aparentemente contradictorias. No 

obstante se presentarán algunos elementos que nos permitan 

inferir en parte, su comportamiento. 

El número de fábricas que en 1910-11 fue de 351, ascendi6 a 

440 en 1911-12. La producci6n de cajetillas que había sido 

de 493.300 mil aument6 a 570,300 mil en los mismos años. los 

puros recortados pasaron de 35.100 mil a 42.400 mil y la de 

puros de perilla de 35.100 mil a 36.800 mil. El tabaco em-

pleado fue de 8.874,000 kg. en 1910-11 y ascendi6 a 10.137,000 

kg. en el año siguiente. 

Las fábricas ubicadas en el Distrito Federal produjeron la 

mitad de las cajetillas de cigarros. es decir. 317.523.489 
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y 21.789,792 <le puros recortados. E1 estado de Sina1oa con 

s~1o cuatro fábricas ocup6 e1 segundo 1ugar, produciendo 

61.514,000 cajeti11as de cigarros, mientras que e1 de Vera-

cruz domin6 1a producci6n de puros de peri11a. 76/ 

Para e1 año de 1913, y según datos extraídos de 1a Adminis

traci6n Principa1 de 1a Renta de1 Timbre, e1 número de fá-

bricas fue de 606, 7.2/ es decir que se produjo un aumento -

de 166 fábricas respecto a1 año anterior y fundamenta1mente 

en 1os estados de San Luis Potosí, Tamau1ipas, Guanajuato, 

Ja1isco y Michoacán. 

En 1918, que es e1 pr6ximo año que contiene esta inform~ci6n, 

se registr6 1a sorprendente cantidad de 1.101 fábricas. Es 

decir que en s61o cuatro años, hubo un aumento de 495 fábri-

cas. Pero un año después, 1919, se habían reducido a 153 --

que estaban en actividad y dos para1izadas. !.!}_/ 

¿C6mo es posib1e exp1icar este fen6meno aparentemente contr~ 

dicterio? Por un 1ado se registr6 un enorme aumento en e1 

número de estab1ecimientos, cuando e1 resto de 1a economía -

padecía serios trastornos y por otro, un gran descenso en e1 

momento que se observaba recuperaci6n en a1gunas industrias, 

caso de texti1, por ejemp1o. 

La exp1icaci6n podermos ha11ar1a, a través de1 aná1isis de 
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las solicitudes que se enviaban al Departamento del Trabajo. 

A?Í en el afio de 1914, el pueblo de Chiconamel, Veracruz, es 

cribía: "este pueb1o está inmediato a la zona productora de 

tabaco y como se carece de vías de c"omunicaci6n en regiones 

más extensas del país, sería lucrativo fundar una fábrica -

de cigarros para e1 consumo local, ya que el de las grandes 

fábricas nos llega carísimo precisamente por la falta de -

vías de comunicación". I..2..1 Para la apertura de esta fábrica 

se demandaban máquinas y papel. 

Posiblemente las dificultades creadas por 1a interrupci6n -

de las comunicaciones durante los afias más álgidos de la 1u 

cha revolucionaria gener6 la necesidad de crear nuevas fá--

bricas para satisfacer la demanda local. Cabe advertir que 

aunque llamarlas fábricas resulta un tanto pretensioso, POE 

que probablemente se trataba de pequeñas factorías o talle

res, donde 1a producci6n se realizaba manualmente y con mí

nima inversi6n de capital, hecho factible en este tipo de 

industrias. 

Cuando e1 país entr6 en una fase de norma1izaci6n y el mer-

cado nacional tendi6 a unificarse, estos talleres surgidos 

por la crisis fueron desapareciendo. Ello explicaría 

el drástico descenso en el número de fábricas de ese año 

.de 1919. Luego de 1920 la reducci6n fue aun mas intensa. En un ~~ 
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sumen general de las Industrias, elaborado con datos desde 

junio de 1917 al 31 de diciembre de 1922, por el Departame~ 

to de Industrias de la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo, se especificaron 71 fábricas, con una producci6n 
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media anual de 30.252.699 cajetillas de cigarros y 17.355 

(millares) de puros. ~/ Es decir, que aun con la disminu

ci6n en el número de establecimientos, la producci6n a1can

z6 los niveles del año de 1912, cuando el número era de 440. 

Lamentablemente no hay estadísticas sobre producci6n para -

los años de 1913, 1918 y 1919 que permitiría constatar en -

qué medida el aumento de fábricas fue acompañado de un real 

ascenso de la producci6n. 

Pero cabe fonnu1arse otra interrogante, o sea, ¿cuál era 1a si--

tuaci6n de las grandes empresas, sobre todo, las ubicadas 

en el Distrito Federal, que como vimos, dominaban en 1912 

la mitad de la producci6n total del país. 

Por los informes que realizaban los inspectores del Departamento 

del Trabajo de las visitas a las fábricas, podemos inferir 

que la situaci6n no era tan saludable, sin ~legar a ser catastr6ficas. 

En junio de 1914, se escribía que la fábrica El Buen Tono, 

estaba en excelentes condiciones y el salario que se pagaba 

era de 0.45 a dos pesos según aptitudes y la jornada de diez 

horas de trabajo se debi6 reducir a seis por la difícil si

tuaci6n actual. ~/ 
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En 1a Cigarrera Mexicana, se habían suspendido 1as activid_!! 

d~s de varias obreras por 1a poca venta y esto se informaba, 

era debido a 1a fa1ta de comunicaciones con 1as principa1es 

p1azas de 1a Repúb1ica. g/ 

Sauto ftztiz, dueño de una fábrica en e1 Distrito Fede~a1, infonnaba que 

se debi6 suspender e1 trabajo en varias ocasiones por 1a fa~ 

ta de exportaci6n, 83 / y respecto a 1a .visita hecha a 1a Ta

baca1era Mexicana se manifestaba que 1a mayor parte de 1as 

obreras están sin trabajo y que no obstante se pag6 e1 sa1a

rio de 0.25 centavos, más a1gunas semi11as. -ª.±/ 

La interrupci6n de 1as vías de comunicaci6n, aparejaba 1a 

disminuci6n de 1as ventas y con e11a 1a suspensi6n de 1a pr~ 

ducci6n y e1 trabajo. A esto se sumaba e1 hecho de que 1a 

Primera Guerra Mundia1 impedía e1 norma1 desarro11o de1 co-

mercio de exportaci6n. 

Como consecuencia se produjo una baja de 1os dividendos de-

cretados o directamente no se pagaron. Igua1mente deseen--

dieron 1os precios de las acciones en la Bolsa de Valores. 
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CUADRO No. 17 DIVIDENDOS DECRETADOS EN PESOS NACIONALES 

EMPRESAS 1911 

E1 Buen Tono sept.:$5.-

Preferentes(1) ju1io:$5,5 

Cigarrera Mex. diciem.: $6 

Tabaca1era 

1912 

Sept. $5 

ju1io:$5,5 

1913 

enero:$3,5 
ju1io:$3,5 

febrero:$4 
junio: $6 

Fuente: E1 Economista Mexicano, años de 1911 a 1913. 

CUADRO No. 18 COTIZACIONES EN LA BOLSA DE VALORES (MEDIA 
fü~UAL EN PESOS NACIONALES 

EMPRESAS 1911 1912 1913 1914 

El Buen Tono 198,4 222,1 217,5 82,5.-

Preferentes(1) 157,3 180,9 183,7 66,3 

Cigarrera Mexic. 105,9 89,5 72,1 60,0.-

(1) Acciones pertenecientes a 1a fábrica E1 Buen Tono. 

Fuente: El Economista Mexicano, años de 1911 a 1914. 

