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:&! el presente trabajo sobre el Desenvolvimiento 

Industrial del Hombre hasta el Siglo XVIII, puede apreciarse -

desde el título, el esfuerzo que se requiere para ser tratado -

exhaustivamente. cuando inioié la investigaoi6n en tal sentido, 

mi decisión era penetrar lo mejor posible en 61. Sin embargo,

la fonnaci6n del historiador,- como ozplica Croco- no consisto

cn la utilizaoi6n o aprovoohamionto do todos los datos sino on

el aprondizajo ¿o sabor rechazar, do selocoionar aquellos quo -

convienen y sirvan yara dilucidar los sucosos, las situacionos

históricas que se investigan. Para un principianta asta taroa

no es sencilla, Bs frocuento antro los historiadoras encontrar 

quo ostos so vuolvon aJ.Uditos -afinna Orooo- y no sabemos. So 

cargan do datos y m~s datos, poro no llagan a aclarar con proc_i 

si6n ol cometido dol hombre al trav6s dol tiempo, quo os on - -

~ltima instancia ol sentido qua dobo tonar toda investigación -

hist6rica. 

Todos los quo aspiramos a fo:nnarnos on asta dis

ciplina de la historia pasamos por ambos caminos, por el do as

pirantes a eruditos y aspirantes a sabios, Hoy, dospu6s do - -

años do invosti¡;<:ci6n mo oncuontro con cientos, si no milos de

notas acarea do sucosos y dotallos. ~ ollas hay algo do sabi

duría y mucho do orudici6n. Mi af4n on asto trabajo ha sido • 



; 

mostrar una idea con coharenois, una idea hist6rica lo que 
' 

el hombre ha heoho de mane:ra magne en la industria, al tra-

v6s de milenios hasta el siglo mu. Sus pretenciones co-

rresponden a lo que se hac!a en los talleres durante el - -

Renacimiento, aspira lisa y sencillamento a sor 11un trabajo", 

un esfuerzo, detr4s dol cual, hay un cúmulo do notas incum-

plidss, 
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El motivo vital que modula todas las actiViAades 

de loo seres vivos es su afán de pervivir. Los instintos 

procuran tendencias constitutivas para satisfacer las ne-

cesidades de los individuos de cada especje y las necesi-

dades de la es~ecie al procrear nuevos seres semejantes, 

La naturaleza varía los satisfactores, los contenidos de 

los instintos para cada es~ecie, Las distintas c~racte--

rfoticas de ·:1lantas y animales, aunque son diferentes ma-

neras de vivir, todas son formas de vida, Esta diversi--

-·- dad existencial mantiene las I:lismas perspectivas y los --

mismos contenidos para cada especie. Con lo que nacen -

mueren, no transforman la herencia de sus actitudes vita-

les, 

Pero la últina especie aparecida en el planeta,-

como una etapa más del progreso de los seres vivos, si v~ 

ría sus maneras de vivir, cambia sus contenidos. Esto o

curre con los hombres, La capacidad para ser distintos -

los padres de los hijos da la calidad más propia de los -

humanos a la especie. Sin embargo también se halla ence

rrada una ~royecci6n que no varía¡ el afán de adquirir lll! 

yor doninio de lo externo y de lo interno para satisface! 

se con mayor plenitud durante su existencia. El anhelo -

es constitutivo y se prolonga como herencia en todos los 

hombres, 

Cada vez que algo se desea, la persona ae ocupa 
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anticipadaraente de ese problema. Repasa las posibles di

ficultades, las soluciones ya dadas por quienes lo han ·

precetlido y urde mejores respuestas que representan con-

testaciones m:is amplias a sus deseos, Da tantas contes

tacioneG cUElltos instintos distienden momento a momento -

su axistencia, Vivir es ser 8Ujeto de tensiones y disten 

siones, El alimento ;irovoca una laxitud que co.loa el h1lE,! 

bre, La manera de resolver este proceso existencial en - -· 

respuestas que varían constituye le. cultura humana, Por 

ellas se forman muevas eotratos, se acunulan nuevas es--

tructurcs que natizan el regionalismo de los pueblos, -

Sin embargo, todos los hombres en la historia van dando -

las mismas creaciones en los distintos lugares que las -

Droduccn, Ello se debe a que fornan una misma especie y 

estc'.!n l)romovidos por iguales pulsiones, El manejo de u-

tensilios, es decir, la conversión de las cosas en úti--

les; el sedentarismo y la labranza; la guerra que se lo--

gra en virtud de las uniones tribales; el lenguaje con -

anhelo de diálogo¡ las pictografías y los jeroglóficos --

que objetivan las comunicaciones; la construcción de al-

bergues en busca de seguridad¡ y asi sucesivamente apare-

cen las actividades cvlturales en formas analógicas en la 

historia de los pueblos, La única varianto consiste en -

que alr'.jl).nos hacen 9ausas deteniándose, mientrao otros si-

guen progresando, 

La historia de las satisfacciones de una especie 
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no interesa pare conocerla en virtud de que cada uno de -

sus sujetos repiten en similaridad las actividades de --

los otros, Todos comen, respiran, tienden a seguir vi~ 

viendo, son sejemantes, Sin embargo hay un sor que mant~ 

niendo esa calidad de semejanza, ya se desasemeja de los 

otros sujetos de la esDecie. Este es el hombre. El hom-

bre primitivo no vive igual que el hombre de las grandes 

culturas de la antigüedad y se distingue del contemporá-

neo, Aún más, hoy no es igual el asistico que el europe-

o; ni siquiera en un J:iisoo pais son iGueles los hombres -

cultos de la Universidad que los campesinos. 

Td capc.cidad para ser distinto es lo que const,! 

tuye la esencia de la persona. El anhelo de satisfacer,-

lo mejor posible la vida, pertenece a un instinto hereda-
' 

do por el hombre de las demás especies, lo que en la suya 

se modifica es la maner~ como él vive esa mejor forma de 

satisfacer su existencia, Los contenidos industria, co--

mercio, agricultura, ciencia, religión etc., son los mo--

dos como él se desasemaja momento a momento dentro de su 

misma especie de las creaciones que van haciendo los hom

bres, Así como un pez puede nadar hacia uno y otro lado 

y alimentarse con una y otra planta, el hombre puede ere-

ar un tipo de agricultura y otro tipo de agricultura; una 

religión cristiana o una religión budista; un mito de con 

tacto o uno de simpatía; una guerra con !Jiedras o una gu~ 

rra con fuego, 
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Lo que desacomoda constantemente al individuo, -

es ese instinto de recualificar la existencia momento a -

momento en cada uno de sus hombres, La distensi6n que -

obliga a vivir mejor proyecta la inteligencia en los pro

blemas particulares y la historia de tales proyecciones -

es la historia de la ciencia, de la religión, de industria 

etc, Toda liraittcl6n que frustre el anhelo de satisface! 

se es superada tarde o temprano en el devenir histórico, 

Cada sujeto por sensación y sentimiento inconsciente des

cubre qué es lo que necesita y los entorpecimientos caus.!!: 

dos 11or interferencias ajenas tratan de rechazarse, El -

instinto vi tal de viv.ir raejorándose pc.rte del sujeto en su 

individualidad y su deGacomodo tiene que ser satisfecho,· 

La vida p~ra el hombre es un co~stante devenir
1
su afán de 

plenitud oriGinado en el sentimiento de una carencia con~ 

tnnte de ul~o que no puede definir y que sin embargo con~ 

tituye el motivo de todas suo ocupeciones, 

Hay dos maneras como el hombre actúa al manipu-

lar lao cosas: buscando suo esencias o transformándolas -

en útiles, Ambas actividades modelan la impronta regio-

nal histórica de lao 8ociedades, De le segi.mda creación 

utilitnria ,reviene el desarrollo que incrementa el inte! 

cambio de bienes materiales o los adecúa con técnicas di

versas, para los usos que requieren las necesidades coti

dianas, 

Tona la ~iedra para aumentar su poder defensivor 
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pero la toma al principio tal y como la ofrece la natur.f: 

leza, con el tiempo va co.mbiando sus líneas a fin de que 

sirvan mejor al ,rop6sito imaginado, Su preocupaci6n ~ 

te dificultades futuras, imaginadas Drevisivamente, ha-

cen que mejore su artesanía, Con el tiempo este saber -

lo transmite el artist~ o el trabajador a otros hombres 

de a.u comunidr.d y se van convirtiendo en normas colecti

vas los uson individuales. Esto es la industria, la ob

jetivaci6n de una técnica que transforma los objetos del 

mundo para adecuarlos a finalidades utilitarias previa-

mente concebidas, 
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La historia de la induntria, como la de la medi

cina, la de la química y de todas las demds creaciones -

culturales son una respuesta de c6mo el hombre ha satisf! 

cho sus necesidades interpretando en distintos estadios -

su desenvolvimiento en el mundo, 

La hintoria de la industria integra el afán de -

plenificación humano al transfo~ar, mediante interpreta

ciones intelectuales que se hacen de los objetos a éstos 

en útiles que sirvan para dominar mejor la circunstancia 

física, La industria fija la técnica que transforma los 

objetos del mundo ~dccuándolos a finalidades utilitarias 

-· previanente concebidas, Si se presenta tal historia a -

través de las grandes etapas por las que cruza en el --

tiempo se poilrán vc1• los esfuerzos que el hombre ha hecho 

en su historia para confiaurar lo circundante en nuevas -

presentaciones que le procuren mejores medios técnicos p~ 

ra curarse de suc dist3nsiones vitales, Esta panorámica 

nos perni te :. observar cómo diGcurren coIJ.o !lequefias unida

des los hombres en el tieIJ.po en esa transforll!E.ción de su 

circunstancia, 

Esa carta de la historia de la industria en la - · 

cual aparecen los esfuerzos de los pueblos, desde la pre- · 

historia hasta nuestros días, es un índice para situar la 

etapa evolutiva de cada uno de los pueblos en su pasado y 
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en su presente re¡p.onal, Comparando el momento de evol}! 

ción actual y el del tiempo a que se refiere la investi

gación que se hace, permite situar el sentido de las --

creaciones industriales de aquel est&dio cultural, Eur,2 

pa y princi~alraente Inglaterra, vista durante la etapa -

llamada Revolución Industrial, nos muestra qué es lo que 

el hombre de esa época buscaba inconscientemente al vi-

vir aquellas formas de vida de la industria y de qué ma-

nera repercuten sobre·, su futuro y el futuro de los -

pueblos que dominó, entre ellos México, en virtud de las 

relaciones que mo.ntcnía con la ecumene universal, 

Eso es la historia, la develaci6n de la tenpor.!: 

lidad del hombre en la aparición de la cultura, El did

logo de lo que el hombre ha sido con lo que ahora es pa-

ra ensoñar en las cercanías y lontananzas de lo que pue

de esperar de sí mismo, Todo dentro de esa ib1J.orancia1 

que al final, sabemos forma la mayor parte de nuestro C.Q. 

nacimiento, 
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HISTORIA, PROTOHISTORIA Y PREHISTORIA, 

Si partimos de la idea que afirma que la histo

ria es la penetración intelectual de lo que ha sido para 

descubrir lo que es, podemos situar los conceptos tradi

cionales de historia, protohistoria y prehistória. Se -

entiende :por Brehistoria al !>asado humano durante el pe

ríodo en que el hombre carecía de escritura. La Froto-

historia es el período prosiguiente en el cual no había 

escritura, pero si tradición y leyendas. Lo específico 

de la Historia, pues, se representa o constituye en la -

escritura. 

¿Qué es la escritura? Es la expresión, la en-

trega de significaciones como símbolos lógicos. ¿Qué es 

la significación? ¿Qué es el legos? Para entenderlo -

hay que hablar de la ~nalogía en el conocimiento, pues -

sólo por ella es ,asible dialogar. ~or analogía entend~ 

mos lo que es ver. Cualquier explicación, en caso de -

que careciese totalmente del sentido visual, sería inú-

til, De igual manera se tiene o se carece de sentido o 

de capacidad para comprender, para desdubrir sjgnifica-

dos en e~ mundo, para saber lo que es el árbol, el calor 

o lo peligroso. Esto es la significación, manejar con -

sentido lo que se es en el . mundo. 

Las significaciones no se expresan y traspasan 

sólo a través del diálogo. Uo solo la palabra comunica 
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algo, De qu~ manera ha entregudp el hombre en la hiato-

ria signiíicaoiones a aus SCl!l~jantes? Toda la creación -

de útiles, toda la transformación del mundo para manuali• 

zarlo, para usarlo, es darle signific~dos. Es interpre-• 

tarlo, 

En la interpretación de los objetos al converti! 

los en útiles, no hay una develación del mundo que se asE_ 

meja a la develación de la palabra? La palabra es un ú-

til lógico para aconoderse el honbre en el mtmdo, Las c2 

sas manualizadas, convertidas en instrumentos son útiles 

mediante los que tambi~n se acomoda el hombre en el mundo, 

Es más, el oricen de la Dalabra, más que la pal~bra, el -

origen del pensamiento es la interpret~ción de las cosas 

físicas y de l~s necesidades psicofísicas del individuo -

para satisfacerse indiVidual y colectivamente, Es la ima 

aen significativa. 