-
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CUADRO No. 19 FABRICAS DE TABACO EXISTENTES EN LA REPUBLICA 

ZONAS y ENTIDADES 1910-11(1) 1912 (2) 1913 (3) 1918 (4) 1919 (S) 

ReEÚb1ica Mexicana 3S1 440 606 1,101 1S3 . - 2 paralizadas 

Norte 93 llS 16S 27S ~ 

Coahuila 21 23 16 43 lS 

Chihuahua 3 4 12 1 

Durango 3 6 s 13 

Nuevo Lc6n 9 16 20 21 9 

San Luis Potosí 21 2S 64 S3 4 

Tamaulipas 31 34 so 119 8 

Zacatecas s 7 10 14 2 

Go1fo de México 2-2. ~ 68 100 18 

Campeche 1 1 1 2 

Tabasco 7 14 14 20 3 

Veracruz 49 SS S1 74 13 

Yucatán -2 2 2 4 2 

Pacífico Norte 23 26 32 166 30 

Baja California 3 

Sinaloa 4 4 :.4 38 13 -..,, 
10 11 10 81 6 """ Sonora 

Tcpic 9 11 18 44 11 -1 para1izada 



CONTINUACION CUADRO No. 19 

ZONAS y ENTIDADES 1910-11- 1912 1913 1918 1919 

Pacífico Sur g ~ 30 ~ z. 
Colima 4 6 5 8 4 

Chiapas 1 1 1 1 

Guerrero 3 4 2 27 

Oaxaca 4 12 22 13 2 

Centro 164 204 311 512 59 

Aguasca1ientes 6 6 22 23 2 

Distrito Federal 14 17 34 32 9 -1 paralizada 

Guanajuato 45 62 90 220 14 

Hidalgo 2 3 5 11 

Ja1isco 28 28 62 76 10 

México 5 5 6 5 1 

Michoacán 35 45 63 95 16 

More los 1 2 1 1 

Pueb1.a 13 18 24 43 6 

Querétaro 13 14 17 17 1 

Tlaxcala 2 4 3 

Fu en te: ( 1) E1 Co1egio de México. Estadísticas Econ6micas del Porfiriato. Actividades ..• • Colegio de M6xico, p .113. 

(2) El Economista Mexicano, junio 26 1913. 
(3) A.G.N. Rama Trabajo. C.31 Exp. 1. 

(4) Boletín del trabajo. 

(5) Boletín del Trabajo .. 

enero. junio 1919. 

enero, marzo 1920. 

...... ,,.. 
V> 
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Otras Industrias 

En el año de 1912, en el Balance anual realizado por la Comp~ 

ñía de Fierro y Acero Monterrey, se planteaba lo siguiente: 

"que la producci6n de fierro había descendido de 71.337 tone

ladas a 32.590 T. y ello porque debido a las dificultades del 

tráfico se trabaj6 s61o 154 días en tres campañas interrumpi

das ent~e sí por largo número de semanas de completa para1iz~ 

ci6n ... En los hornos de aceraci6n, fueron frecuentes las inter--

rupciones por la irregularidad en la entrega de las materias 

primas por los ferrocarriles. Se trabaj6 regularmente s61o 300 dias 

y la producci6n ascendi6 a 66.820 Ton. contra 84,697 del año 

anterior ... En laminados, se agrega, la producci6n represnta 

una diferencia de 6.133 ton. menos sobre la obtenida en el --

año anterior. Las dificultades que se presentaron en el año -

no hicieron desistir al Consejo de su prop6sito de dotar a e~ 

te departamento de todos los elementos necesarios para seguir 

aumentando el número de secciones de rieles .. Se ha prolong~ 

do el contrato celebrado para la venta de rieles ligeros con 

los señores Orenstein, Koppel y Arthur Koppe1 S. A. no -

menos satisfactorias han sido nuestras relaciones con los Fe-

rrocarri1es Nacionales de M~xico y aunque las operaciones pa

ra la entrega de rieles s61o ascendieron a la suma de 25.730 

ton~ contra 37.414 del año anterior, esta disminuci6n no ha -

obedecido a la falta de necesidades, sino a la obligada res-

tricci6n de las operaciones de compra, impuestas por las cir-

cunstancias a tan importante empresa". 



' 
_; 

'·• 1 . 

157. 

CUADRO No. 20 PRODUCCION DE LA FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO 
MONTERREY EN TONELADAS 

AAOS 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

FIERRO ACERO 

45.095 67,944 

71.337 84.697 

32.590 66.820 

11. 712 19.530 

12.266 

20.806 

20.843 

15.480 

6,856 

19,247 

22.224 

25.995 

37.455 

32.291 

VARILLAS DE BARRAS FIERRO 
ACERO P/CONST. Y ACERO 

14.156 14,996 

12.283 12.268 

11.099 16.972 

6.609 6.607 

417 

5.891 

7.214 

6.186 

5.325 

719 

2,833 

5,754 

9.258 

9.518 

10.739 

RIELES Y PLAN 
OillELAS -

23.546.-

37.414.-

27.806.-

924.-

506. -

503.-

4.087 .-

13.946.-

8.806. -

Fuente: Frédéric Mauro, Le Développement économique de 
Monterrey, 1890-1960. Brasil, Carave11e, 1964, 
pags. 115 y ss. 
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CUADRO No. 21 VENTAS DE LA FUNDIDORA DE FIERRO Y AC~RO MON
TERREY (PESOS NAC.) 

1910 6.206.691,20 

1911 6.651.256,91 

1912 5.722,364,13 

1913 2.269.128,66 

1914 789.976,04 

1915 98.676,73 

1916 1.588.930.11 

1917 2.806.848,09 

1918 5.255.369,19 

1919 5.588.840,22 

1920 8.096.402,90 

Fuente: Frédéric Mauro, Le Déve1oppement économique de 
Monterrey, 1890-1960. Brasil, Carave11e 1964, 
pags. 115 y ss. 
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. Ta1 como se manifest6 en e1 informe anua1, 1as actividades de 

1a. fundidora comenzaron a deteriorarse a partir de1 año de 

1912 y e11o se observa tanto en 1a producci6n como en 1as ve~ 

tas. En 1914 se registraron ventas, pero en un monto reduci-

dísimo y esto porque había reservas de producci6n de años an-

teriores. 

En ese año, 1as interrupciones en 1a entreg3 de materias pri-

mas se agrav6. En e1 mes de enero informab3 un inspector de1 

Depto. del Trabajo que 1a Cía. Monterrey no ?udo continuar su 

producci6n porque 1a Compama Pierce no 1e entregab'' combustib1e. §.É_/ 

Los dividendos se pagaron en agosto de 1912 a raz6n de $4 por 

acci6n, para luego no figurar esta empresa c~tre 1as compañías 

que 1o hicieron. La participaci6n en 1a Bo:sa de Va1ores se -

mantuvo hasta e1 año de 1914, decreciendo 1~s precios de una 

media anua1 de 100 pesos en 1910 a 40 pesos en 1914. 

La compañía de fierro y acero de México padcci6 1os mismos tras 

tornos, también por e1 irregu1ar abastecimic~to de combustib1e. 

En e1 año de 1913 suspendieron las activida~es por falta de pe

tr61eo, afectando a 400 obreros _!i!_I En may._, de 1914 se solici

taba apoyo a1 Depto. del Trabajo para e1 tr~s1ado de ocho carros 

tanques de aceite comprados a 1a Compañía P~erce-Oi1. ~/ 

Igualmente 1a Neta16rgica de Torre6n par6 •~s trabajos por ca-

f, 
i 
l 
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recer de carb6n, "porque 1a regi6n tenía afectadas 1as comuni-

caciones y en condiciones de revuc1ta permanente. Los obreros 

se quejaban de· que 1os propietarios 1os atemorizaban conque -

suspenderían 1as Tarifas y Reg1amento y se pagarían 1os sal.a

rios según convenga". ~/ Esta Compañía cotiz6 en 1a Bo1sa de Va.lo-

res con precios a 1a baja. Si en 1910 1a media anua1 fue de 

60 pesos, en 1914 se redujo a $50.-

En 1918 y según el Censo Industrial realizado por el Departamento de 

Industrias de la Secretaría de Industrias, Comercio y Trabajo, 

se tení.an registradas en el país. treinta y cinco fundiciones 

de fierro, acero y bronce en actividad. Se inc1uyen en él ta~ 

to empresas como 1a de Monterrey, American Sme1ting y Refining 

Co., Compafiía Meta1Úrgica de Torre6n, como ta11eres de 1atone-

ría,, 

nas,, 

fábricas de c1avos, 

vulcanizadoras .·2..Q./ 

tal1eres mecánicos, fábricas de máqu~ 



A lo largo de los afias de 1913, 1914 y 1915 otras industrias 

en dificultades, solicitaban al Departamento de Trabajo apo-

yo para impedir el cierre de las actividades. Por ejemplo: 

La Compafiía Jabonera de Torre6n solicitaba combustible, pe

tr61eo o carb6n para reanudar sus trabajos. 91 1 En febrero de 

1914. la fábrica de papel San Rafael, pidi6 petr61eo ya que 

la Pierce Oil Ca, con la cual tenía contrato no se lo envia

ba. El ferrocarril lo había usado para los trenes milita-

res.~/ 

En junio de 1914, el Departamento de Trabajo enviaba una p~ 

tici6n a la Secretaría de Guerra y Marina, para que permi-

tiera a los trenes militares trasladar combustible de la --

Compafiía El Aguila, porque varias industrias están a punto 

de interrumpir labores o ya las han paralizado. Estas eran: 

Cervecería Moctezuma, fábrica de Acidos La Viga, Compafiía H.!!_ 

rinera, fábrica de alcoholes La Gran Uni6n, Sociedad afina

dora de Metales, Fábrica de papel Loreto, etc.~/ 

Y por los informes de las visitas de los inspectores, esta--

ban a punto de paralizar trabajos por falta de combustible, 

la fábrica de chocolate La Suiza,2.±/ de ácidos La Viga, en -

la cual se manifestaba, ya que no había obreros.~/ Alpha e~ 

taba clausurada 96 1 y la de corcho y conservas de Clemente 

Jacques había reducido el n6mero de obreros por carecer de 

combustible. para trabajar.22/ 

161. 



CUADRO No. 22 DIVIDENDOS PAGADOS POR ALGUNAS INDUSTRIAS 
(EN PESOS NACIONALES) 

EMPRESAS 1911 1912 1913 

Cervecería Moctezuma junio:$10 

Mo1ino La Uni6n junio:$ 4 nov .. = $4 mayo:$ 

Pape1 San Rafael ju1io $ 4 !unio: $6 junio:$ 
ic. -. 4 

Cervecera To1uca 
y México mayo $14 enero:$ 

Fundidora de Fierro 
y Acero Monterrey Agosto:$4 

Fuente: E1 Economista Mexicano, 1911 a 1913. 
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CUADRO No. 23 COTIZACIONES EN LA BOLSA DE VALORES ~IEDIAANUAL) 

EMPRESAS 

Cemento Privilegiado 

Cerv. Moctezuma 

Fundidora de Fierro 
y Acero Monterrey 

Meta1Úrgica de Torre6n 

Molino La Uni6n 

Papel San Rafae1 

Cervecería To1uca y 
México 

1911 

90 

225,6 

73,1 

47.6 

90.8 

119.0 

217.8 

1912 

90 

131,08 

61.1 

47.1 

92.1 

124.S 

171.1 

1913 

90 

136.S 

49,8 

53.0 

·82.1 

117. 8 

139.0 

Fuente: El Economista Mexicano , anos de 1911 a 1914. 

1914 

131,1 

40,9 

so.o 

72.1 

102.3 

125.9 
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Durante e1 año de 1918, a pesar de que no se había restab1e 

cido tota1mente e1 orden en e1 país, "se informaba que ha- -

bía des6rdenes en Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Tama~ 

1ipas, More1os" ~/ 1as dificu1tades comenzaron a superarse, 

ya que "e1 gobierno de Carranza sigui6 una po1ítica de repr~ 

si6n contra todos 1os sub1evados que de hecho se encontraban 

fuera de 1a 1ey y poco a poco se fue consiguiendo el someti-

miento de los grupos rebe1des ya por medio de la rendici6n 

ya por la muerte de sus caudi11os" 99 / A nivel de produc--

ci6n industrial la situaci6n general era de normalidad, y -

según un resumen elaborado por la Secretaría de Industria, 

Comercio y Trabajo, con datos obtenidos desde e1 año de 

1917, se contabilizaron 3.242 establecimientos en toda la -

república (ver cuadro no. 12 y siguientes). 

' 
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Conclusiones Generales 

En las Últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, 

se produjeron cambios fundamentales en la economía mundial. 

Las modificaciones en la estructura productiva de los paí-

ses industrializados se reflej6 en el comercio mundial. El 

avance de industrias como la del acero, química, máquinas 

y herramientas, electricidad, signific6 que las importaci~ 

nes de estos países consistieran en minerales industria--

les, caso del cobre, plomo, estaño, zinc, además de alimen 

tos y bebidas tropicales. 

Las exportaciones de estos países se centraron en bienes de 

producci6n -material ferroviario, máquinas- en desmedro de 

los de consumo, caso del textil, por ejemplo. 

Ligado a lo anterior, para México esta etapa fue de una im-

¿ortante expansi6n econ6mico basada justamente en el auge 

de las exportaciones y la afluencia de capitales extranjeros 

en aquellas ramas ligadas al mercado mundial. El come_!: 

cio exterior de MGxico a<lquiri6 un dinámico ritmo de creci 

miento. Igualmente asistimos a un proceso de intensificaci6n 

de la producci6n de bienes de consumo y de producci6n. para abaste-:_ 
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cer e1 mercado interno, finalmente unificado en 1a época, por 

e1 ~vanee de 1as vías de comunicaci6n, abo1ici6n de 1as Adua

nas 1oca1es, etc. La po1ítica arance1aria de1 Estado a1 ap1.!_ 

car impuestos a 1as Importaciones, benefici6 indirectamente 

este proceso, como así también la exenci6n de gavámenes a la 

entrada de máquinas, herramientas, materias primas para fines 

de fabricación. 

E1 afio de 1906-07 marcó sin embargo, un freno a ese importan

te desarro11o. Limitaciones de orden interno: poca arnp1ia

ci6n del mercado interno, la reforma monetaria de 1905, etc.; 

y de orden externo, efectos de la crisis internaciona1 de 1907 

condujeron a ello. Indudab1emente que este decaimiento indus 

tria1 no fue homogéneo, padecieron más las industrias de Bie

nes de consumo, que dependían de1 poder adquisitivo de las 

grandes mayorías, y dentro de ellas, las pequefias empresas, 

porque las grandes pudieron sortear la crisis, manteniendo en 

general el pago de 1os dividendos y cotizando sus acciones en 

la Bolsa de Valores a buenos precios, síntoma de que sus ga-

nancias no habían decaído. 

Llegarnos al afio de 1910 y a los inicios de 1a Revoluci6n, con 

un comercio exterior dinámico y una 

ci6n que si bien arrastraba aun las 

industria de transforma--

consecuencias de la de--

presión, mostraba signos de recuperación. 
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Cuando en el año de 1914 la lucha interna se intensific6, se 

des~t6 la Primera Guerra Mundiai que afect6 el sistema econ6 

mico mundial, produciendo un freno al desarrollo del Comercio 

(nternacional. Al mismo tiempo provoc6 una redistribuci6n -

del mismo que favoreci6 a México, ya que en estos años, las -

exportaciones mantuvieron su auge porque ahora la uerra gen~ 

raba mayores requerimientos de petr6leo; solamente en el año 

de 1914 se observ6 una baja, que debe relativizarse. porque 

los datos presentados son los aportados únicamente por las -

aduanas en poder del gobierno federal en turno. 

Como se indic6, cuando las 

zona. se apropiaban de las 

da y salida de mercancías. 

fuerzas revolucionarias tornaban una 

recaudaciones y regulaban la entra

(Sin duda que su monto nos daría --

una visi6n más completa de la situaci6n, pero lamentablemente 

se hallaron series incompletas). 

Podernos suponer por los datos aportados, que el comercio reali 

zado a través de las aduanas del norte, por ejemplo, no debi6 

ser tan precario, ya que por allí se realizaban los intercam

bios con Estados Unidos. 

Las importaciones efectivamente descendieron y más duramente 

en los años de 1914 a 1916, recuperándose para 1918. Esta -

disminuci6n es posible atribuirla fundamentalmente a la re--
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ducci6n de las exportaciones por parte de los países europeos, 

de 1os cuales recibía México casi el 45% hasta 1914. Si bien 

Estados Unidos los reemplaz6, el mercado central de este país 

fue Europa v secundariamente América Latina. 

Como se plante6 para el caso de las exportaciones, la baja de 

las importaciones debe también relativizarse por la inestable 

situaci6n aduanera. 

El comercio exterior fue entonces una actividad que no s6lo no 

sufri6 crisis por el movimiento revolucionario, sino que se 

fortaleci6 en esos afios, favorecido por la coyuntura que la 

Primera Guerra Mundial ofreci6, como había acontecido en las 

Últimas décadas del siglo XIX. 

El fomento a la produ~ci6n destinada a la exportaci6n continu6 

siendo el eje del modelo econ6mico adoptado por el Estado y 

los ingresos del país dependían hasta 1918 fundamentalmente 

del comercio exterior, aunque a partir del gobierno de V. Ca-

rranza ya no exclusivamente de las importaciones, sino que gr~ 

dualmente se fue gravando las exportaciones como así también -

la producci6n. 

El proteccionismo a la industria local, derivado de la aplica

ci6n de impuestos a los productos extranjeros similares a los 
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que se fabricaban en el país durante el Porfiriato, se resin

ti6. en parte, cuando en 1916 se liberalizaron las importacio

nes, con la finalidad de beneficiar a los sectores populares. 