El pensemiento surge resolviendo situaciones, -

eVi tando peligros, satisfaciendo necesidades y utilizando 

objetos, Un objeto convertido en útil es la mostración -

evidente de un ~ensamiento, del pensamiento que lo gene-

r6, 

El diúlo&o como comunidcd ·de vivencias existen

tes que se tr2.!lsmiten, ofreciendo y percibiendo descubri

mientos lógicos verbales, solo se 9roduce en la sonoridad 

del lenguaje, Ya esto no sucede si se cambia lo hablado 
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a escrito, El ontos lógico solo existe en la vivencia --

misma de la develaci6n sianificante del mundo. Quien ---

piensa descubre significados, quien escucha lo que otro 

piensa tiene que volver a revivir esos si@lificados, De 

ahí que resulte ~vidente que la palabra hablada o escrita 

no sea en sí nada 16gico, Su logicidad se debe a la vi-

vencia o rcvivencia de quien la piensa ante el mundo o la 

reproduce ante el que la dice, 

El afán de acomodarse en el mundo origina la in 

terpretaci6n, lo misoo genera ~alabras que objetos conve! 

tidos en útiles, Es el modo como el hombre manifiesta o 

expresa su c~p~cidad como ente de significaciones, Si~ 

fica con palabras, si311ifica con útiles y éstos le si(Slli-

fican, 

S6lo que para entondcr una palabra tengo que co

nocer como la UBC quien con elle se expresa, De ahí el -

porque no se entienden otros idiomas y otros estilos den-

tro del mismo que se habla. Lo mismo podemos decir de la 

craaci6n de útiles, El arte priraitivo y el actual, las -

construcciones megalíticas, los temylos góticos y Dreco-

lombinos, los símbolos m~gicos y religiosos, tienen que -

ser descubiertos "en el mundo de su época", "en el hombre 

de su época", para abrir su apariencia y penetrar en sus 

significados •. 

No hay nids validez,· ni más contcnid.o en el útil 

:J 
¡ 

l 

l 
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lógico que en el útil pictórico, guerrero, religioso o -

de cualquier otra naturaleza si@}ificc:nte. 3n todos ---

ellos hay logos sólo que expres~dos en formas distintas, 

Por eso para hablar de la historia no hey por-

que segregar el período en que no había escritura. Ahí 

están los eolitos, las Di¡µ"aciones, las especies desapa-

recidas, los huesos hendidos de animales que servían de 

alimento, los entierros, los menhires, 

¿No hay un dato evidente para conprender esa a~ 

rora lenta y dolorosa de nás de medio millón de años que 

va de los eolitos a la talla de las astas de reno y la -

fabricación de los primeros martillos? ¿No es eVidente -

que los eolitos no pudieron surgir en un instante, sin -

un pasado que los ~osibilitase, hace medio millón de ---

años? Tenenos los objetos hechos útiles fabricados por 

aquellos seres, de nuestra capacidad para entenderlos d2_ 

pende nuestra logicidad, 
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INDUSTRIA EN LA PREHISTORIA, 

' La evoluci6n de los animales termina, como ante 

cedentes del hombre, en los antropomorfos y mamíferos -

que demuestran un mínimo de interpretaci6n de su circun~ 

tancia, 

Se caracteriza al hombre por su capacidad inte

lectiva. Si esta fuese a solas su determinaci6n especí

fica no podría distinguirse con claridad, en la evolu--

ci6n, de los otros animales, Pero ha ido acumulando tal 

número de creaciones en virtud de esa potencia de inte-

lectualidad que resulta fácil, más aún impositiva la di

ferencia entre hombre y bestias, aunque él no sea otra -

cosa que un paso más en la evoluci6n de ellas mismas, -

Su intelecto lo ha convertido en político, artista, pre~ 

cupado, amoroso de ilusiones, científico y demás, 

El animal juega, el animal interpreta signific~ 

tivamente, el animal recuerda y es un animal irracional, 

Las primeras huellas que tenemos de la natural~ 

za haciendo hombres se apoya en creaciones culturales:-

los eolitos. Estas son piedras manualizadas, converti-

das en útiles, Todas seme.jan instrumentos punzocortan-

tes, La primera obra que hace el hombre industrialmente 

no es la transformación física del objeto sino un uso -

intencionado del mismo, La primera azada, martillo, ar

ma, no son objetos fabricados o transformados material--
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mente por la mano del hombre sino simples palos o pie--

dras utilizadas individual o comunalmente con ese objeto, 

De los eolitos a la creaci6n de los primeros -

martillos transcurre medio mill6n de años, cuya distan-

cia de la actualidad es de doce a quince mil años, Es -

tan difícil para el hombre o subhombre primitivo imagi--

nar, crear "algo nuevo11 que repite y repite durante me-

dio mill6n de años, o mds, hasta concebir ºnuevas for--

mas11, Es el lapso que necesita para ir de una piedra c~ 

chillo a una piédra perforada y atada a un palo para go1 

pear, De ahí a la Física moderna se requiere cien veces 
' menos esfuerzo que para ir del cuchillo al martillo, 

¿Cuál será el tiempo que habrá'recorrido el su~ 

hombre para cruzar del empleo esporádico de palos y pie-

dras hasta llegar a la fabricaci6n de eolitos, si es más 

sencillo ir de martillo a la bomba atómica que del cuchi 

llo al martillo, Evidentemente ha de haber sido más di

fícil ir de la penumbra mamífera y presubhumana a la su~ 

humana del eolito, que del eolito al martillo neolítico, 

Los primeros indicios evidentes de seres pareci 

dos a los humanos los tenemos en los eolitos, piedras -

toscamentu desgastadas a los que se di6 forma para asir

los con la mano, Estos primeros utensilios se supone d~ 

tan de antes de ln Primera Edad Glacial y también se pr~ 

sentan en el primer período interglacial, No hay otros 
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restos de estas criatura3 que hace medio mill6n de años 

emplearon estos utensilios tal vez para martillar y para 

la lucha. Algunos presuponen que para estos fines emple~ 

ron también trozos de madera y concha, 

En estratos del Plioceno más reciente o la Pri

mera Edad Glacial americana y europea, se encontraron -

huesos dispersos de un animal semejante tal vez a los -

usuarios de esos eolitos primitivos. En TRINIL, JAVA -

se encontró una calavera con una caja craneana de tamaño 

intermedio entre la del chimpancé y el hombre, El fémur 

muestra a un ser capaz de estar de pie y caminar dejando 

libre el uso de las •.manos. Es un mono trepador, mnrch~ 

dor al que han llamado PITHECANTHROPUS ERECTUS (el mono 

,, -· de figura humana que camina), 

No podemos afirmar que sea antecesor del hombre 

pero si que tenian parentesco con la rama que lo originó. 

Vivieron hace cuatrocientos o quinientos mil años, En -

su época convivieron con mastodontes, rinocerontes, hip~ 

pótamos, castores gigmitcs, bisontes, gatos monteses, e~' 

ballos salvajes, osos nutrias, lobos, jabalíes y abunda

ba el tigre dientes de sable, al que piensan que este -

primer subhombre seguía para hacer de chacal y consumir 

los restos de los cuerpos que consumía, 

Pasan cientos de miles de años sin que encontr~ 

mos ningún otro indicio, 

1 
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En el segundo período interglncinl, hace dos-

cientos cincuenta mil años vivi6 el poseedor de una qui-

jada encontrada en un nrcnnl cerca de Heidelberg, Tiene 

caracteres humanos esta quijo.da pero le fultn el rastro 

-·- de barbilla. Sus curnct0rísticns hacen suponer que no -

era capaz de articular po.lnbras, Sus dientes son huma--

nos y so le hn llamado ROMO HEIDELBERGENSIS o - - - - -

PALAEOAfITHROPUS HEIDELBERGENSIS, Les condiciones de vi-

da en que se desnrrol16 ernn parecidas a la época de los 

primeros subhombros, Se hnn encontrado restos de los --

mismos nnimnlos pero ya iba desapareciendo el tigre die_!! 

tes de sable dejando su lugar ul le6n que se extendía -

por Europa, Los utensilios de este período Chelense -~ 

muestran un grnn desarrollo con respecto a los que le -

precedieron. Son mucho más grnndes y están bien.hechos, 

lo que hace suponer on oste hombre de Heidelberg uno --~ 

grr.n corpulencia y de anchos miembros posteriore~, 

En PILTOVIN, Sussex en un dep6sito que pnrece ·--

ser del tercer período interglncial se encontraron res-• 

tos de.un cr6.neo de subhum[mo, mayor que el de los monos 

nctunlcs y cuyo. ccpncido.d cerebral se ha fijado entrc·lo. 

del pitecnntropo y lo. del hombre.. Su antigüedad data de 

cien o. ciento cincuenta. mil años y se le ha llamo.do - -

EOANTHROPUS (El hombre de· ln aurora}, ·se encontró en el 

mismo dep6sito unnpiozu de tin hueso de elefante tnllnda 
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en forma de garrote y con un cgujero, y un fémur de cier 

vo con incisiones parecidas a unn cuenta, 

El eonnthropus era un mono marchador y debió -

pertenecer si no a los nntecesores del hombre, si a uno 

de sus colaterales, 

Los siguientes siglos nos hnn dejado rastros de 

utensilios de pedernal que mejoran continuo.monte de cal! 

dad, como los de forma de suela con una cara cortada por 

golpe y la otra labrada, También hay raspadores, tala-

dros, cuchillos, dardos y piedras arrojadizas, 

Antes de que la Cuarta Edad Glacial llegará a -

su máximo, hace unos cincuenta o sesenta mil años, apar~ 

ci6 un ser muy parecido ya al hombre, Va ocupando las -

cavernas como resguardo dcjnndo en ollas vestigios, PrQ 

bablcmente curtía las pieles de una mnnera primitiva pa

ra cubrirse con ellas, En esta época encendió ya el fue

go, Con este descubrimiento, no comparable a ninguno h~ 

cho con posterioridad, obtendría la conquista eslabonada 

e inintorrimpida del medio físico circundante y le daría 

la independencia de sus lugares y del fatalismo que re-

gía su destino. El hombre dejaría de ser la víctima ine! 

me do los rigores del clima, de las acechanzas de los -

animales y su marcha al mnrgen de los ríos lo llevaría -· 

de la barbarie al salvajismo y de ahí a los primeros br~ 

tes de la civilización. 
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Restos de este ser se ho.n encontrado en Francia 

(Croacia), en Nennderthnl, corcn de Düsseldorf en Spy, 

Hnrá tmos 50 000 años npnreci6 este ROMO - - -

NEANDERTHALENSIS {Horno nntiquus· y Horno Primigenius), T2_ 

nínn las mandíbulas fuertes y salientes, ln frente baja 

y cejns nrrugndns al rededor de los ojos, Su pulgar no 

era igual nl humo.no, no so colocaban en oposici6n n los 

otros dedos, Se inclinnbnn hacia adelante y no podían -

echnr la cabeza hacia atrás ni mirar al cielo, carecía -

de barbilla y tal vez era incapaz de lenguaje, Sus --

dientes difieren de los humo.nos, Vivi6 en tm clima frío, 

Europa estaba cubierta de hielo y con una escusa vcgeta

ci6n artica estos seres se movínn en busca del clima te~ 

plado recolectando una pequeña provisi6n de frutos, ba-

yas y raíces. En sus primeros tiempos debi6 ser vegeta

riano como lo sugieren sus dientes atmquo también hay en 

sus cuevas las cañc.s de huesos medulares de grandes ani

males, los quü debe hc.ber .. partido para extro.erles el --

'°"''"' tuétano, Sus arme.a precarias en le. lucha con lc.s fierc.s, 

hacen suponer que les deben haber tendido trampas o ata

carlas en ríos difíciles de atravesar, Tc.mbién deben h~ 

ber seguido a los animales para aprovechar los residuos 

de su alimentnci6n, 

No sabemos si este ser marchaba erguido o no, -

tal vez daba vueltas, solo o en pequeños grupos familia-
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LOS PRIMEROS HOMBRES, 

La raza de los hombres de Necnderthal fué desa-

lojada de sus cuevas por un nuevo tipo de ser más inte-

ligente y diestro al que ya podemos considerar como un -

hombre, Hace unos 30 o 35 000 años el clima se hizo más 

benigno y estos recién llegados del sur o del este exte! 

minaron a los hombres de Neanderthal, 

Sus cajas cerebrales, sus dientes, sus pulgares 

y sus cuellos eran similares a los nuestros. El mundo -

se asemejaba más al de hoy en día, Los glacio.tes se re

tiraban de Europa, Los renos fueron sustituidos por los 

caballos y el mamut se hizo raro, 

Los restos de estos primeros hombres fueron en

contrados en una cueva de CRO MAGNON y en otra de GRIMALDI 

No se sabe que origen tuvieron pero a principios del siglo 

se encontr6 en Africa del Sur, junto con piezas de un es-

queleto, una calnvera al parecer perteneciente a una ter-

cera especie de hombre, intermr:dia entre el hombre de or -

Neanderthal y el verdadero hombre, Su cerebro era más -

grande en la frente y más pequeño en la parte posterior -

que el de los seres de Neanderthal y el cráneo se erguía 

sobre la columna vertebral a manera de los humanos. Los 

dientes y los demás huesos denotan también la forma de los 

- · humanos, El rostro sería más bien parecido al del mono -

con grandes cejas arrugadas y una prominencia a la mitad' 
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y a lo largo del cráneo, Este HOMBRE RODESIO· está mucho 

más cerca del hombre real que el de Neo.nderthal, 

De la cueva de Cro Magnon donde se encontraron 

los primeros signos del hombre propiamente dicho toma su 

nombre esta raza de los CROMAGNONES, Eran de elevada es . .-
tntura y gro.n cerebro, Se ha encontrado un cráneo de m~ 

jer que excede en capaeidad al término nedio de los hon

bres de nuestros días, Un esqueleto de hombre tiene una 

altura de más de seis pies, Se encontraron también ar-

mas, huesos con incisiones, fragmentos de huesos talla-

dos, piedras talladas y pinturas en las cuo.vas y en la

superficie de las rocas, Su antigüedad date de unos - -

30 000 o más años, Eran salvajes en orden superior. 