Los gravámenes aplicados ese afio, disminuyeron respecto a los 

del afio de 1891, creando serio malestar entre los industria-

les textiles del país, por ser los más afectados. NQ obstan

te estas medidas, el Estado no dej6 a la industria totalmente 

desprotegida, sino que adopt6 medidas para evitar su paraliz~ 

ci6n. 

Estos cambios en la política impositiva fueron s6lo coyuntur~ 

les, promovidos por las circunstancias adversas que vivía el 

país y no producto de una modificación deliberada de la polí

tica econ6mica. 

En Las industrias de transformaci6n y en los afios de 1911 a 

1913, los empresarios y el Estado manifestaban que a pesar de 

las condicones adversas por la que atravesaba el"país, la si

tuación era bonancible. Existía confianza en una pronta rec~ 

peración, puesto que aun se celebraban contratos de inversión, 

se pagaban los ividendos decretados y las acciones de las 

grandes empresas cotizaban a buenos precios en la Bolsa de Va 

lores. 

Pero a partir de 1914, cundió el desaliento. La intensifica--



ci6n de 1a lucha había ocasionado la interrupci6n dc1 tráfico 

ferrocarrilero y como consecuencia, se acrecentaron 1as difi

cu1tades en el abastecimiento de materias primas y combusti-

ble a las fábricas. 

Las industrias de bienes de consumo, profundizaron la crisis 

que venían padeciendo y las de producci6n no continuaron con 

su notable crecimiento. 

No obstante, como se intent6 demostrar en el trabajo, la acti 

vidad se mantuvo dentro de 1as limitaciones impuestas por 1as 

circunstancias internas y externas. 

El Estado, a través del Departamento del Trabajo, jug6 en ese 

sentido un rol determinante. Intervenía eficazmente para evi 

tar el cierre las empresas ante las so1icitudes que tanto em

presarios como trabajadores le formu1aban. Exigía además el 

cumplimiento del pago de las tarifas salariales acordadas, 

eximiendo de impuesto a aquellos fabricantes que así lo ha-

cían. 

En la industria texti1, el número de fábricas descendi6 a -

partir de 1914. Sin duda fueron las más pequeñas 1as afect~ 

das porque como en 1906-07 las grandes compañías mantuvieron 

su actividad, aunque a un ritmo menor. Como no hay noticias 

169. 
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de que se pagartm los dividendos ni se cotizaran las acciones. 

podemos suponer que probablemente las ganancias se hubieran -

resentido. aunque. también es posible. como solía ocurrir en 

algunos afios. que se invirtieran las utilidades en el negocio. 

Por las peticiones al Departamento del Trabajo, de las cuales s6lo 

presentamos algunas, hemos observado que las plantas industria 

les no sufrieron deterioro y que la mayoría de ellas se queja

ban de la carencia de algod6n o combustible. 

En la industria del tabaco las dificultades en las comunicacio 

nes implic6 que el número de pequefios establecimientos aumen

taran en el interior del país y por esa raz6n las grandes em

presas como El Buen Tono, La Cigarrera y Tabacalera Mexicana. 

ubicadas en el D.F .• diminuyeran sus ventas y con ello la pr~ 

ducci6n y la jornada de trabajo. 

no se suspendieron totalmente. 

No obstante, las actividades 

La industria de fierro y acero, como por ejemplo la fábrica de 

Monterrey, redujo su producci6n y ventas desde el afio de 1912, 

pero fue en 1914 con la interrupci6n de la entrega de materias 

primas y combustible cuando se agravó. Para el afio de 1916 ya 

se nota recuperación. La Metalúrgica de Torre6n y la de Fie--

rro y Acero de M&xico vivieron iguales circunstancias. 

Además estas industrias dependían de la realización de obras 
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públicas y con la revoluci6n prácticamente se paralizaron. La 

construcci6n de vías férreas no s6lo no avanz6, sino que tam-

poco se reparaban, salvo algunas por cuenta de los empresarios. 

En general, otras industrias como la fábrica de Papel San Ra-

fael, Loreto, Molino La Uni6n, Cervecería Moctezuma, Toluca 

y México, etc. padecían también la falta de combustible que 

hacía peligrar la continuidad de las labores. 

raba en todas las peticiones que presentaban. 

Esto se reite-

Si en épocas 

normales, por las deficiencias en el transporte ferrocarrile-

ro recibían algunas fábricas cinco vagones por afio, cuando en 

realidad requerían de cinco por día para el funcionamiento de 

las plantas de vapor, con los conflictos la carencia debió 

ser francamente dramática. En la Circular No. 62 publicada -

el 8 de abril de 1916, el gobierno adopt6 la siguiente medida: 

"Teniendo en consideraci6n que los perjuicios que está sufrie~ 

do el comercio y la industria con motivo del entorpecimiento 

de las comunicaciones originado por el alza inmotivada de pre

cios del petr6leo crudo de producci6n nacional o por las dif~ 

cultades para adquirirlo, podrán evitarse, facilitando 1a com 

petencia comercial del mismo producto de precedencia extranj~ 

ra, siendo el medio adecuado permitir la libre introducci6n -

delque se produce en la regi6n sud-occidental de los Estados 

Unidos ... " ~/ 

Que el deterioro se produjo, es innegable, pero no para formu 
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lar el derrumbamiento o la parálisis total de la producci6n fa 

bril. Incluso si como observamos, las importaciones habían 

disminuído, cuál era entonces la producci6n que abastecía el 

mercado interno? El recurso disponible debi6 ser la produc

ción nacional. 

Lo que sí es obvio, es que a pesar de que la actividad no su-

fri6 un deterioro absoluto, tampoco fue posible en las condi-

ciones del país, con el desarrol~o de una guerra civi~ intensa 

concretar el crecimiento y afianzamiento de un proceso de susti

tución de importaciones, que lá coyuntura de la primera guerra 

mundial propici6. 



CUADRO 

Mas 

1914 

1917 

CUADROS ANEXOS 

CUADRO No. 1 COMERCIO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS EN MILLONES 

DE DOLARES. 1914 A 1921 

A 1'I O s 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

EXPORTACIONES 

2.329,7 

2.716,2 

4.2~2,2 

6.227,2 

5,838,2 

7.749,8 

8.080,5 

4,378,9 

IMPORTACIONES 

1,893,9 

1.674,2 

2.197,9 

2.659,4 

2.945,7 

3.904,4 

5.278,5 

2.509,1 

Fuente: Fau1kner, H. Historia Econ6mica de 1os Estados 
Unidos, Buenos Aires, Nova, pag. 655. 

No. 2 ALGUNAS EXPORTACIONES DE EE.UU. A EUROPA, EN DOLARES 

173. 

EXPLOSIVOS QUIMICOS HIERRO Y ACERO DERIVAOOS TRI GO DE CARNE 

6,272.000.- 21.924.000 251. 486. 000 143. 261.000 87.953.400.-

802.789.000.- 181.028 .000 1.133. 746 .000 353.812.000 298,180.000.-

Fuente: Faulkner, H. Op. cit. pag. 655. 
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CUADRO No. 3 PORCENTAJE DE LOS IMPUESfOS EXTERIORES EN EL INGRESO TOTAL 

Af;)OS INGRESOS IMPUESTOS EXTE- % IMPUESTOS EXT. 
TOTALES RIORES S/TOTALES. 

1875-76 16.086.823 10.345.269 64.30.-

1876-77 15.579.819 9.541.002 61.23.-

1877-78 19.424.529 13.135.037 67.62.-

1878-79 29.274.362 

1879-80 22.171.263 13.438.284 60.61.-

1880-81 25.879.312 14.754.686 5 7. 01. -

1881-82 30.466.093 18.516.151 60.77.-

1882-83 32.850.951 19.156.697 58.31.-

1883-84 37.621.065 17.808.724 44.33.-

1884-85 30.660.434 15.877.947 51.78.-

1885-86 28.980.895 15.394.733 53.12.-

1886-87 32.126.509 17.864.891 55.60.-

1887-88 40.962.045 19.631.668 47.92.-

1888-89 34.374.783 19.711.193 57.34.-

1889-90 38.586.601 22.939.273 59.44.-

1890-91 37.391.804 21.185.199 56.65.-

1891-92 37.474.879 21.033.033 56.12.-

1892-93 37.692.293 17.710.643 46.98.-

1893-94 40.211.747 17.058.007 42.42.-

1894-95 43.945.699 19.870.987 45.21.-

1895-96 50.521.470 23.658.692 46.82.-

1896-97 51.500.628 23.639.580 45.90.-
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CONTINUACION CUADRO No. 3 

Af'IOS INGRESOS IMPUESTOS EXTE- % IMPUESTOS EXT. 
TOTALES RIORES S/TOTALES. 

1897-98 52.697.984 23.382.852 44.37.:-

1898-99 60.139.212 29.023.132 48.25.-

1899-1900 64.261.076 30.264.301 47.09.-

1900-01 62.998.804 28.756.175 45.84.-

1901-02 66.147.048 29.146.196 44.06.-

1902-03 76.023.416 35.297.643 46.42.-

1903-04 86.473.800 37.889.729 43.81.-

1904-05 92.083.886 41.433.477 44.99.-

1905-06 101.972.623 48.807.302 47.86.-

1906-07 114.286.122 55.563.596 48.61.-

1907-08 111.771.867 55.425.809 49.58.-

1908-09 98.775.510 40.695.926 41.20.-

1909-10 106.328.485 49.620.794 46.66.-

1910-11 111.142.401 51 . 5 7 6 . 2 2·0 46.40.-

Fuente: Cosía Vi11egas Daniel, Política Aduanal Mexicana, México, 

SHCP, 1934, pags. 66 y 67. 
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CUADRO No. 4 FEBRERO DE 1916. ADUANAS CONSIGNADAS PARA LA IMPOR-
TACION Y DERECHOS EN PESOS MEXICANOS 

Go1fo 

Campeche 

Coatzacoa1cos 

Chetuma1 

Cozume1 

Frontera 

Is1a de1 Carmen 

Progreso 

Tampico 

Tuxpan 

Veracruz 

Pacífico 

Acapulco 

Bahía Magda1ena 

Guaymas 

La Paz 

Sa1ina Cruz 

Puerto Ange1 

San B1as 

Santa Rosa1ía 

1.621.34.-

6.204.41.-

890.31.-

104.39.-

6.568.61.-

9.158.41.-

72.304.88.-

119.549.97.-

12.442.77.-

298.238.06. -

301.38.-

380.65. -

18.203.12.-

2.888.62.-

3.954.31.-

7.714.98.-

110.29.-

Golfo :$527.074.15.-

Pacífico: 33.553.35.

Norte 189.158.26.-

Sur 1.20.-

Tota1 :$749.786.96.-



Frontera Norte 

Camargo 352.70.-

C. Guerrero 

La redo 

Piedras Negras 

Reynosa 

Vil.l.a Acuña 

Sur 

Comitán 

219.44.-

149.978.50.-

37.460.45.-

714.91.-

432.26.-

1.20.-

' 

177. 



• 
• 1 

1 , . .. 
14 
! 1 -

J 

178. 

CUADRO No.14 FEBRERO DE 1916. ADUANAS CONSIGNADAS PARA LA EX
PORTACION. DERECHOS INGRESADOS EN PESOS MEXICANOS. 

Golfo 

Campeche 

Coatzacoa1cos 

Cozumel 

Chetuma1 

Frontera 

Isla del Carmen 

Progreso 

Tampico 

Tuxpan 

Veracruz 

Pacífico 

Acapulco 

Guaymas 

La Paz 

Mazatlán 

Salina Cruz 

San Blas 

Topolobampo 

6.570,54.-

3.175.86.-

74.00.-

7,297 .. 05.-

36,423.00.-

9.428.15.-

495.017.92.-

39.014.55.-

2.526.35.-

323.129.23.-

27.699.09.-

1.161.33.-

3.747.03.-

17.846.15.-

22.282.75.-

14.150.78. -

38.25.-

Golfo: $ 922.656.95.-

Pacífico: 

Norte: 

Sur: 

Total 

86.925.38.-

164.173.76.-

79.82.-

$ 1'173.835,91.-



Frontera Norte 

Camargo 206.0l.-

C. Juárez 

La redo 

Matamoros 

Piedras Negras 

Reynosa 

Villa Acuña 

Soconusco 

40.149.53.-

78.897.31.-

4.156.29.-

39.307.08.-

1.260.02.-

197.52.-

79.82.-

Fuente: Secretaría de Haéienda y Crédito P6b1ico. Boletín nP 
Estadística Fiscal, México, 1916, T. IV, V. I. 
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CUADRO No. 5 

A ~ O s 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

IMPUESTOS EN ORO NACIONAL APLICADO A LA PRODUC
CION DE PETROLEO 

TOTAL EN ORO NACIONAL 

494.275.00 

767.043.40 

1.232.930.50 

1.942.686.66 

3.088.368.08 

7.074.964.00 

11.480.964.00 

16.680.622.40 

45.479.168.16 

Fuente: Anuario Estadístico de 1os Estados Unidos Mexica

nos, Depto. de Estadística Naciona1, México. año 

año de 1930. 

:t8o. 



A ¡;;¡ o s 

1 1901-1902 (a) 
2 1902-1903 (a) 
3 1903-1904 (a) 

4 1904-1905 (a) 
5 1905-1906 (a) 
6 1906-1907 (a) 
7 1907-1908 (a) 
8 1908-1909 (a) 
9 1909-1910 (a) 
10 1910-1911 (a) 
11 1911-1912 (a) 
12 1912-1913 (a) 
13 1913- (b) 

14 1914 ........ 
15 1915 ......... 
16 1916 ........ 
17 1917 . . . . . .. .. . 
18 1918 . . . . . . . . 
19 1919 . . .. .. . .. .. . 
20 1920 . . .. . . . .. . 

-1 • 

CUADRO No. 6 
PRINCIPALES MERCANCIAS IMPORTADAS 

LAMINAS DE HIERRO 
Ci\LZAOO DE CUERO O ACERO L AN 
Canti<la<l Valor cantictaú Valor cantidad 
Pares Pesos Ton. Pesos Ton. 

432 799 607 090 11 347 668 880 354 
449 321 647 162 13 165 766 003 241 

653 158 958 775 14 577 l 308 681 l 146 

834 068 1 293 095 18 574 1 034 568 1 317 

973 078 3 315 794 16 927 2 025 239 l 105 l 
963 632 3 432 957 18 874 2 481 422 787 
930 612 3 440 864 15 618 2 031 421 603 

666 483 2 550 930 13 977 1 627 929 309 
836 405 3 207 849 15 463 1 712 525 237 
793 123 3 152 518 16 820 1 884 834 674 
827 359 3 342 382 17 474 1 842 316 758 1 

918 873 3 676 034 19 063 2 124 932 1 076 1 

459 438 1 838 016 9 534 1 062 462 516 
107 ººº 478 524 2 810 341 576 196 

204 676 660 907 1 551 227 238 27 

713 988 2 087 831 2 507 426 817 23 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 
720 309 4 145 335 2 977 986 853 35 
643 246 3 710 619 9 164 2 060 549 222 l 
762 018 4 304 940 10 860 2 916 657 995 3 

a) año fiscal julio a junio. 
b) segundo se~stre 

A M A 
Valor Cantidad' 
Pesos Ton. 

192 708 24 085 
104 236 3 610 
478 549 12 600 
580 085 12 096 
076 825 36 942 

786 707 52 823 
601 265 17 788 
343 471 1 782 
123 061 97 778 
905 304 229 874 
056 204 39 329 
487 844 34 209 
762 133 18 120 
242 ººº 6 764 

94 034 67 738 

81 604 66 790 
.. ........ . ....... 
203 648 . .......... 
268 112 . . .. .. .. .. 
917 540 . .. . .. . . 

I z 
Valor 
Pesos 

526 725 
78 716 

294 242 
274 894 

l 780 -102 
2 496 210 

972 457 
105 655 

5 512 055 

11 397 532 
2 343 037 

2 234 947 
1 120 216 

493 032 

4 740 087 

4 829 308 
............. 
............... 
.............. 
.............. 

-00 -

\ 
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CONTINUACION CUADRO No b PRINCIPALES MERCANCIAS IMPORTADAS . 
Sosa y potasa 

Manteca de cerdo cáustica Telas de 

A~O s Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 
Ton. Pesos Ton. Pesos Ton. 