Los restos de los hombres encontrados en GRI1~ 

DI tienen co.racterístico.s de las razas negras y tal vez 

provenía del sur ecuatorial, 

Ya la industria de estos hombres muestra un --

sentimiento mágico en la interpretación del nundo, Ho-

rudaban cortezas para construirse collares, se pinto.ban 

a sí mismos y esculpían imágenes en huesos y piedras, -

Esto no con la finalidad del ornato que muchos han que

rido ver sino con la necesidad de confeccionar símbolos 

de magia, Hay esbozos de animales que preocupaban su -

existencia, trazados con arañazos y rasguños sobre hue

sos, La superficie de las rocas y las superficies pul! 
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mentadas de las cuevas expresan las mismas im~genes, 

Prinero fueron cazadores en busca de cnbnllos -

snlvnjes siguiéndolos en su búsqueda de pastos, Cnzabnn 

tambi'n bisont&s y conocieron al mamut como lo vemos en 

las pinturas realistas que nos hacen saber que les ten-

dínn trompas y los mntabnn, 

Cazabffil con venablos, aún no conocían el arco -

y parece que no habían aprendido a domesticar animales, 

Sin embargo se ha encontrado ln escultura de ln cabeza -

de un caballo que sugiere ln:idea del caballo embridado 

con pieles retorcidas o tendones ulrededor del cuello, -

Los caballitos de este tiempo no pueden haber sido utili 

zados como medio de transporte hllflnno sino cono caballos 

de tiro en caso de haberse domesticado, 

Si tuvieron construcciones éstns fueron tiendas 

de pieles, Fabricaron figurillas de arcilla pero no ce-

rúmica, No cocíun sus utensilios por lo que sus cacha--

rros fueron muy rudinentarios o no existieron, Su vesti 

do tal vez llog6 a ser de cuero o piel, 

Por cerca de cien siglos estos hombres habita--

ron las llnnurns de Europa que se hacían cada vez nús --

teopladns y húnedas, Se retiraron hacia el norte el re-

no, el bisonte y los caballos. La pesen en ríos y lagos 

se hace más importante y aunentnn los instrumentos de -

huesos finos, Las agujas de este período son superiores 

1 

'· 
1. 

1 
r 



- 29 -

a las de las civilizaciones antiguas y las de la Edad -

Media, 

En la cueva de MAS D'AZIL en Espnffa, encontra

mos las huellas de uh pueblo que lleg6 al sur de Espaffa 

hace unos 15 o 12 000 años, Los AZILIOS nos dejaron n~ 

tables dibujos de sus individuos y costuiabres sobre la 

superficie de lns rocas, Ya conocían el arco y la fle-

cha y parece que se tocaban la cabeza con plumas. En -

sus dibujos se usan ya los sí~bolos lo que sugiere ya -

los comienzos de la idea escrita, Hay señales como de -

cuentas y en un dibujo se ven u dos hombres echando hu-

mo en un nido de nbejns, 

Todos estos hombres son llamados de la EDAD A!! 

TIGUA DE PIEDRA, o PALEOLITICOS porque tienen solamente 

instrunentos cortados, 
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Hoce 10 o 12 000 años el hombre nprendi6 n pul1 

mentar la piedra y comenz6 lo que se conoci6 por EDAD .... 

NEOLITICA, 

No conocemos los comier.zos de la culture a cie~ 

cia cierta, tal vez Di.entras los azilios vivíun en Espo.-

ño, en algún punto existieron pueblos q11e conenzaron a -

domesticar animales y a pulir ln piedra. Se iniciaron -

en el conocimiento de tejer cestos con fibras de plnntns 

textiles e iniciaron la construcci6n de ccrQmica rudimen 

taria, 

Estos pueblos que tal vez surgieron en algún --

punto del Norte de Africa, del oeste de Asia o en el Va

lle del Mediterráneo, se extendieron por las partes nás 

tenpladas del mundo, Aprendieron a machacar y noler el 

trigo y nucho tienpo después lo senbraron, (La idea de -

la siembra y el sacrificio sangriento surge en varios .... 

pueblos), 

La idea de las estaciones y su asociación con -

la siembra era vaga y de la necesidad de su conociniento 

surgi6 la primera cronología a base de meses lunares, -

No parece que los primeros agricultores se fijaran en --

las estrellas, tal vez estas observaciones se hicieron -

más bien por los hombres que enigraban en rebaños con el 

objeto de orientar la narcha, Posteriornente se relaci2 

I' 
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n6 el sacrificio de la siembra con la· marcha de alguna 

estrella hacia el sur o buciu el norte, 

Los ritos ndgicos lleguron u ser prdcticas in

susti tuíbles y de primera importancia en la vida de los 

hombres, El tenor a la impureza y a la poluci6n, los -

métodos de purificaci6n constituían otra fuente de po-

der para los honbres y mujeres instruidos en estas prd~ 

ticas, Brujas, hechiceros, sacerdotes y sacerdotisas -

regían los destinos de su grupo, No eran seres de re--

ligi6n sino de ciencia aplicada y poder, 

Se ha usado el térmno de 0ULTURA NEOLITICA P.ll: 

ra designar a estos primeros pueblos agricultores diseIJi 

nudos por todas las regiones templadas y bien provistas 

de agua, Con el tiempo se extendieron por oriente hasta 

llegar a Anérica al través del Pacífico, nezclándose con 

otras avanzadas de emigrantes de tipo nong6lico que baj~ 

ban por el norte, Estas culturas formaban montículos --

colocando en la parte superior gruesas piedras tal vez -

para facilitar la observación a sus sacerdotes, Hicie--

ron nonius con sus muertos inducidos nñs por el tenor --

que por los deseos de conservación del cuerpo; se tatua

ban y circtmcidabo.n; y tenían la costUI:1bre de la cuovade 

que hacía que el padre se acostara a descansar cuando n~ 

cía el niño y tenían cono símbolo de la felicidad la - -

svástica, 
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Huellas de estas costumbres las encontramos a 

lo largo de las costas templadas y subtropicales del -

globo que partiendo de Stonehenge y España llegan a Mé

xico y Perú, El Africa Subecuntorial, el Norte de Eur~ 

pu Central y el Africa Septentrional siguen otras líneas 

diferentes, 

Entre la dieta de estos pueblos aparecen las -

frutas como elenentos fundamentales de consumo. Nueces, 

fresas y ciruelas se daban espontáneamente y se han e~-

contrcdo cepas potrificadQS de uvas, En Francia se con~ 

ciñn ya on la época cuaternaria tres tipos diferentes de 

bebidas feroentadas n base de cerezas, 

Se descubre entonces la posibilidad de criar -

aniraales iniciándose la etapa de los pueblos pastores, 

Se conoce el uso de la carne y leche en cantidades y --

condiciones distintas a las que la caza po.día dar, Se -

usa al caballo, al buey y al perro en tareas propicias 

a aliviar el trabajo del hombre, 

Sus viviendas son cabañas redondas que reviste 

con arcilla y seca al sol. Se agrupan junto a los cao-

pos de pastoreo, reservando en el centro un lugar nñs -

bajo para la conservaci6n del hogar, Se roderui de rud,! 

mentnrias estacas que 'sirven de trincheras y le do..n s~ 

guridnd al grupo, 

Las industrias progresan en esta vida sedenta-

1 
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ria, Se pulimenta ln piedra, se tnlln ln mndera, el hu! 

so y el marfil se trabajan en todas formns y surgen cin

celes, postes, n~nduras pura cusas, mongos de arnas e -

instruncntos para socavar sus primeras embarcaciones, -

Se encuentran yn picos pura la cxplotnci6n de las minas 

de silex, .La actividad de la industria crece vertigino

samente, 

Es el comienzo de la cerámica cono industria -

que surge nús bien cono quehacer doméstico que como ta-

rea especializada, El instl'UJ:lentnl con que contabc.n pa

ra este menester ern tosco cono lo revelan los cacharros 

decorados con líneas y puntos, Los primeros vasos se f~ 

bricaron con arcilla inpura mezclada con cuarzo que le -

di6 mayor consistencia, No se conocía el horno y eran c,g, 

cidos al aire libre por lo que el calor no penetraba un! 
foroemente ocasionando que los adornos y las rendijas ~ 

muestren un color claro tlientras que la superficie apar~ 

ce de un tono rojizo. No había tornos. Con plunas se -

pintaban los cuellos y las partes abovedadas de los ja-

rrones, 

Se tejían el lino y la lona en foron rudimenta

ria, principalnente produciendo cuerdas e hilos de pes-

car, 

En esta etapa surgen las primeras actividades -

comerciales al intercnnbiar los artículos necesarios a -

I' 
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la vida de las comunidades, Se ho.n encontrado piedras 

de sílex pulimentado de Turena en Bretaña, al norte de 

Gales y en Suiza. Lo nismo sucede con el únbar amari-

llo de Europa que se encuentra en collares neolíticos 

de Escc.ndinavia y en las Galias Central y Meridional. 

Estos intercambios comerciales deben haberse -

hecho por tierra y de ellos aprendieron los hombres la 

utilidad de las vías de comunicación. Tona cubrió de~ 

pués de materiales consistentes los caninos estrechos -

y primitivos, convirtiéndolos en calzadas, que lleva--

ron los rudimentos de la prinern cultura por lns rutas 

del nundo, 

La existencia de piraguas en esta época nos d.!, 

ce del enpleo de las vías fluviales, Hay una tradici6n 

que cuenta que el únbar llegaba a las riberas del Medi

terráneo al través de un río que Herodoto llenó Eridún. 

Los principales ríos de Europa fueron testigos del co-

mercio entre el este, centro y oeste de Europa. 

La cultura del honbre de esta época contó en--

tre sus adquisiciones con el descubriniento de la agri-

cultura, la domesticación de los nninales, la inicia---

ción del comercio y el fortaleciniento de la industria, 

La configurnci6n de la tierra hacia el uño ~-

10 000 u. c. era en términos generales parecida a la de 

hoy en día. Tnl vez entonces el Mediterráneo se convi,E 
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ti6 en mar, el Mar Caspio tenía más extensión y posibl~ 

nente estaba unido al Mo.r Negro, El cliuo ero más hún~ 

do y la tierra nús fértil. Quizá hubo entonces uno co

municación terrestre entre Asia y Anéricn por el Estre-

cho de Behring, 

Ya se distinguían entonces las principales ra

zas del género huno.no que conocenos, 
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PRIMEROS HABITANTES DE Al!ERICA 

En el correr de éstos siglos, los hoobres de ro-

za mongólicn llegaron a América, posiblemente por el Es-

trecho de Behring en su camino hncin el Sur, Contenporá-

neos de estos hombres fueron el caribú, el reno umerico.

no, el nrno.dillo gigante y el negnterio al que tal vez e! 

teroinaron, 

Estas tribus americanas Viveron una vida de caz!! 

dores nómadas, No conocieron el hierro y se valieron del 

cobre y oro nativos. Grcndcs cultures surgieron hacia el . 

affo 1 000 a, C. en regiones de lo que hoy es México, Yuc,Q; 

tán y Perd, Estas civilizaciones fueron de tipo paralelo 

poro distinto n les civilizaciones del Viejo nundo. Cul-

turas doninadas ante todo por el tenor, esteban regidas -

por sacerdotes en cuyas manos se encomendaba la vida fe-

liz y nún ln supervivencia del grupo, Sus jefes, guerre

ros y políticos se sometían a esta ordenación rigurosa de 

presagios y reglas négicas, 

Entre ellos la ciencia ustronónica llegó a un n]: 

to grado de refinooiento y precisión, El año les ero co-

nocido de unn nanera más exacta de lo que pudieron nunca 

descubrir los babilonios, En Yucat'án se desnrroll6 unn -

especie de escritura, Los nayas la usaron para conservar 

los calendarios exactos y conplicodos que los sacerdotes 

llevabun con celo y n los que dedicabo.n su tarea intelec-
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tual, Setecientos u ochocientos años después de Cristo -

los obras artísticas escultóricos, pictóricas y arquitec

tónicas, llegan a su apogeo y son hoy dio causa de ason-

bro y reconociniento por su alto valor plástico y belleza 

que unidos a su carácter grotesco y enigndtico expresan -

la nanero especial de concebir el nundo entre esos gentes, 

Nada en el Viejo Mundo se aseneja a ello. Exhuberancia -

de plUI:las entretejidas y serpientes en zig zag, nagnifi-

cencia en la figura de sus sacerdotes que constituían la 

clase privilegiada. Lo nisno sucedía en la Civilizacidn 

Mexicana que se caracterizaba por la fuerza de su expre-

sión plnstica y la liopieza de sus líneas complicadas, -

que por su derro.uoniento de sangre en verdaderas orgías -

de sacrificios hunanos de carácter religioso. Los coraz~ 

nes se extraían de las victinas cuando aún latían y eran 

ofrendados a sus dioses pura propiciarse sus favores, 
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Hacia el o.ño seis mil o siete mil aparecen en -

Asia y en el Valle del Nilo, conunidndes que nlconznn el 

grado de cultura del nivel peruano, El norte de Persia1 

el oeste de Turquestún y el sur de Arabia eran nús f 6rt! 

les y en ellas se han encontrado indicios de comunidades 

nuy antiguas, 

EL NACIMIENTO DE LA METALURGIA es un rasgo en--

ructerístico de los grupos culturales posteriores a los 

desarrollados en la Edad Neolítico. Sus orígenes deben 

buscarse en los procesos de la cerúnica, Parece ser que 

el descubriniento del uso de los netnles se debiera u la 

existencia de partículas de netcles nezclndos con el bu~ 

rro que nl cocerse nostruron al honbre la dureza que ne-

cesitnbn en la confección de sus artículos, Los prine--

ros metales se encuentran en el oriente nediterrúneo y -

nsiético, 

El oro y el cobre fueron los prineros netnles -

conocidos y usados. Parece que por el sur y el este 11~ 

guron a las Gnlins las noticias sobre el uso del cobre, 

que usaron ya en el tercer nilenio o.ntes de C. en las -

costas del Egeo y del Mur del Norte. Tnnbién de esas -

costas lleg6 el bronce, nleaci6n de cobre y estaño, 

Sorprendentes cnnbios se registraron con el uso 

de los netales, La carrera en el doninio del nundo ex--
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terno por el hoobre segu:fo a pasos cndn vez nás agi.gnnt.Q: 

dos, Los arados de hierro sustituyeron a los de nndera1 

nuevos utensilios y herrnnientas de trabajo capacitaron 

al honbre para el nejor uso de sus facultades, Lanzas, .. 

haches, cuchillos, herramientas que inician una época --

que por siglos tendría el predoninio de esta clcse de -

instrunentos, 

Los EGIPCIOS enplearon el oro, lo. plata, el co-· J' 

bre y el hierro nete6rico cuando podían obtenerlo, Te--

nío.n herranientns de pedernal nnravillosanente tallado, 

Entre los años 5 000 y 3 000 esta cultura se hallaba en 

un estado entre salvaje y civilizado, Usnbo.n pieles, --

cueros y tejían lino; cocían p::m y usaban cerúnica fina, 

No conocían aún el torno del alfarero, 

Su cultura se desarroll6 rúpidanente y fué con-

tenporúnea a la invención de la escritura en Mesopotania 

hacia el año 3 500 a, e, y que en Egipto apareció des--

pués, Antes del año 2 500 a, e, se conocieron el torno 

del alfarero, las herranientas de netal, las balanzas y 

los pesos, las nedidas, las sillas y las nesas, los nat~ 

rieles pare escribir, los perfunes, la explotación de --

las canteras, el tallo.do de las piedras, las construcci~ 

nes, etc, 

La invención del vidrio transparente, aunque no 

era tal vidrio, es posterior 'y se renonta al año 1 600 .. 

.. ii 

- ... J 
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Un recio puntal en el origen de lo. civilizo.ci6n 

lo o.porto. el descubriniento del proceso de obtención de 

los neto.les por beneficio de sus 6xidos. En los priae-

ros tienpos se obtuvo yo. el beneficio del cobre que ero. 

co~ún en Egipto durante le. a.ntigua nono.rquío.. Se cree -

que su descubriniento lo origin6 en ln nodo. prinitivo., -

que perdió o.ctuo.lido.d 3 000 o., e,, de lo. pintura. verde -

pare los ojos y que se fo.brico.bo. con no.lo.quita que es un 

carbonato básico del cobre, 

Posiblenente por este época. se descubri6 en Pe! 

sin que lo. o.dici6n de estaño o.l cobre lo hacía nás duro, 

nás elástico y fusible 1dmido el bronce, El estaño ero. -

escaso y de elevo.do valor, 

En Egipto se reo.lizo.ron nsonbroso.s labores con 

el cobre, Las piedras consistentes cono el gro.nito, --

eran corto.das y to.llo.do.s con cinceles y sierras de cobre, 

Po.rece que · estos instruoentos no eran nuy duros pero se 

utilizaba. ~reno. o esneril que d0sg~sto.bo. lo. piedra. pura 

hacer nás fácil lo. labor, Por el nétodo del batido en -

frío se obtenían buenos filos en estos neto.les pernitie,!! 

do lo. no.nufo.cturo. de no.vcjmde afeitar de cobre, 

El hierro se us6 ro.ro.nente antes del nño 1 600 

o., O, pero después se hizo conún en Egipto y Asirio. y -

por entonces se enpez6 o. usar to.obién el o.cero, El plo-

<:~ 
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no aunque conocido desde las prineras épocas fué poco --

usado, 

En virtud de las relaciones de los distintos --

grupos y provincias se extiende la industria netalúrgi-

ca, se ccnbinn objetos fabricados y los hnllazgos de la 

técnica en les nuevas nodnlidades que se aplican al tra

bajo hlinnno, 

En ln Edad de bronce, lingotes de cobre, segur~ 

nente de origen egeo llegaron a orillas del Rhin y del -

Danubio y en la Edad de Hierro se anplió el intercnnbio -

entre el norte y el occidente de Europa. Tanbién las --

técnicas de trabajo ronpían les fronteras de grupo, 

El laboreo de las ninns ya conocido en el Neolf 

tico cuenda se extraía el silex, se transfornó de una Uf: 

;;::.... nera sorprendente, En tienpos Duy nnteriores a la época 

Cristiana se hacírui en la Península Ibérica, en Bretaña 

y en las Galias, abrir galerías pera llegar a los yoci~ 

Dientas Detc.líferos, Desde .Jntoncc;s ca.usó grandes pro

ble!Jlls ln extracción del agua de las Dinas y no se solu

cionaría hasta Duchos siglos después. Se sepnrabrui los 

Datericles de les gangcs y ncterics extrañas nedicnte el 

levado y fundido, 

Ya se conocían les alecciones CODO henos dicho 

y se nezclcban varios Dinerales en distintas proporcio--

nes coDo la del cobre y el estaño, En la Edad del Bron-

.... i 
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ce y del Hierro se conocío.n procedinientos de renachado, 

soldcdura de junt~s y ajuste de piezas separados, el na

cimiento y el progreso del grcbado1 el cincelado y el r~ 

pujo.do, 

Aunentobun las fundiciones y herrerías y la de

nruido. de productos industriales crecía y no declinaría -

nunca hcsta llegcr a su esplendor en la Edad Media, 

Honero habla de los artesonas de las colectivi-

dudes CD.l!lpesinas que tienen a su cargo el trabo.jo indus-

trial que exige especializaci6n y que por su conplejidad 

no puede ser realizado en los ñnbitos de la fanilia, La 

colectividad le garantiza lo necesario para su sustento 

y él en ccnbio realizo. los trabo.jos industriales que re-

quiere el canpesino. Esta nodnlidcd prinitiva·.de artes!! 

nado rural pervivi6 en nuchos lugares hasta cerco. del si 

glo XX, 



- 45 -

LAS PRIMERAS MAQUINAS. 

Se ha llegado a decir que la primera máquina que 

elabora el hombre se encuentra en la obtención del fuego 

mediante el pedernal. Si es así el hombre prehistórico -

le debe a ella el mayor de sus triunfos para imponerse a 

la naturaleza. 

Después la rueca y el to:rno del alfarero cubrie-

ron sus necesidades fundamentales. Desde épocas remotas 

existían máquinas para triturar los cereales, El -trigo 

se aplastaba entre dos piedrns y después entre dos ruedas. 

Los chinos desde tiempo inmemorial molían el cereal me--

diante una maza o pilón que ca!a sobre los granos deposi-

tados en un recipiente o mortero. En la India el procedi 

1 -, 
1 

1 ., 

miento era similar, El mortero era una amplia vasija de " 

piedra que descansaba sobre una base de piedra también. -

Un tronco de árbol labrado a manera de pilón se manejaba 

por dos bueyes, girando sobre los granos del mortero por I! 
el impulso de un vástago horizontal que pasaba por medio 1 i 
del tronco. Estas primitivas máquinas fueron perfeccio--

nándose a medida que las necesidades así lo exigían, 

A la molienda de los cereales sigue la de las s~ 

millas oleaginosas entre las que tiene preferencia la oli 

va, Lns piedras para la molienda se afinen y se limpia -

mejor el producto, La salida de la materia se somete a -

la trituración o prensa. 



- 46 -

La fuerza para accionar estas m~quinas la propo! 

cionaba el mismo hombre o se valía de ciertos animales d,2 

mesticados para el caso, Después,en tiempos de Cicer6n -

se hicieron experimentos con la adopción de la rueda hi-

dráulica en sustitución de los esclavos. Los molinos de 

viento datan solamente del siglo XII de nuestra era, 

¡ 

' ¡ 
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INDUSTRIA EN GRECIA, 

Los comienzos de la cultura griego. se sitúan en 

la isla de Creta en una época cercana al año 2 000 a. C, 

En el siglo doce antes de Cristo, los invasores del norte 

la asolaron y por siglos nos es casi desconocida su for-

mn de vida, 

Homero y Hesíodo narran los fundamentos de la -

sociedad griega a la que describen ocupada en el cultivo 

de las viñas y los cereales, Siempre fué el griego un -

comerciante y un colonizador. Ya en los siglos VIII, --

VII, y VI a, c. se preparaban y exportaban vinos, acei--

tes y mutorias textiles, 

Su riqueza se cimentaba en la g:::nadería, la --

agricultura, la caza y la pesca, Las industrias domésti

cas habían cdquirido un elevado grado de desarrollo pero 

no podían cquiparorse a los beneficios que la tierra les 

otorgaba, 

Los cultivos de cereales como el trigo, la ceba 

da y el maíz se hacían con técnicas avanzadas, Conocían 

el abono y roturaban la tierra con arados de madera tir~ 

dos por bueyes. Las semillas se depositaban en rectilí-

neos surcos y eran cuidadosamente cubiertas con una esp~ 

cie de rastrillo después de haber desbaratado los terro-

nes que el arado dejaba, Sus campos de cultivo eran se~ 

brados alternativamente para dejar descansar la tierra, 

; 
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Con igual o mayor esmero eran tratadas las parcelas de -

legumbres y los huertos.de los que obtenían gran variedad 

de frutos, Los viñedos, altcmonto apreciados, oran some-

tidos a podas y las copas de la vid no descansaban en el 

suelo sino npoyad~s en horquillas dejando los pámpanos -

pendientes de los sarmientos, El vino extraído de ellos 

so consumía on ceremonias paganas y religiosas y con todo 

motivo, Sus dioses del Olimpo, revestidos de les virtu~ 

des, defectos, deseos y gustos de los mortales griegos, -

apreciaban cltcmontc las delicias de este líquido, 

Los granos de los cereales se obtenían mediante 

la trituraoi6n de las espigas por los animales de tracci6n 

que pisaban sobro ellas. Las eras con cebada o trigo ---

eran expuestas al sol y bajo el cuidado de los esclavos -

que se ocupaban de mover la paja para que las mieses fue

sen desgrr.nudas uniformemente. El producto se guardaba -

celosamente en enormes vasijas bellamente labradas y mod~ 

ladas en forme de jarres y ánforas, 

El otro gran puntal de la economía griega lo re-

prcsentabn la gancdería que venía a resolver su problema 

de alimentaci6n, tracci6n, transporte, vestido, etc, 

Teníun ganado caballar, vacuno, porcino, ovino, 

caprino y abejas que les daban abundante cera y miel, P~ 

ra la alimentaci6n de estos animales disponían ya de pro.

dos artificiales alimentados por agua do riegos, Durante 

r 
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el invierno los animales no carecían de pastos y eran co_a 

centrados en establos amplios y bien cuidados. 

La industria de los productos lácteos había lle

gado a un elevado nivel de desarrollo y parn su éxito se 

contaba. con implementos tales como cubos, toneles para -

suero y recipientes de mimbre paro el queso. 

Para la caza usaban la lanza, la jabalina y la -

flecha y para la pesen ya empleabo.n redes y cnzuelos, 

La Industria Manufacturera usaba gran diversidad 

de materias primas, La madera era talada en los bosques 

y transportada por tiros de mulas y bueyes, aserrada en -

tablas y trabajada por carpinteros que usabo.n el compás y 

la regla para fabricar muebles, implementos agrícolas y -

embarcaciones, 

Metales como el hierro, el bronce, el cobre, el 

estaño, la plata y el oro servían a sus armas, utensilios 

y objetos de ornato, El mármol y la piedra se empleaban 

en viviendas o esculturas y la industria textil .se surtía 

de la lana y el lino. Se curtían y prep~raban las pieles 

para las capas, los escudos y el calzado, 

Los artesanos de la cerúmica, que usaban el tor

no, los herreros y orfebres, los constructores gozaban de 

especial consideraci6n por su meritoria labor, El arte, 

la técnica, la perfección en las construcciones y mo.nufa~ 

turas llegaron a un clima.x raramente superados por siglos, 
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En estn ~pocn yn distinguimos una divisi6n del • 

trabajo impuesta por los necesidades de esta colectividad, 

La casi totalidad de la mono de obra en las ar--

tes manuales y oún en las bellas artes era trabajo de es

clavos, El pensamiento griego se había desarrollado dan

do verdaderos pason gigantescos e~ la evolución del pen-

samien to y en el refinamiento del mismo, Los pensadores 

estaban alejados de las tareas serviles, por lo que la -

química no hizo grandes progresos entre ellos, (Arquíme

des en el s. III o, C, inventó numerosos aparatos macó.ni 

cos pero no escribió sobre estas "simples distracciones -

de le. filosofía"), 

Herón de Alejandría que tal vez vivió en el s, -

II a, C, dejó una interesante obre sobre aparatos mecáni

cos, que funcionnbnn en su mayoría por la corriente de -

agua y por la expansión del aire, Los aparatos descritos 

no parecen ser de su invención y se le atribuyen a - - -

Ctesibio su contemporéneo. Las máquinas son complicadas 

pero son las primeras en la historia salvo la polea, el -

torno y la rueda hidráulica, Su finalidad denota la im-

portuncin religioso en el pensamiento griego, pues se --

idearon con el fin de magnificar las pompas religiosas o 

ayudar a los conjuros, Entre estos había una máquina pa

ro vender egua bendita, otras en las que se aprovechaba -

la energía del fuego y otr~s con movimiento obtenido por 

procedimientos hidráulicos, La máquina de vapor de Herón 
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er~ una simple turbina de reacci6n, 

La posesi6n comunnl de las tierras data de 6po-

cns anteriores y la propiedr.d privada ya era conocida, -

La tierra se dividía entre los hijos a la muerte del pa-

dre. Los propietarios trabajaban accidentalmente, Hom~ 

ro-pone en boca de Ulises un desa~ío al pretendiente Eu-

rímaco en el que le propone "Pongámonos los dos al trabE: 

jo en una rica pradera con una guadaña en la mono, dur~ 

te los días mús largos del año y en ayunas hasta la no--

che y veremos cual de los dos lleva u mejor término su c~ 

metido, Que nos den, para guiarlos, bueyes grandes, her 

mosos, bien mantenidos, de edad y fuerzas parecidad, de 

igual talla y en un campo de la misma extensión y donde 

huya que hacer el mismo trabajo, y tú verún si yo sé la-

brar un surco regular" • 

Había una minoría insignificante de obreros ---

agrícolas libres llmnndos 11 tetos 11 que prestaban servicio 

durante la época de las cosechas por tiempo limitado, A 

ellos se les encomendaban trabajos de dirección o jefatu-

ra. 