1 1901 - 1902 (a) •••• 5 035 768 757 5 211 281 976 (e) 
2 1902 - 1903 (a) •••• 2 608 229 490 5 384 279 634 (c) 
3 1903 - 1904 (a) .•.• 2 757 352 041 2 805 151 158 (c) 
4 1904 - 1905 (a) .••• 3 971 457 802 6 323 331 625 (c) 
5 1905 - 1906 (a) •••• 6 148 1 643 873 7 703 743 801 (c) 
6 1906 - 1907 (a) •.•. 7 726 2 536 177 7 359 756 110 (e) 
7 1907 - 1908 (a) •••• 7 492 2 403 152 7 204 775 311 (c) 
8 1908 - 1909 (a) ..•• 6 151 2 oso 716 6 810 714 513 (c) 
9 1909 - 1910 (a) .•.• 5 483 2 094 527 7 510 805 912 (c) 

10 1910 - 1911 (a) •••• 7 960 3 441 234 8 308 854 859 (c) 
11 1911 - 1912 (a) ..•• 7 029 2 746 053 7 090 699 826 (c) 
12 1912 - 1913 (a) •••• 5 938 2 496 592 8 457 776 324 (c) 
13 1913 (b) .•••••••••• 2 970 1 248 294 4 230 383 160 (c) 
14 1914 .............. 1 383 449 802 5 383 631 212 (e) 
15 1915 .............. 4 865 1 684 176 4 240 461 346 (c) 
16 1916 .............. 4 444 2 297 884 1 355 239 780 (e) 
17 1917 .............. . . . . . . . . " ... -... . ...... . . . . . . .. .. ....... 
18 1918 ................. 9 644 9 760 996 2 203 425 923 (c) 
19 1919 ................ 5 343 5 024 895 5 750 1 044 731 (c) 
20 1920 ............... 11 012 9 011 163 5 721 1 058 071 (e) 

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos, 
a) año fiscal julio a junio 

México 1939. 

b) segundo semestre 

algod6n 

Valor 

Pesos 

2 ·332 262 

2 500 272 

2 369 538 
2 534 377 
5 554 577 
6 783 576 
8 269 088 
3 657 631 
4 136 611 

5 664 575 

4 839 171 

7 005 119 

3 602 500 

679 420 

1 129 340 

8 327 136 
. ........... 
19 020 622 

15 028 907 
19 793 260 

~-----! 

Trigo ~ 
:~:: 1 

Cantidad 
Ton. 

32 550 

42 180 

27 298 

5 279 
75 275 
62 692 
14 467 
64 329 

131 751 

21 614 

57 319 

31 014 

9 120 

14 182 

7 128 

2 893 

. .. . . . . 
77 187 

9 561 
21 088 

--

1 

1 

5 
3 

4 
10 

1 

4 

2 

1 

Val 

Pes 

608 

315 

770 
217 
432 
449 
960 
677 
25 
41 

43 

31 

2 

7 

8 

5 

634 

12 

69 
28 

3 

6 

5 

579 1 
020 2 
353 3 
164 4 
380 5 
532 l> 

171 7 
021 8 
624 9 

402 1() 

384 11 

430 12 
818 13 
810 14 
782 15 
490 16 

. ....... .•....• 17 
11 

1 
2 

os 
17 
57 

4 642 18 

4 807 19 
6 260 20 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

····-·--..i 

PLATA AFINADA 

ANOS 
Cantidad Valor 

Toneladas Pesos 

1901-1902 (a) .....• 240 9 793 325 

1902-1903 (a) ....••. 240 9 903 963 
1903-1904 (a) ....••• 200 8 246 219 
1904-1905 (a) ....••. 320 12 883 540 

1905-1906 (a) ...••.. 63 25 770 569 
1906-1907 (a) ..••••• 51 22 583 639 

1907-1908 (a) .....•• 384 23 197 351 

1908-1909 (a) ...•.•. 788 26 475 268 

1909-1910 (a) •...••• 909 30 761 623 
1910-1911 (a) •..•••• 900 34 724 716 

1911-1912 (a) ....••• 1 119 40 330 559 

1912-1913 (a) ••.•••• 980 39 738 034 

1913 (b) •..•.•.•.• - • 492 19 859 018 

1914 ......... -.... - 94 3 844 238 

1915 ........ -..... - 379 15 579 621 

1916 . -........ -.. -. 472 19 241 727 

1917 ................. 
1918 ............... 1 559 95 596 883 

1919 .............. -. 1 614 102 622 164 

1920 ............... 1 801 120 705 565 

a) año fiscal julio a junio. 
b) scgun<..lo semestre 

CUADRO No. 7f 

PRINCIPALES MERCANCIAS EXPORTADAS 

COBRE EN MATAS !?Lür.O EN BARRAS GANADO VACUNO Y BARRAS 

Cantidad Valor Cantidad Va1or Canti<..lml Vnlor 
Toneladas Pesos Toneladas Pesos Cabezas Pesos 

- -
51 507 13 992 117 98 322 5 730 845 166 479 4 762 572 
57 220 18 861 089 98 942 5 668 240 213 923 6 368 548 
55 582 19 461 472 94 029 4 825 620 107 418 3 035 982 
55 574 23 964 944 97 576 5 504 645 99 182 2 343 238 
so 914 23 189 753 92 349 4 367 796 117 763 2 523 988 
51 037 21 715 104 69 066 3 664 077 45 990 1 201 693 
38 012 18 437 165 104 031 5 343 225 84 169 1 854 480 
30 413 14 850 325 122 907 6 396 986 136 051 3 695 967 
43 508 17 807 133 125 299 6 804 722 193 326 5 036 473 
52 723 20 184 526 123 825 6 502 157 170 243 4 437 627 
59 421 26 570 384 116 758 6 018 121 252 452 7 534 164 
55 068 31 156 672 93 561 4 906 571 272 381 6 918 516 
27 534 15 578 334 48 282 2 885 286 136 140 3 459 258 

7 8 880 12 3 612 54 620 2 744 056 
2 103 2 510 542 514 153 635 177 168 1 994 834 

2 260 6 312 622 4 170 1 253 077 45 077 1 531 681 

34 843 46 255 637 86 900 35 728 915 66 180 2 246 218 

33 777 28 663 195 64 754 16 369 817 54 555 1 634 568 

49 192 37 878 149 82 518 28 881 159 43 034 1 403 262 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

CONTINUACION CUADRO No.'.:}- PRINCIPALES MERCANCIAS EXPORTADAS 

c A F E IXTLE DE TODAS PIELES SIN CURTIR 
A ~ o s CLASES DE TODAS CLASES. 

Cantidad 
1 

Valor Cantidad Va1or Cantidad Va1or 

Tone1adas Pesos Tone1adas Pesos Toneladas Pesos 

1901-02 (a) .... 22 203 10 228 859 12 475 1 745 077 9 061 6 253 062 

1902-ü3 (a) ..... 18 097 9 021 501 17 824 3 126 625 10 192 7 466 481 

1903-04 (a) ..... 18 461 8 676 239 17 837 3 209 810 8 364 6 554 078 

1904-05 (a) . -... 18 985 9 256 782 19 274 3 495 670 9 018 6 739 612 

1905-06 (a) ..... 19 258 9 288 623 20 291 3 667 845 10 800 7 868 669 
1906-07 (a) ..... 14 160 7 237 529 21 347 3 813 176 13 232 8 875 091 
1907-08 (a) ..... 21 459 10 592 486 17 208 2 900 727 11 257 6 787 453 

1908-09 (a) ..... 26 692 12 544 327 17 788 2 871 914 15 387 9 016 477 

1909-1910 (a) .••. 18 684 8 006 833 18 184 3 091 721 21 414 12 646 245 

1910-1911 (a) •••• 18 864 8 623 775 17 345 3 190 680 18 114 10 773 770 

1911-1912 (a) •.•• 24 385 13 563 045 20 666 3 792 678 17 893 10 512 240 

1912-1913 (a) •••. 21 078 11 263 701 18 750 3 646 441 18 509 11 226 533 

1913-1914 (b) •••• 10 542 5 631 852 9 378 1 823 220 9 252 5 613 264 

1914 •••••••.••••• 2 131 1 674 856 3 852 892 796 4 685 4 139 228 

1915 ••••••••••••• 23 236 30 409 856 7 261 2 511 117 18 253 42 888 558 

1916 .•.•..••••••• 25 544 86 304 965 33 075 8 392 888 15 640 39 793 579 

1917 .••.••••••••• 
1918 ............. 13 686 6 727 374 34 089 3 250 337 10 748 8 694 932 

1919 ............ 17 899 14 345 807 20 396 2 856 975 11 012 12 412 291 

1920 ............ 10 469 9 347 843 22 368 3 402 017 3 192 4 010 864 

Fuente: Anuario Estadístico de 1os Estados Unidos l\1cxicanos, M6xico. 1939. 
a) año fiscal Julio a Jüfita· 
b) segundo semestre 