En los tiempos heróicos se practicaba el true-

que pare. proveer a las necesidades familiares, Las ind~ 

trias domésticas satisfacíon el consumo interno, No se 

comerciaba con el trabajo humano sino accidentalmente, 

.Su unidad de valor e intercambio era el buey,-
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Unn, esclava podía valer cuatro bueyes. Las fortunas se -

valuabo.n por rebaños y los regalos nupciales se hacían ~ 

siempre en ganado denotnndo la raíz pnstorcl de este co-

lectividad. 
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LA INDUSTRIA ENTRE LOS ROMANOS, 

A mediados del segundo milenio untes de C, lle

garon a la península itálica los indo-europeos que traj2 

ron el bronce y se instalaron en palafitos y terramaras, 

Más tarde otros grupos indoeuropeos introdujeron el hie-
ü 

rro. Cucndo los etruscos ocuparon la región del Amo --

que tomó el nombre de Etruria alcanzaron un alto grado -

de civilización, Transforme.ron en territorio fértil la 

Toscana. Sabían labrar el múrmol y los metales, y sus 

joyas, estatuas y ánforas acusen un gusto artístico not~ 

ble, De los griegos tomaron los adeluntos que mGjor se! 

vían a sus condiciones de civilización y que tanta gran-

deza dieron después a su imperio, 

Las mnterias primas de origen mineral ocuparon 

siempre lugar preeminente en su economía, En tiempos -

del rey Servio se imprimió el primer cuño de cobre. Pa

rece que antes sólo se usaban en Roma los metales en br.!! 

to, La primare imagen impresa en una moneda fué la de -

une. oveja por lo que se llomó al dinero "pecunia". En -

ese tiempo la cifra mús elevada en que se valuaba una --

propiedad era de 120 000 11 ases 11 y por tcnto se consider.f: 

ba esa suma de bienes como la medida de la primera clase 

social, 

Durante el consulado de Ogulnio y Fabio, cinco 

afias antes de la Primera Guerra Púnica, se imprimió el -
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primer cuño de plctn. Entonces el valor del denario era 

de 10 librns de cobre, el del quinario de 5 librns y el -

del sestercio de 2 1/2 libras. Después el valor de las -

monedas combi6, El cuño impreso de estos monedas de co--

bre tenía Jnno de dos cnrns en el anverso y el espo16n de 

unn na.ve de guerra. en el reverso. Los "trientes" y "cuo.-

drnntes 11 llevaban impresa ln figure. de un bnrco. Lns mo-

nedns de plntn tenínn impreso un curro de dos caballos --

o unn cundrige de dando se les llnmo "bígntí" y"qundrígn-

t ·u l • El peso de los ases se redujo después e media onza, 

En tiempos de Livio Druso se nle6 le plntc con -

une octava parte de su peso en cobre. En cumplimiento --

a ln ley Clodinnn se ncuñ6 ln monede "victoril::.tus", llrnnn 

dn ns! por le imagen de ln victoria que llevnbn. 

Ln primera moneda de oro se ncuñ6 62 nños des--

pués de ln primera de pletn y se evnlu6 con 20 sestercios 

el escrúpulo (20 gramos) de oro, c6raputo que según el va

lor del sestercio entonces en uso, equivalía u 900 seste,E 

cios por cede libra de oro. Después se ncuffnron los den~ 

ríos de oro n rnz6n de 40 denarios por libre de oro, El -

péso del denario de oro fué bnjnndo hnstn que en tiempos 

de Ner6n se ncufi6 el tipo de 45 pnrn cqde libra. 

Durmite el imperio las minns do Grecio se habían 

agorado pero los romanos tenían inagotables reservas en -

el occidente y el norte, De España, lns Gnlics y lns is-
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las Británicas se recogía oro en pepitas, Con la conqui!!, 

tu de Dacia, Roma obtuvo los yacimientos más ricos del -

mundo antiguo, 

25 años a, C. se extrcía el oro excavando en --

las montañas galerías largas y profundas, Se alumbraban 

con luz de antorchas con cuya duración se señalaban los 

relevos de trabajadores, los que durante meses no veían 

la luz del sol, 

La plata se sacaba de les minas de España, las 

Golias, Dolmacia, la Panonia y Epiro, El hierro se traía 

de la isla del Elba, de las regiones españolas cercanas 

al Pireo y sobro todo de las minas de N6rica, 

En estas mismas regiones se halló cobre y esta-

ño, 

La industria de la construcción tenía mucha im-

portancia por el desarrollo del urbanismo, Se buscaba -

con ahinco material do construcción como la piedra, el -

yeso, la cal y la nrena. Les canteras hacían posible la 

construcción de las vías, las ciudades y las fortifica--

ciones. Las canteras més importantes er:.m las de mdrmol, 

pórfido y grafito, El mértlol blanco se extraía de Luna 

y el granito gris de la isla de Elba. De egipto venía -

el granito rojo de Siena, Africa proporcionaba el mármol 

. amarillo de Simetthu y los m6rmoles de las Galias eran -

famosos. De Belgrcdo se traía el pórfido, Se pulían --
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los bloques en la misma mina que eran transporto.dos por . 

medio de cufins y rodillos de modero, Uno industrio. ca-

nexo recibió los beneficios de estas extracciones y fué 

lo. de la cerámico que dió verdaderas obras de arte y so

bre todo utilitarias, En el oriente de Rooo esto.bo.n las 

industrins de lujo y más nntiguas y en el Occidente las 

más nuevas y más toscos, En lns fábricas de ladrillos y 

tejos se elaboraban lus vajillas·. Más que ln perfección 

o belleza de estas les importo.bu el número. Surgió uno 

standnriznción de los objetos que nunca llegnbnn a lle--

no.r las demandas. Los centros más importnntes de esta -

industrio. esto.bon en lo.s Galios e Itolio. y o ellos estu

vo unido el nombre de un fumoso fabricante de lémparos, 

Fortis que fué conocido en todo el imperio romano, 

Lo sal ln extrnio.n por evo.porcción natural con-

tondo paro. ello muchos lagos entre los que descollabrr -

el Tntto, De él narraba Estrabón que bastaba meter unos 

juncos trenzo.dos po.ra obtener o.l poco tiempo uno. corono. 

de sol, Lns entradas de mor se cerro.bon paro. que ul evE: 

poro.rse el aguo. dejo.ro. uno. costra de so.l, También se e~ 

tro.ío sol de gemo. de lo.s cc.ntero.s en formo. de bloques, 

Po.ro. sus producciones Romo tenía abundantes ma-

terio.s primas,sin embo.rgo el úmbo.r, el nlnbo.stro, el éb~ 

no, el sándalo y la seda eran importo.dos, 

?duchos de sus productos ya elaboro.dos eran expo! 
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todos: telas finas, bronces artísticos, perfumes, pesen-

dos salados y a.humados, 

En España se trnnsf ormabnn los minerales y se -

fabricaban espadas, escudos, corazas, herramientas etc, 

Las Galias eran famosas por sus ornamentos, estatuillas 1 

adornos para muebles y cofres de bronce, La agricultura 

y el trabajo artesc.nal se benefici6 con los artículos de 

hierro y la cerrajería cobr6 grnn impulso con las cons--

trucciones de viviendas, Algunas regiones formaron esp! 

cies de monopolios que aumentaron la especializaci6n en 

la industria textil, Se hilaba y tejía la lana para la 

elaboraci6n de telas, alfombras, tapices y brocados, -

También el lino y el cdñamo se trnnsfornabc.n como la la-

ne.. 

Bajo el Imperio Romano surgieron los primeros 

talleres de trabajo industrial, En ellos se manufactu-

rabn y vend!a el producto, No había intermediarios, --

Aún cuando la mayoría de las industrias eran de carácter 

doméstico, los obreros libres ya fueran modestos dueños 

de taller o profesionales, se unieron pnra fol?lor las --

primeras orgcnizaciones de trabajadorJs que en la Edad -

Media llegarían a su climnx con los grenios y que poste

riornente se transformarían en los sindicatos, 

Estas corporaciones teníc.n por objeto primor--

dial la defensa de sus nieEbros y ofrecían socorro mutuo 
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EDAD MEDIA 

A la caída del Imperio Romo.no las condiciones -

de los habitcntes de Europa cambiaron teniendo como base 

la rica herencia greco-romo.na, Los esclavos se habían -

convertido en siervos que cultivaban su tierra pagando -

ciertos tributos al señor feudal, La economía feudal se 

basaba en el tipo de producción familiar, La industria 

desarrollada dentro de los feudos cubría todas las nece

sidades de la colectividad, En lugares especiales las -

nujeres laborabcn la lo.na de los ganados .del señor hi-

lúndolc. y tejiéndola. Hc.bío. tc.llercs de herrería, car

pintería y nolinos para el gro.no, 

Las haciendas feudales habío.n logrado altos ín

dices de producción. Los documentos descriptivos de las 

haciendas de Carlomagno disponen que cada una de ellas d~ 

bía contar con herreros, orífices y plateros, zapateros, 

sastres, guarnicioneros, torneros, carpinteros, pujare-

ros, pescadorcs, jaboneros, cerveceros, fabric::mtes de -

sidra y otras bebidas, pcnaderos y preparadores de arte

factos de caza y pesca, Los nuestros y artistas colabo

raban en las obras de mcyor importancia, El señor tenía 

sus pintores y arquitectos sujetos a su jurisdicción. 

Característica de esta etapa del desenvolvimien

to de la industria es que ciertos obreros no esclavos lo

graron crear una situación independiente sin que fueran -
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propietnrios de las tierras, Se forran unn nuevn clnse S,2 

cial que es libre sin poseer la tierra por el solo nérito 

de su propio trnbnjo, 

El tro.bajo industrial se desliga y enancipa de -

ln o.griculturo. y va n fornnr parte de las no.cientes ciud~ 

des. Surge el artesc.no.do con características distintas -

a las de los agricultores, Hasta entonces ln producci6n 

seguía los lineru:Jientos que le inponínn lus necesidades y 

rcqucrinientos de une sociedad especial, Un cierto núme-

ro de personas dependían de un solo señor y eso di6 bnse 

r. le. o.mplinci.6n de un tipo de econonín nut6nona, La fin~ 

lidnd de esta orgc.nizaci6n estribaba en que se obtuvieran 

de los diversos productos y nercnderíns, los beneficios -

suficientes parn que el señor dueño de las tierras vivie-

ra c6nodcnente del trabajo de sus subordinados, No se -

nspirabn n f ornnr unn especial riqueza del conercio o in-

tercnnbio de productos de la locnlidnd, 

Los artesanos f ormnbc.n yn una clase que por lo. -

especinliznci6n de su trabajo tenínn ciertos privilegios 

y consideraciones frente al resto de la ~oblcci6n. La -

capncidr.d técnica la adquirían a través de sus maestros -

y directores que hnbían convertido sus talleres en centros 

de enseñnnzo. especinliza~a. Adenñs de no.estros, los di-

rectores de estos centros establecían lo.s relaciones co--

mercinles y contractuales con lu sociedcd sin valerse de 

intermedforios, 
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Persistía el parecido entre las viejas industrias 

domásticas y los nuevos talleres artesanos donde los ~

nuestros y sus auxiliares f ornabnn una grnn fnmilin unidn 

por los deseos de perfoccionnwiento y nfún de perpetuar -

la técnica en los nuevos elementos de sucesión, 'No eran 

estas las nismns relaciones que predoninnbnn en los vie--

j os tulleres, En estos 11 el aprendiz era un oficial en ªE! 

bri6n, el oficial un futuro maestro y el maestro un nnti

guo oficial", 

Su vida trnnscurrín en común sent:!ndose n la mi~ 

ran mesa. El maestro impartía instrucción ensoñando técni 

cas y de acuerdo con la hnbilidnd de los nlunnos en el d~ 

sarrollo de las nísmas se fijabc su paga, A nedidn que -

los oficinles herednbnn las h'!bilidndes y los instruoentos 

de sus maestros tenían a su cargo la continuación de la -

trnnsnisión de sus conocimientos a los nuevos jóvenes n-

prendices, 

Si el obrero artesano desarrollaba una actividad 

continua tenía asegurcdn su superviviencin tranquila, -

Los oficios se heredaban y esto linitaba la conpetencia,

Las técnicas se repetinn por gcncrcciones sin sufrir prn~ 

ticn~cntc cnrabios, Al nprcndizaje de ellas se dedicaba -

toda la vida y la falta de rmquinnria hacia depender los 

resultQdos del trabcjo de la habilidad del obrero, Las -

técnicas casi no variaban y los adelantos eran oínioos, -

Pocos llegaban a ser nuestros, La dena.ndn era sienpre M 
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nnyor que la oferta, En estos siglos la poblnci6n nume!!. 

tuba poco o no aunentnbn,. (En Alenanin entre 1250 y 1450 

no aunentó la población. La falta de higiene elevo.bu los 

índices de nortundnd infantil, Las guerras acnbnbnn pue

blos enteros y suf¿ían continuunente de hnnbres y pestes), 

-- El ínfino nunento de habitantes ora absorbido por las la-. 

bores del cmapo restringiendo el núnero de aspirantes a -

los trabajos artesanos, 

Lns condiciones propicias al urtesnncdo se die--

ron en Europa por cerca de cinco siglos. La agricultura 

y la ganadería se enriquecían dejnndo un excedente de pr2 

duetos que podían intercnnbinrse por productos industria-

les. La población no aunentuba y todo contribuía pura -

que la or&.nizr.ción de artesanos se solidificnrt~. 