HENE Q UEN 

Cantidad Va1or 
Tonelada Pesos 

91 944 29 209 515 
81 529 32 620 580 

103 363 31 525 157 

97 141 29 389 128 

97 409 29 437 319 
110 030 31 440 246 
110 746 27 019 340 

107 809 23 882 701 
96 441 22 096 232 

123 032 25 062 140 

107 355 21 430 081 
149 020 30 193 755 

74 508 15 096 876 

81 633 18 408 876 

105 435 41 753 907 

182 846 174 374 320 

142 443 27 608 868 

112 995 59 890 658 

175 353 43 767 995 
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CUADRO No. g PRINCIPALES PRODUCTOS MEXICANOS EXPORTADOS A ES

TADOS UNIDOS. VALOR EXPRESADO EN DOLARES 

PRODUCTOS 1911 1912 1913 

Ganado Vacuno 3.568.192 4.292.874 7.622.910.-

Café 2.925.117 4.999.526 6.392.040.-

Mineral de cobre 1.850.222 2.118.785 2.254.804.-

Cobre en barras 11.353.743 18.119.079 14.144.421.-

P1omo 3.302.830 3.564.173 2.471.626.-

Caoba 654.083 600.190 874.811.-

Henequén 10.661.919 15.218.807 17.350.393.-

Cuero 2.716.025 4.087.847 4.353.689.-

Pie1es de chivo 1.941.512 1.739.345 1.731.623.-

Hu1e 948.232 1.733.578 921.083.-

Fuente: E1 Economista Mexicano , :México, 28 de marzo de 1914, 
317-318 



CUADRO No.q PRINCIPALES PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES IMPORTADOS 
POR MEXICO (EN DOLARES) . 

PRODUCTOS 1911 1912 1913 

Utensi1ios Agríco1as 618. 015 767.314 368.751.-

Trigo 464.813 1.583.225 549.794.-

Autom6vi1es 490.041 459.023 408.148.-

A1god6n en rama 413 .100 782.023 3.027.124.-

l\láquinas de coser 509.262 660.540 547.069.-

l\láquinas de escribir 267.603 841.421 238.047.-

Tubería de hierro 1.237.047 902.940 1.059.062.-

Rie1es de acero 1.021.753 883.203 405.091.-

Alambre 692.477 665.445 384.843.-

Zapatos 1.560.902 1.868.738 1.546.571.-

Petr61eo Crudo 839.489 749.583 552.289.-

Parafina 408.932 666.471 800.127.-

Fon6grafos 179.457 192.003 137.552.-

.Madera 1abrada 1.696.659 2.318.228 1.852.997.-

Muebles 612.516 635.500 393. 201.-

186. 

Fuente: E1 Economista Mexicano, N~xico, 28 de marzo de 1914. 

317 - 318. 



187. 

CUADRO No. ilO IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. EN LOS MESES DE JULIO 
DE 1918 A ENERO DE 1919. 

PRODUCTOS 

Carros, autom6vi1es 
y otros vehículos 

Cemento 

Drogas. tintas 

Llantas para autom~ 
vi1es 

Tubos de hierro y 
acero 

Sa1m6n en lata 

Azúcar 

Zapatos p/hombre 

Zapatos p/mujer 

Tabaco rojo 

M~quinas de escrib. 

Harina de trigo 

CANTIDAD V 

933 1.011.548 

6.992 1ibras 21.959 

401.621 

651.387 

893.339 

331.379 1ibras 75.472 

16.658.312 1ibras1. 383. 9 62 

281.211 pares 1.123. 048 

183.765 pares 562.349 

915.195 pares 150.861 

. . . . . 161.360 

68.689 bush 776.689 

A L o R 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

oro americano 

Fuente:Boletín de la Secretaría de Industria. Comercio y Traba
jo. Departamento de Comercio. México, JU.L10 ae .i.919, pag. 

11. 



CUADRO No .,j ..j EXPORTACIONES. MEXICANAS A ESTADOS UNIDOS. JULIO 
DE 1918 A ENERO· DE 1919. 

PRODUCTOS CANTIDAD V A L o R 

Café 9.190.712 1ibras 1.266.270 oro americano 

A1god6n 17.022.482 4.253.271 

Pie1es 13.288.501 2.423.551 

Pie1es de chivo 1.527.548 908.530 

Hu1e en greña 1.692.971 605.089 

Oro por va1or 3.655.742 

P1ata 30.951.868 

Cobre 104.850 toneladas 10.205.632 

Plomo 81.720.822 1ibras 4.526.822 

Zinc 14.732 tone1adas 429.577 

188. 

Fuente: Bo1etín de la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo, Departamento de Comercio, ju1io de 1919. pag. 

11. 



CUADRO No. 12 

CRECIMIENTO DE LA RED FERROVIARIA EN NEXICO 1890 - 1910. 

19 Cltl!:C .. IENn> ~ \.-" lttl:D 
l"ERROv1&"'4 NACICJlllAI.. 
l!:NT"E 1880 Y 1910 

17 

9 

_........,e~ 

Afr«.ML.6't:NTC. 

c::::J TOTAL DIE. Vt"'•s. 

·-
Fuent:e: John M. Coat:swort~ El impacto de los ferrocarri

les en el Porfiriato, México, Secretaria de Educa
ci6n Pública, 1976, (SepSetentas) núm. 271) p. 48. 

189. 
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CUADRO No. 13 
RESUMEN GENERAL DE LAS INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA 
MEXICANA FORMADO CON DATOS OBTENIDOS POR EL DEPARTAMEl\TO DE INDUsrRIAS 
DESDE JUNIO DE 1917 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1922. 

________ !_~-º-º-§_T_~_!_~_§ __ ~_b_!_~_g_~_T_!_~_!_~_§ _________ _ 

I N D U S T R I A S Núm. de esta- Producci6n 
-------------------------------------------º!~s!Jllt~~~9§~----~~g!~-~~e!~--

J.l.DLINOS 
Para trigo 
Para maíz 
Para café 
Para arroz 

(Harina en 
(Masa 
(Café 
(Arroz 

tone1adas) 
) 

) 

) 

PANADERIAS, BISCOCHERIAS Y PASfELERIAS 
(En Tone1adas) 

PASTAS PARA SOPA Y GALLETAS 
Pastas (En tone1adas) 
Ga11etas (En toneladas) 

ALMIOON Y FECULAS EN GENERAL 
(En tone1adas) 

CONSERVAS (En toneladas) 

AZUCARE INDUSTRIAS DERIVADAS 
Azúcar (En tone1adas) 
Pane1a (" ) 
Alcoho1 (En 1itros) de cafia 
Aguardiente (En 1itros) 

DULCES Y CHOCOLATES 
Chocolates (En tone1adas) 
Du1ccs 

127 
362 

14 
11 

169 

45 

17 

19 

160 

41 

207.641 
103,207 

1,572 
14.930 

24.758 

6,775 
3,412 

5,625 

1.487 

111.000 
4.367 

10,425.000 
1,207.000 

1.610 
5.960 



CONTINUACION CUADRO No. \'Y 

________ !_~_g_y_§_T_8_~_§ ___ ~_k_!_~_g_~_T_!_~_!_~_§ _________ _ 

·I N D U S T R I A S NCnn. de esl:a- Producci6n 
______________________ g!~~~!~~~º~~-----~~~!e-~~e! __ 

INDUSTRIA LECHERA 
~lanl:equi11a (En kilos) 
Cremi11a (En ki1os) 
Crema (En lil:ros) 
Quso (En kilos) 

HIELO Y AGUAS GASEOSAS 
Hielo (En l:one1adas) 
Aguas gaseosas 

" simples (en litros) 
" arl:ificiales (en lil:ros) 

CERVEZA (En hect6litros) 

VINOS, LICORES, VINAGRES, ETC. 
Vinos (En lil:ros) 
Licores (En litros) 
Vinagres (En 1itros) 
Jarabes (En litros) 

AGUARDIENTE 

De ágaves (en 1itros) 
De cereales (en litros) 

ACEITES VEGETALES (En toneladas) 

SUMA 

8 

61 
72 

zz 

52 

81 

52 

1.313 

140.000 
20.000 

66.000 

69.000 

98.955 

9.485.760 
4.912.700 

431.124 

2.452.895 
361.320 
224.250 

263.950 

4.829.600 
82.300 

19.014 

l!) l. 
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CUADRO No. ! S 

RESUMEN GENERAL DE LAS INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA 
MEXICANA FORMADO CON DATOS OBTENIDOS POR EL OEPARTJ\ME..\o'TO DE INDUsrRIAS 
DESDE JULIO DE 1917 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1922. 

I N D U S T R I A S 

INDUSTRIAS 

HILADOS Y TEJIOOS DE ALGODON 
Telas en piezas 
Hilaza en toneladas 
Bonetería en toneladas 

HILADOS Y TEJIOOS DE Lk'IA 
Telas en piezas 
Sarapes en piezas 
Alfombras en piezas 
Estambre en toneladas 

HILAOOS Y TEJIOOS DE SEDA 
Telas en piezas 
Rebozos en piezas 
Seda en madejas (en kilos 
Pasamanería en toneladas 

COROELERIA 
Cordeles en toneladas 
Costalera en toneladas 

ESCOBAS Y CEPILLOS 
Escobas en docenas 
Cepillos en docenas 

DESFIBRADORAS DE HENEQUEN 
Fibra de henequGn en toneladas 

S U M A 

T E X T I L E S 

r-.'Úm. de esta
blecimientos 

128 

35 

4 

27 

10 

204 

Producci6n 
media anual 

11.000.000. 

3.000. 

1.200. 

78.806. 

841.630. 

219. 
62. 

62.000. 

14.000. 

6.000. 

1.000. 

34.726. 

501. 

31.800. 

1.920. 

770. 



CUADRO No. 1 G 
RESUMEN GENERAL DE LAS INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA 
MEXICANA FORMADO CON DATOS OBTE."IIOOS POR EL DEPARTAMfu'\ilO DE INDUSTRIAS 
DESDE JULIO DE 1917 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1922. 

INDUSTRIAS Q U I M I C A S 

INDUSTRIAS 

PRODUCTOS QUIMICOS 

CERAS - GGIAS - RESINAS - ETC. 

Aguarrás (en litros) 
Brea fina (colofonia)(en toneladas) 
Brea corriente (en toneladas 
Cera candelilla (en toneladas 
Grasa para calzado (guresas de cajitas) 
Crema para calzado (gruesas de cajitas) 
Barnices para calzado (en litros) 

CERAMICA (en piezas 

COLORES - PINTURAS - BARNICES 
Colores (en kilos) 
Pinturas (en kilos) 
Barnices (en kilos) 

CURTIDORAS 
Pieles 

DROGAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

ESENCIAS Y PERFUMES 
Jabones fines (en kilos) 
Perfumes y polvo para la cara 

CERILLOS (gruesas de cajitas) 

Núm. <le esta
blecimientos 

13 

6 

21 

13 

42 

13 

11 

28 

Producci6n 
media anual 

114.000 

302 
145 
100 

2,394 
693 

48 .000 

1.465.260 

1. 726 .800 

1.381.800 
1.304.400 

2.190.399 

1.500 

1.959.623 

193. 



CONTINUACION CUADRO No 1'-:f-

I N D U S T R I A S 

iND US TR I A S 

HULE Y GUAYULE (en toneladas) 

JABONERIA Y VELERIA 

Jab6n corriente (en toneladas 
Velas (en toneladas) 
Glicerina (en toneladas 
Velas de cera (en toneladas 

PAPEL Y CAITTON 
Papel (en toneladas 
Cartón 
Cajas de cartón (en piezas) 

VIDRIO Y ESPEJOS 
Botellas 
Artículos de vidrio 
Vidrio plano en cajas 
Lunas 

DIVERSAS INDUSTRIAS 

s u M A 

QUIMICAS 

Núm. de esta
blecimientos 

9 

175 

25 

21 

12 

389 

Producción 
Media anual 

4.150 

24.589 
3.779 

319 
663 

25.081 

2.230 
755.200 

24.924.400 

1.103 .400 
11.200 

3.000 

194. 
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CUADRO No 1 ;f" 

RESUME:-1 GENERAL DE LAS INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA 
MEXICANA FORMADO CON DATOS OBTENIDOS POR EL DEPART.AMEl'oTO DE nmUSTRIAS 
DESDE JULIO DE 1917 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1922 

IN D U S T R.I A 

I N D U S T R I A S 

METALES PRECIOSOS 
Oro (en ki1os) 
P1ata (en ki1os) 

!METALES INDIJSfRIALES 
P1omo (en tone1adas) 
Cobre (en tone1adas) 
Mercurio (en tone1adas) 
Zinc (en tone1adas) 
Otros meta1es (en tone1adas) 

MAQUINARIA 

ARTICULOS MANUFACTURADOS 

S U M A 

DE LOS METALES 

l\'Únl. de esta
b1eci.mientos 

32 

10 

49 

75 

166 

Producci6n 
media anua1 

21.295. 
2.005.143. 

60.000. 
15 .228. 

46. 
1.256. 
3.600. 

----------
----------



CUADRO No /"'{ 
RESUMEN GENERAL DE LAS INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA 

MEXICA!'lA FORMADO CON DATOS OBTEl"IDOS POR EL DEPARTA.'1.ffi.'-TO DE Ill.'DUSTRIAS 

DE?DE JULIO DE 1917 HASTA EL 31 DE DICIE~!BRE DE 1922. 

I N D U S T R I A S 

I N D U S T R I A S 

D I V E R S A S 

Núm. de esta
blecimientos 

MADERAS 38 

Aserraderos (madera labrada en mts c.) 

CARPINTERIAS 

Puertas y ventanas 
~!olduras (en metros) 
Duela (en pies) 
Cajas de madera 

MUEBLERIAS 

~fuebles en piezas 
Sillas 

TALABARTERIAS 

Artículos de viaje 

TABACOS LABRAOOS 

Cigarros (en paquetes 
Puros (en millares) 

~IATERIALES DE CONSTRUCCION 

Ladrillos (en millares) 
Cal (en toneladas) 
Yeso (en toneladas) 
Tubos para drenaje 
Mosaicos (en metros cuadrados 

262 

58 

44 

71 

70 

Producci6n 
media anual 

5.088.280. 

10.160. 

144.400. 

300.000. 

95.000. 

21.090. 

142.350. 

35.800. 

30.252.699. 

17.355. 

14.220. 

57.000. 

l. 790. 

26.600. 

196.300. 

196. 
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CONTINUACION CUADRO No ¡~ 

I N D U S T R I 

I N D U S T R I A S 

CARROCERIAS 
Coches 

IMPRENTA - LITROGRAFIA - ETC. 
Impresiones 
Encuadernaciones 
Grabados (en cm2) 
Sellos de goma 
Rayados (en hojas) 

ROPA HECHA 

Ropa exterior 
Ropa interior 
Pafiuelos (en docenas) 

CALZADO (en pares) 

SOMBREROS 
Cachuchas 
Sombreros de palma 
Sombreros de fieltro 

A S 

AITTICULOS DE CUERNO - MARFIL - ETC. 
Peines (en gruesas) 
Botones (en gruesas) 

ARTICULOS DE HULE 
Llantas 
Cámaras 
Mangueras 
Otros artículos (en kilos) 

OPTICA 
Cristales para anteojos 

OTRAS INDUSTRIAS 

DIVERSAS 

Núm. de esta
blecimientos 

19 

135 

2.434 

64 

10 

5 

6 

11 

14 

Producci6n 
media anual 

300 

9.365.220 
1.300 

776.900 
5.096 

3.120.000 

985.290 
99.154 
14.400 

700.409 

30.000 
637.000 
118.500 

20.000 
143.760 

45.000 
100.000 
300.000 

20.170 

80.896 

197. 
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y perspectivas, México, Sig1o XXI, 1983, pp. 76 y 77. 
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trad. del. francés Luis 
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Ariel., l.983, p. 66. 
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nómico Internacional, Madrid, Istmo, t. 1, p. 25. 

(3) El Economista Mexicano, México, 5 de julio de 1913, p.172, 
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Bol.etin de Estadist1ca F1scal. y El. Econom1cista Mexicano, 
1nforman para el. año de 1.91.3-1.4 sol.a.mente nueve meses, 

es dec1r de jul.io a 1.91.3 a marzo 1.91.4, l.os datos apor

tados son: Importac1ones: $1.21.,462.1.49,64 y exportac1o-

~= $185.666.i14,78. As1m1smo se incl.uyen tres meses 

de 1.91.4, octubre, nov1embre y d1c1embre: 1mportaciones: 
$ 9.731..683 y exportac1ones: $ 12.795.1.1.1. 

"En real.idad l.as prop1edades de 1as compañias fueron l.as 

zonas más tranqu11as del. pais durante l.os d1ez años que 
duró 1a etapa de la lucha armada, sin embargo entre 

abr11. y mayo de 1.914 tuvo lugar uno de los esporádicos 

quebrantam1entos de esa paz, al. asediar los constituci2 
na11stas l.a zona de Tamp1co" en Lorenzo Meyer, Méx1co y 

Estados Unidos en el. conf11cto petrolero 1.917-1942, Mé
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