Las técnicas que se enpleubnn en les industrias 

eran atrcsadus cono se deduce por el elevado núnero de --

obreros que ocupaban y por lo tardado de la producción, 

(En el siglo XV pura producir 5 140 piezas de -

paño se necesito.bu el trabajo de nil personas durante un 

uño. Y se enplenbun 15 días para fnbri0nr una cerrndu---

ra,) Era inposible una producción nUJJericanento elevada 

y sionpre hnbín varios posibles conprndores pura los pr2 

duetos, 

El nercndo del nedioevo tuvo sienpre una elev!l 

da dennndu por una corta oferta de nnnufucturas, 
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Los artesanos formaron greJJios para asegurar -

los jerarquías de los oficios y lo dignidad e independe~ 

cia de los ortescnos, Su legislnci6n se fué conplicnndo 

a nedida que los condiciones de vida de los artesanos e.E! 

pezcban e enpeornr y sus orgcniznciones a degenerar, 

El artesanado que hizo crecer n las ciudades r~ 

cibía de estas los beneficios de su política econónica, 

Se veían protegidos por ln actitud de les ciudades de d2_ 

fender sus propios intereses en detrinento de otras ciu-

dudes. Se obligaba hasta donde era posible a los veci--

nos de los alrededores e vender sus productos, que eran 

materias prinns para los artesanos, en le ciudad, El d~ 

r8cho de trénsito disponía que los nercnderes ofrecieran 

sus productos princro en la ciudcd antes de seguir a ---

otros lugares. El Derecho de Bcndo linitnbn la conpeten 

cin de los industriales forasteros dentro de ln ciudad, 

fijando ciertas fechas y condiciones para que estos ex-

pusier~n y conerciarv.n con sus artículos, Se reducían a 

ciertos días al año, 

En contraposición e esto se dieron norncs que -

defendieron los derechos de los consunidores cono la ou

torizo.ci6n pnrc el libre ejercicio de la cuto-producci6n 

donéstica. Hubo leyes que cuidcbcn de le bnrcturc de -

los productos y de su cclidad, El núnero de artesanos -

en servicio estnbc vigilo.do por las autoridades pare ga-

rnntizar lo. producción neceso.rio., Hubo inspectores y t.Q: 
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blas de precios paro las mnnufocturus, 

Los integrtuites de cada rama industrial se reu

nían en grupos llamados gremios, oficios o guildas, que 

fueron base de la organización industrial medieval, A -

cargo de esto instituci6n estaba la reglamentación y vi-

gilanciu de la enseñanza que se había dividido en posos 

concretos. Primero se era aprendiz, se pasaba a ser of! 

cinl y por último se ascendía a maestro después de un --

arduo camino. Estos corporaciones gozaban de muchos pr! 

rrogativns ya que los gobiernos municipales las recono--

cían y les habían conferido muchos privilegios y dere---

chos, Ellas eran la sociedad en que se desenvolvía la -

vida de los artesanos. La distribución de los materias 

primas no ero motivo de especulación ya que los gremios 

tenían n su cargo la distribución de las mismas, 

Al correr del tiempo estos grupos degeneraron -

en monopolios de un pequeño grupo de maestros mezquinos. 

Se volvieron más un obstáculo que uno ayuda para el de--

senvolvimiento industrial. Ya no encajaban en el camino 

que tomaba la civilización y fueron quedando al margen -

hasta que llegó el uso de las máquinas que acabó con es

ta forma de trabajo y de .vida, 
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RENACIMIENTO, 

A mediados del siglo XV ccmbia la concepción del 

mundo y con ella las formas de vida, La dignificaci6n .... 

del pensamiento libre abre nuevos caminos al devenir hu-

mano, 

Surgen nuevos mundos con el cbscubrimiento de Am! 
rica, Nuevas rutas de navegación significan nuevos cam-

pos de comercio, intercambio, producción, etc, 

La invención de le pólvoru como untes la del ar-

-·- co y la flecha mul tiplic6 la audacia y el poder de los -

hombres, La invención de la brújula dió seguridad a la -

navegación. El grabado en cob~e comunicabc medinnte imá-

genes, distintos paises, La invención de la imprenta no 

solo permitió el diálogo entre los hombres y los pueblos 

sino que fué germen inagotable de nuevas e insospechadas 

ideas, 

Los inventos se sucedieron a millares aportando 

los cimientos de lo que sería la nueva y revolucionaria -

etapa industrial, 

Las producciones se multiplicaban en los talle~ 

res y los procesos de perfeccionamiento y belleza llega-

bnn a un óptimo, Todo parecía renacer al tiempo que el -

pensamiento rompía las bc.rreras que por siglos habían tr_f! 

tado de sujetarlo, Telas, broccdos, encajes, costumbres, 

hdbitos, trabajo tenían una nueva modalidad y vida, 
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En estas condiciones tan propicias para la ncti-

vidnd creadorc en todas lns formas del pensamiento humano, 

era 16gico que las innovaciones y los inventos se presen

taran por millares dando las bases de lo que sería época 

del predominio industrial, 

A Leonardo da Vinci se le ntribuyen 17 invencio

nes de primer orden, Como ingeniero y físico puso en pr~~ 

tica proyectos hidráulicos, planos pnru canales y obras -

de irrigación, planeo molinos y acequias, invent6 la cúIDE: 

ra oscura, us6 la expansión del vn.por pn.rn dar impulso a 

la baln decnñón, Por sus observaciones de los vuelos de -

los pújnros trn.bnjó como precursor de la cvinci6n constru

yendo modelos de helicópteros que podían ascender y una -

gran máquina de alas movibles. 

En el s. XVI el hierro de muy buena calidad se --

fundía en her.nos semejcntes n los de copelaci6n. 

En 1608 un aprendiz de fabricante de anteojos COJ!! 

binó lentes que formaron un telescopio, Gnlileo Gnlilei -

supo de esto y en 1609 construyó uno de esos aparatos con 

el fin de observar el firmamento, (Les lentes fueron con.2 

cidns desde la nntigUednd y 1 000 d, C, fueron estudiadas 

por Alhacen, Bacon y otros, En el siglo XVI se usaban ya 

en la fabricación de anteojos,) 

Con respecto n la física de los gases, se ncept~ 

bn lo que Arist6teles hnbín demostrado, que el vccio era 
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imposible, Torricelli (1608-1647) ideo un experimento -

que llev6 a la practica un discípulo en 1643 y fué decís_! 

vo en esta materia, Torricelli scbíc que el aire tenía -

peso y observó que ejercía una presión que era ccpaz de -

levantar una columna de agua de 33 pies de altura, pero -

no mayor. Llenó con mercurio un largo tubo de vidrio, c~ 

rrado por un extremo y lo invirtió, introduciéndolo en --

una cubeta llena de dicho metal; al hacer esto, el mere.!:! 

rio descendía, pero la columna quedaba estacionaria a una 

altura de 30 pulgadas, El vacío se producía en el espa--

cio que quedaba por encima del nivel del mercurio. Por -

los resultados de este experimento Pascal confirmó en --

Francia la idea de que era el aire el que sostenía la co-. 

lumna de mercurio 

El siguiente paso a estos experimentos fué la -

invención de la máquina neumática que se debió a Orro von 

Guericke de Magdeburgo quien nunca oyó hablar del experi-

mento de Torricelli, 

Los trntajos de Guericke los conoció Boyle (1620 

-1691) para quien Hooke, su ayudcnte entonces, construy6 

una máquina neumática perfeccionada. 

l 

1 
1 
i 



l>
:I 

tt
j <
 

o t:
-'

 
a 

c::
:l 

>
 

a 
'""

d 
H

 o 
H

 

~
 

1-
3 

°'
 

l.
.O

 

H
 

c::
:l 

·I
 

~
 

t:
:i

 
t:-

1 

c::
:l 

o 
en

 
8 !:

e 
¡'.:

j 
H

 >
 

t:
-'

 



MAQUINAS, BASE DE LA INDUSTRIA Y LA TECNOLOGIA MODERNAS, 

Cuando se descubrieron fuentes de energía que no 

fueron el hombre, las bestias, el aire y el viento hasta 

entonces usadas, se inici6 la nueve civilizaci6n de tipo 

predominantemente industrial, 

Las culturas se caracterizan por las herrnmien--
' tns que usan sus hombres, sus métodos de elabornci6n y ~ 

por los materiales con que cuentan para su producción. -

Ya se ha hecho la.designación de los ciclos de la histo--

ric humana por el nombre de las meterías primas en uso: -

edad de piedra, de bronce, de hierro y de acero. 

Cuando un pueblo dispone de materias primas pero 

no de utensilios pnra su trmisform..~ci6n, la economía de 

esa comunidad no es próspera. Cuando las herramientas --

son primitivr.s, los hombr0s se acercan nl trabajo del es

clavo. La sociedad dueña de herramient~s perfeccionadas 

denota un desarrollo mental elevado y une oducaci6n técn! 

ca propicia. En estas condiciones el nivel del trabnjn-

dor estú muy alejado de la esclcvitud, 

Los grcndes inventos del siglo XVIII trajeron -

a la concurrencia del trabajo industrial nuevas máquinas 

movidas a baso de fuentes de energía hasta entonces no -~ 

usadas tales como la fuerza hidráulica, el vapor y la ---

electricidad, 

En un eslabonamiento lógico de descubrimientos -
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y perfeccionamiento, se emplearon mejores herrumientns -

que trajeron mayor esp·ecinliznci6n en su empleo. Los m~ 

todos científicos se aplicaron n la tecnología industrial 

y todo ello conjuntamente impulsó el surgimiento defini-

tivo de ln industria tal como la concebimos hoy en din, 

l 
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REVOLUCION INDUSTRIAL 

Esta serie de cambios que se iniciaron en Euro

pa a fines del siglo XVIII y han continuado hasta nues-

tros días, provocaron un cambio radical en la concepci6n 

del trabajo industrial del hombre, A este puso se le ha 

llamcdo Revoluci6n Industrial y aún cuando no fué súbito 

ni intempestivo se ha aceptado el término por los cambios 

profundos que provocó en las actividades humnnas, No fu~ 

s6lo una revolución industrial sino también revolución -

social e ideológica, 

Las causas inmediatas que propiciaron este aca~ 

cimiento fueron principalmente el descubrimiento de nue

vas fuentes de energía como el agua, el carbón, el va~

por, el gas y posteriormente la electricidad; el descu-

brimiento de nuevos procesos en química y el descubri--

miento de nuevos inventos mecánicos, 
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ANTECEDENTES DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

El descubrimiento de América y la apertura de -

nuevas rutes marítimos o la Indis por el Cabo de Buenn -

Espernnzu influyeron notablemente en la vida económico -

de Europa, principalmente de Inglaterra, Rolnndo y otros 

países que tenían imperios coloniales y con ello un mon~ 

polio comercial, 

La creuci6n de imperios comercicles fué muy lu

crativo para los comerciantes y manufactureros, Esta r~ 

voluci6n comercial resultado de ln expansión de Europa -

fué aparejada por un progreso agrícola en los siglos ---

XVIII y XIX, Un registro elevado en el.aumento de pobl~ 

ci6n se efectúo en los países europeos, 

La extensión de los mercados incrementó la di'Ji 

si6n del trabajo y con ello la especiulizuci6n. Los ar-

tículos en dernnnd·a en Asia y Américl!1 col!lo las teks de 

algodón, eran propicios o la producción mecánico de los 

artículos sencillos que se presto.bon o. ln standnrizaci6n, 

Este estímulo impuls6 las invenciones mecánicos del s, ~ 

XVIII, 

El dominio de los nuevos merco.dos correspondió 

u Inglnterr~ que con su fuerzo noval se superpuso a Esp~ 

ña, Holanda y Francia, quedando limitada casi ~un solo -

país la influencia de los nuevos mercados ultramarinos,-

En el s, XVIII ningún gobierno permitía que conerciaran 
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con BUS colonias otros qué no fueron BUS propios nacio-

nales, 

Francia, país más rico y de m.~yor población --

que Inglaterra no podía encontrar salida n sus produc--

tos, que se consumían dentro de sus propias fronteras, 

Su merco.do doméstico estaba limitado por barreras adua-

nales y por reglcmentos oficiales imprudentes, 

Las condiciones de Alemania eran a'6n peores, -

Dividida en pequeños estados, cado. uno con un arancel i~ 

dependiente, su mercado interior estaba disgregado, La 

falto. de un gobierno central le impedía tomar parte se-

ria en ln lucha por los mercados coloniales y le hacía -

fücil preso. do sus vecinos que la utilizaban como oseen~ 

rio de sus contiendas, Esto. situación cambió hasta el -

esto.blcciniento del inperio en 1871, 

Lu segunda nitad .. del siglo XVIII mrcó el no-

nento do lo. trcnsfornación industrial. En un proceso -

a'6n inconpleto, los países del sur y del este de Europa 

continúan siendo predoninantenente agrarios y las victo

rias del industrinlisno se han visto confinadas a un ---

úrea relativo.nente pequeña en el noroeste (Inglaterra; -

Francia, Bélgica y Alennnia,) 
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FACTORES DE LA EXPANSION INDUSTRIAL EN INGLATERRA, 

Ingluterru inicie en lu segunde nitud del siglo 

XVIII y en el curso de setenta u ochenta años la trans-

fornuci6n de 1.U1 país agricultor en industrial con 1.U1 ex-

tenso conercio exterior de artículos nonufacturndos, 

Adenás de lus ventcjns que yn se han enllllerado, 

Inglnterru poseía cnpitnl necesario pnrn renliznr exper_! 

nentos industriales, El conercio exterior pernitín n --

sus nercnderes ln ncunulnci6n de recursos, los que se -

usnbnn con nr:txinos rendinientos por su eficaz sistena --

bancario, Dentro de sus fronteros, habín conpletn libe! 

tnd conercinl y los condiciones políticas y sociales --

eran favorables nl desarrollo industrial, 

Los abusos del f eudalisno habían desaparecido -

de su sistenn feudal, Inpernbn 1.Uln doctrino de igunldnd 

unte ln ley borrando el priVilegio de clases •. Hnbí~ nás 

libertad religioso y ciVil que en otros países, pues nún 

cuando los dirigentes pertenecían n ln nristocracin lati 

f1.Uldistn, ln industrie y el conercio eran tenidos en ---

grnn estinn, Su sistenn socinl flexible respondía n los 

cenbios en lns condiciones econ6nicas, Y por últino la 

posición insular de Inglaterra lo librnbn de los guerras 

del continente, 

En el siglo XVIII hnbía neyores ofertas de tie- ¡ 

rra y de cnpito.l y trobajo. El· .vnpor y el corb6n fue-- i 
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ron el conbustible y la fuerza que necesitó la no.nufao-

tura en gran escala, Hcbía un gran incentivo en la ba

ja tasa del interés, en el . .aunento de los precios y en 

la gran espectativa de beneficios, 
t 

Los descubrinientos geogrificos habían provoc!!: 

do uno revolución en lns ideas, Se experinent6 una nu~ 

va actitud ante los problenas sociales y en este aspec

to Escocia y su Universidad de Glasgow son los portaes

tandartes. "La escuela del sentido cooún" con su enpi-

risno, su ética, su egoísCTo ilustrado y su optinisno -

di6 una doctrina que agradó a los líaeres que conduje--

ron al triunfo al noviniento industrial. Su publica---

ci6n de "EnqUiry into de Nature and Causes of the - - -

l'/ealth of Nations" (1776) servia de tribunal de apela--

ciones en natori~ econ6nica política, Los hoobres. de 

negocios se inspiraron en sus principios pare gobernar. 

Bajo su influencia ln idea de un cooercio estable y del 

eupleo dirigido y controlado por el gobierno, se vi6 ~ 

sustituida por las ideas de progreso ilimitado dentro 

de uno econooía libre y exp~siva, 

La invención prospera cuando la división del -

trabajo se ha desarrollado pel'Ilitiendo a los hoobres --

consagrarse a un solo producto o sistena, Dicha divi--

si6n existía ya cuando se inició el siglo XIVVV y lo R~ 

voluci6n .. industric.1 en parte debió y en parte fué efe,2 

to de un aunento y onpliaci6n del principio de especia-

J 
l 

I 
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lizcci6n, 

La corriente del pensaniento científico inglés 

nacido en las enseñnnzns de Fruncís Bacon y uunentndo -

por el genio de Bnyle y de Newton fué unu de las princ! 
' 

pules fuerzas dentro de la Revoluci6n Industrial, Físi 

cos y quínicos estuvieron en íntino contacto con los li 

deres de la industrie británica, 

En el siglo XVIII y principios del XIX los di-

ferencius religiosas hnbínn desnpurocido, ln reglnoent,g 

ci6n de ln industrie en grenios ye no existía y hnbío - · 

libre ejercicio de ln iniciativa y enpresu individual. 

El desarrollo fué onyor en lugares cono Loncoshire y --

West Riding donde no hnbíu nomas restrictivas de lu l~ 

gisluci6n industrial de la Reino Isabel, Lo Disno pns6 

con Mnnchester y Birninghon, 
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DESARROLLO DE. LAS INVENCIONES EN INGLATERRA, 

Lo initnci6n y el adelnnto en determinado caupo 

eran condiciones para que otras innovaciones surgieran. 

Algunas veces varics industrias se desarrollabnn sinult~ 

nann~nte contribúyendb riutua.nonte a su progreso, Las f~ 

bricas ~~~d~ sa ptl.sfo~on en ptúoticn los descubrinientos 

· principales ( CóulbrookdtÜé, dortort; Etrur:i.o y Soho) fue

ron puntos de los que ennnaron ideos y ~npresáS pnra ~~-
' 

otras regiones del país. 

Las listas de los corlisionndos de patentes nos -

pei'l:úten seguir el desarrollo de las invenciones: antes 

de 1760 se registraron 12 al año; en 1766, 31; en 1783,-

64; en 1792, 85; los 8 siguientes años, 67; en 18021 107, 

Otras náxinas se observan en 1813 1 1818, 1824 y 1825 en -

que la cifra es de 250. Estos años corresponden a tien-

pos de paz, En todas estas fechas la taza del interás --

era nenor que el tipo o.nterior y por tanto los beneficios 

que se esperabnn ernn altos, 

A principios del siglo XVIII los esfuerzos se e!! 

ccninnron principalnentc al doninio de las fuerzas exte-

riores al honbre, En los treintas y los cuarentas cuando 

el capital era rélativanentc abundcnte y los trabnjc.dores 

industricles escnsos, le atención se centroliz6 en nejo-

. rar los neccnisoos que ahorrasen t~obajo (Paul1 Kay, - -

Hargreaves, Arkwright, Croopton), 
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El carácter del probleiaa econ6oico co.nbiaba: la 

poblcci6n prusioncba sobre las riquezas. Se procedía con 

velicidad al cercaniento de las tierras, a la parcclaci6n 

de los baldíos, Surge la núquina de Watt, los Canales -

del duque, los sistenas de Corte y las investigaciones de 

DL'.Ildonald, 

Al final del siglo y después cuando la tasa del 

interés crecía, algunos de los inventores dirigieron sus 

investigaciones a aquellos nedios que significaban ahorro 

de capitnles (Máquinas Buel y Tevithick, nuevos s:iitenas -

de trunsraisi6n de energía, nétodos para blunquear, mejo-

res nedios de trc.nsporte), 

Hubo frecuentencnte un lapso de nfios entre la i_g 

venci6n y su aplicaci6n que se vi6 nuchas veces per~udic~ 

da por la escaRez creciente de naterias prinas o algún -

Clll!lbio en la oferta de trabajo y el capital, 
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MAQUINA DE VAPOR, 

En el siglo II a, de C, Her6n de Alejandría in-

vent6 un cpnrato nontndo entre dos puntns de netcl que g,i 

raba debido nl vapor que se escapaba por dos aberturas, -

pero no tuvo valor práctico, 

A fines del siglo XV y principios del XVI Junn -

Brcnca proyectó una turbina de vapor para nover pilones -

que pulverizaro.n sustancias en norteros, No sabemos si -

lleg6 e construirse, 

Ln escasez de nonedc circulo.nte llegó a su máx.! 

no en el siglo XV. El canbio de productos de Oriente por 

plata exageró la deonndn de este oetnl y en consecuencia 

se prest6 nás atención a las ninns, Una de las dificult_g 

des ncyores de la oinería a grnndes profundidades era ln 

existencia de agua que había que desalojar necánicnnente, 

La fuerza hidráulica se utilizó en clgunns ocasiones para 

hacer ascender lns eguas profundas pero se sentía la nec~ 

sidad de disponer de una fuente de energía que pudiera -

enplearse en cualquier lugar y nonento, 

En el siglo XVII Eduardo Soncrset, oarqués de -

Worcester, inventó un 11 c.parato novido por agu.o.11 con el ok 

jeto de desaguar las Dinas profundas. El vapor pasaba -

por tubos dentro de cilindros y cujas de vapor donde el -

vacío creado se llenaba con agua obligada n subir por la -

presión atoosféricc, Los cilindros trnbnjabnn nltcrnntiv_!! 
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mente y la corriente de vapor era controlada por vélvulas 

novidas a nano. 

Máquinas novidas de este nodo fueron tarabién pr2 

puestas por Thooas Savery en 1698 y el principio en que -

se basa.n es aún aplicado , en las boobas puls6octro, Se 

instaló en la depresión de un pozo de Dina el aparato que 

consistía en una caldera y con condensador, nnbos provis

tos de tubos, uno de los cuales conectaba con el suoidero 

y el otro con la superficie, La condensación del vapor -

creaba el vacío que absorbía el agua del suoidero y la -

presión del vapor de la caldera lo inpulsaba hasta la ~ 

superficie; poro la energía se desperdiciaba enornenente 

en poner el vapor en contacto con el agua fría, 

Poderaos decir que la prinera nnquina de vapor -

eficiente fué la del herrero Thooas Newcooen (1663-1729), 

Era autooútica y atnosférica, Consistía en una caja o c! 

lindro que se llenaba de vapor procedente de un hervide

ro que se encontraba colocado en la parte inferior y con

trolado por una válvula, El pistón subía y la palanca se 

inclinaba de nodo que una varilla, de la cual pendía un -

cubo y novia una bonba, bajaba, Entonces el operador ha

cía girar la válvula y una corriente de agua fría penetr,r; 

ba en el cilindro, Así se condensaba el vapor y producía 

el vacío. La presión del aire sobre el pistón le obliga

ba a bajar y a tirar al nisno tienpo del cubo o del pis-

t6n de la bonba unidos al extreno opuesto de la palanca, 
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Esta náquina que se enpleó primero en las minas 

de las tierras del centro, pasó n las áreas carboníferas 

del norte. Sufrió después muchas raodificnciones y ya en 

1765 había corao 100 ranquinas en los alrededores de Tyne y 

Wear, Con este invento se explotaron lus vetas dentro y 

debajo de las capas de aguo., La producción nineru di6 un 

gran paso pero se seguí pensando en su defecto que consi~ 

tía en que se perdían tiempo y energía debido a que el ci 

lindro se enfriaba entes de que el pistón se viera obli

gado a descender en cada tieopo, Este invento se usó ex

clusi vanente par~ el desagüe de las ninas y no se utilizó 

para la extracción del mineral. 

Los defectos de la odquinn de Newcomen fueron C.2, 

rregidos por Janes Watt !1736-1819). En 1757 la Univers_! 

dad de Glo.sgow le nonbr6 constructor oficial de aparatos 

natenúticos, Para ahorrar energía pensó en que el cilig 

dro estuviera pernanentenente expuesto a una corriente -

caliente, En lugar de introducir un chorro de agua fría 

en el cilindro pcrn condensar el vnpor, se dirigiría a -

un cilindro especial o condensador para que en él fuera 

condensado por un chorro de agua fría, Rodeó el cilindro 

de una caja netdlicn que pernitia una corriente de .vapor 

constante y lo ranntenia en una temperatura máxima. 

Otra innovación fué la de forzar el descenso de 

la cabeza del pistón inyectando vapor por encina del nis

oo. Ideó tanbién un nétodo autoradtico pura controlar la 
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corriente de vapor en el cilindro, mediante un sistema -

més·ingenioso de válvulas {en la de Newcooen se operaban 

a mno), 

El invento se patentó en 1769 y se llamó máquina 

de "un solo efecto" porque sólo se usnbu el vapor pare. fo! 

zar el descenso de la cabeza del pi~t6n. Cuando esta lle

gaba al fondo del cilindro una pesada bomba h~cía subir -

el extremo opuesto de la palanca y así el pist6n ascendía 

hasta la parte superior del cilindro {el vapor hacía el -

trabajo que la gravedad en la oáquina de Newcooen y la -

gravedad la del vapor,) 

Watt abandon6 Escocia para est~blecerse en BirE 

inghao donde encontr6 obreros especializados, En 1775 -

el parlaoento extendi6 por 25 años oús su patente hasta 

1800. En los primeros seis años de ese período la mdqu,! 

na era invento de siople efecto con el fin de producir -

moviniento alternativo, Su potencia ora cuatro veces S]. 

perior a le de la máquina atmosférica y se usaba pare -

bombear agua de los depósitos, de lasSllnueras, cervece

rías, destilerías y minas netalíferas de Cornwall, En -

la industria del carb6n desonpeñ6 un papel pequeño, En 

la industria del hierro se usó para elevar el agua que -

novia las grandes ruedas que accionaban los fuelles, ma.! 

tillos de agua y rodillos laminadores y aún en este es

tado de desarrollo tuvo importrmtes efectos sobre la pr_2 

ducci6n, Quiso perfeccionar la náquina y tuvo la idea -
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de tronsforraar el noviniento alternativo en un noviniento 

de rotación capcz de inpulsar la DUquinaria lo cual obtu-

vo por medio de otras invenciones entre ellas la llanada 

del 11 sistell!l solar11 patentado. en 1781, 

En 1783 Watt invent6 la máquina de "doble efec--

to11 donde el va.por se adnitfo alternativanente por lo. par_ 

te superior del pistón para obligarlo a bajar y por la i~ 

ferior para obligarlo n subir. La parte superior e infe-

rior del cilindro se conunicaron con el condensador y un-

bas conexiones se controlo.ron por vtllvulas. Esta nnqui

na tenía el defecto de que podía adquirir una velocidad -

que la destruyera. pare lo cunJ. inventó una 11 válvulo. de s~ 

guridc.d" que regulara. o.uton:iticanente lo. ro.pidez del pis

tón nedio.nte el control de la corriente de va.por dentro -

del cilindro, 

Wo.tt quería que sus n~quino.s novieran tornos, 

ruedo.s de f~bricas, instrunentos, etc., pero hasta enton-

ces solo hcbíc.n sido proyecto.des para so.car aguo. y niner~ 

les de las nino.s. Con el invento del regulador (1788) se 

dió seguridad y suavidad o.l novioiento causado por el va-

por, esencio.l paro. controlar lo. energía. destinada a méto

dos industriales nás delicados y conplico.dos, 

Lo. introducci6n al nercado de la n:iquina girato

rio. fué un hecho hist6rico, En esto. nisno. época surgió ~ 

el invento de Cort paro. el pudelado y le.Dino.do y los de -
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Arkwright y Cronpton en los hilados y tejidos, que hnbfllll 

de revolucionar las industrias, 

Después de 1783 cunndo la prinera de las nuevas 

náquincs se construyó parn nover un nartillo en la f&bri 

ca de John Wilkinson en Bradley, fué evidente que una r! 

volución tecnológica se iniciaba, Durunte el tienpo que 

duraron sus potentes, Boulton y Watt construyeron nés de 

500 néquinns de diversas clases pnrn Inglaterra y el ex

tranjero, 

En otras industrias se registraban también sor

prendentes inventos y cnnbios que unidos al de Watt nar

carian el comienzo de uno nueva era. 
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LOS GRANDES INVENTOS DEL SIGLO XVIII 
EN LA INDUSTRIA DE LOS HILADOS Y TEJIDOS 

Hasta untes del s, XVIII el proceso de ln pro-

ducci6n en la industria de los hilados y tejidos reposa

ba en la no.no de obra, Poco se había avnnzndo en el de-

sarrollo de los nétodos industricles. Cono se trataba -

de una industria principnlnente de exportaci6n, sienpre 

había una deonnda nuy superior a las posibilidades de -

producci6n. 

Hacia 1750 Inglaterra y el continente Europeo -

se vieron envueltos en un novimiento general de nejora -

de los nétodos de hilados y tejidos, El tejido se ejec.l!: 

taba en prinitivns ruecas y en este proceso radicaba la 

nés patente debilidad de la industria, 

Ya nntes del siglo XVIII la industria lanera -

era de grnn inportnncia en Inglaterra pero su producci6n 

conprendía un largo y difícil proceso, Las telas de ln-

na ernn producidas cono trabajo accidental por labrado-

res y hacendados, Algunas concentraciones se fornnron -

en el Oeste, Anglia del Este y Yorkshire con tejedores -

profesionales, La orgnnizaci6n de esta industria era -

conpleja, La fabricación de las telas no se hacía por -

un solo individuo o fábrica sino por etapas en varios l]. 

gnres y por intcrnediarios, Lo nisno sucedía con su ven

ta y distribución, 
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LD. industrio. textil de la sede., le. lo.na y el a,! 

godón dependíc. en parte de fuentes extranjeras, La seda 

cruda y el torzal ero.n traídas de China, Italia, España 

y Turquía; el lino de Irlanda, del Báltico y de Anérica 

del Norte, El algodón se ioportaba del Levo.nte y de las 

Indias Occidentales, Su nanufactura se llevaba a cabo -

en condiciones sinilares a las de la lo.na, 

Los tejedores de seda se concentraron en Spita,! 

field, Coventry, Norwich y Macclesfield, Los del lino y 

algodón aunque extendidos tendío.n a licalizarse en Lancn.~ 

hire y las tierras bajas escocesas, 

El algodón se eopleaba en poca escala porque su 

fibra ere nuy corta para torcerse sc.lvo en pañuelos y -

otros artículos pequeños, 

Generalmente los oercaderes de paños distribuían 

por oedio de interoediarios la o~teric prima a sus teje-

dores, hilo.nderos y e los fabricantes caopesinos que va! 

vío.n a repartirla en el úrea que controlaban, 

La nayoría de los hilo.nderos aro.n operarios co,a 

pletos aún cuando algunos todavía repartían su tieopo en 

tre le. industria y la agricultura. En Mo.nchester los --

productos pequeños se oo.nufccturabo.n en costosos telares 

hol~deses por lo que los trabajadores dependían por co~ 

pleto del capital de los fabricantes o nercaderes, Es--

tos además de dar la oateria prioa ero.n tanbién propie-
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torios de los lugares donde se blanqueaban las telas, de 

las tintorerías y de los fdbricas de procesos finales. 

De nenor inporto.ncia era la industria del vesti 

do que era donéstica, En ciudades cono Londres, se fa-

bricaban sombreros de pelo de castor, En Manchester ha

cían fieltros de pelo de conejo y los sombreros de paja 

se hacían en Bedfordshire, Buckingh~.nshire y Hertforshire. 

En Escocia y Gules se tejían calcetines y nedins, A ---

principios del s. XVIII la industria se desplaza de lo -

. netropoli a los condados de Derby, Nottinghan y Loicester. 

El calcetero alquilaba los b2stidores, naciendo los in-

ternediarios entre los calceteros y los tejedores. 

Cono precursor de las f~bricas tenenos n Thonas 

Lonbe que en 1711 estc.blcció una fébrico. sobre el río .:._ 

Derwent con 300 obreros pnrn torcer seda, La instaló -

con los nodelos de algunos dibujos de nnquinaria que su 

heme.no había traído de Italia, 

Aceren de los nuevos telares y en el s. XVI un 

inventor había añndido un pedal a la rueda de hilar co-

rriente y así en libertnd po.ra US[~r las dos nanas so pu;. 

do fabricar n~s hilo; El priner progreso en el tejido -

se dió en el algodón. Do Oriente se inportabn el algo-

d6n en bruto ll::mado 1ilana de úrbol" que se convertía en 

tela nedic.nte un proceso senojnnte al enple~do en la l~ 

na. En los Países :SO.jos se habían perfeccionado algunos 

....... 



telares donde seguramente fueron inventados, Estos tela 

res holandeses hacían posible el tejido de varias cintas 

o tiras de hilo al mismo tiempo. 

Entre los primeros innovadores de la industria 

textil está Juan Kay de Bury (m. 1764) que invent6 la -

lanzadera volante que revolucionó los telares, Este ap~ 

rato con una trama en su interior se movía rapidamente -

hacia atrás y hacia adelante al través de la urdimbre de 

manera semejante a lo que hace la aguja al zurcir. Si -

antes se necesitaban 4 hilanderos para suministrar el hi 

lo al telar, cuando la lanzadera volante se us6 los hi-

landeros no pudieron abastecer la cantidad de hilo nece

sario, Muchas oposiciones se encontró este invento pero 

hacia 1760 ya era de uso general, 

Lewis Paul de Birmingham, ideó en 1738 pasar la 

lana o el algodón cardados al t~avés de dos cilindros -

que giraban a velocidades diferentes y arrastrados hacia 

afuera, antes de llegar a la broca, se les daba la torc~ 

dura deseada. Los experimentos que se hicieron con este 

invento fracasaron por causas ajenas como fueron los de-

. fectos técnicos y los malos hábitos en los obreros, Es

ta idea fué desarrollada más tarde por Arkwright y los -

hilados cilíndricos causaron una verdadera transforma--

ción en esta industria, 

El gobierno inglés con el objeto de incrementar 



la exportación, proclamó un primer premio de 50 libras -

esterlinas y un segundo de 25 libras esterlinas para --

quien mejorara el método en el hilado y para el que si-

guiera en orden de mérito. De este estímulo momentáneo, 

,y debido a las circunstanc:as propicias ya mencionadas,

se obtuvieron lc·s adelantos decisivos en la transforma-

ción de la industria de los Hilados y Tejidos, 

Hacia 1770 un tejedor y carpintero de Blackburn, 

James Hargreaves pidi6 y obtuvo patente para un máquina 

de hilar a la que llama "spinning jenny" y que consistía 

en un bastidor munido de una rueda lateral que movía una 

fila de husos dispuestos de manera que podían ir retor-

ciendo una serie de hilos al mismo tiempo. Este torno 

era una maquinaria simple que podía ser movida a mano; -

Hilaba 61 7, y 8 hilos a la vez, 

Se hicieron y vendieron varios tornos aún antes 

de recibir la patente por lo que el inventor se vi6 des

pués en dificultades, El torno de hilar se usó en - - -

Nottingham y Lancashire, Hacia 1788 había 20 000 en uso 

en Ingl~terra. Era de tamaño pequeño y podía instalarse 

en las casas, Su precio era económico y no necesitaba -

de gran fuerza física para manipularlo. La economía fa

miliar se vi6 fortalecida con este invento. 

La hilaza que se obtenía era suave y solo podía 

ser empleada en la tro.ma, Hasta la aparicipn del inve~ 
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to de Arkwright había que torcerla en la rueca de mano p~ 

ra hacerla más resistente, 

Un año después el barbero y confeccionador de -

pelucas, Richard 1rkwright, cP. Prestan con ayuda del r! 

lojero John Kay construyó u,1 :·bastidor11 usando su 11 water 

frame", asíllrunac.J porque es-:;a'oa movido por medio de ---

agua, En aparie:::::ia este bu:::-Gidor era semejante al in--

vento de Lewis Paul - hacia uso de rodillos para sacar 

el hilo de la primera torsi6n antes de que pasase a la -

broca - pero parece que no lo conocía. El producto que 

se obtenía era un torcido fuerte, si bien vasto, p3ra la 

urdimbre y menos costosos que el lino que tenía hasta e~ 

tonces esa función. Empezó el proceso mecánico del hil!): 

do y la fabricación de percales baratos, tejidos solame~ 

te con algodón y que marcan el primer paso de la Revolu

ci6n de los Textiles, 

Arkwright se translad6 a Nottingham donde la d~ 

manda de los calceteros abría mercado a su hilaza. A di 

ferencia del torno, el basticlor necesitaba una en-rgía ID§: 

yor por lo que el procedimiento se utilizó en molinos o 

fábricas, Después de experimentar con caballos solicit6 

el apoyo de los calceteros acomodados y en 1771 estable

ci6 una gran fábrica en Cromford movida por fuerza hi--

dráulica. La fñbrica seguía el modelo de la de Lombe, -

para sederías en Dorby9 Llegó a tener hasta 600 obreros, 

en su mayoría niños, 
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Poco después reunid ideas de otros y añadiendo -

el peine a la manivela obtuvo una patente para cardar por 

medio de cilindros, Nocesitsba energía sobrehumana por -

lo que se hacía el proceso ~i:::~o al del hilado con rodi~ 

llos, en la fábrice, 

Después de la f:ib:.:.: ,~ de Arkwright, nuevos molí-

nos se establocie~on en otrc7 lugares y en 1777 la prime-

ra de las fdbricas movidas p0r energía hidráulica se est~ 

bleció en Lancashire, En los años que siguieron a 1781 1-

cuando los hilanderos del nlgod6n de Mnnchester rcmovie--

ron la patente que protegía el cardado mecdnico, centena-

res de obreros establecieron nuevas fábricas en el ca~po 

no solo en Lancashire sino en Cheshire, Derbyshire, 

Nottinghamshire, Yorkshire y G::.les del Norte, 

A mediados de 1780, Samuel Crompton logró pr.odu-

eir una hilaza fuerte y fina que servía tanto para la ur-

dimbre como para la trama 1 Era adaptable a todas las di

ferentes clases de textiles y especialmente a las museli

nas hasta entonces importo.des. Esto lo logró por la ere~ 

ción de una nueva máquina qo. la que llamó 11 mula11 (hilado

ra intermitente o de selfatina), En ella combinó todos -

los buenos dispositivos de las máquinas de los dos ante-

rieres, Tenía caractGrísticas del torno y del telar de -

fuerza hidrdulica, Este producto híbrido superaba en in-

geniosidad y capar,idad de prJducci6n a sus antecesoras, 
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No se sacó patente de ella y cuando en 1785 cadJ:! 

caron las patentes de Arkwright, el campo quedó libre, -

Ese año la máquina de vapor de Watt se usó por vez prime~ 

ra en los hilados por medio de rodillos y cuando en 1790 

se usó pum move:r' ililadoras j_ntermi tentes, se hizo posi-

ble el establece!' fábricas ·g:~:ndcs en las ciudades, Sin 

embargo las rurales aumentaron hasta fines de la primera 

década del siglo XIX, pues las movidas por fuerza hidráu

lica eran más aptas para fabricar hilos finos, 

Las fé:bric~s urbnnas crecieron en forma rápida. 

En 1802 hubía 62 y en 1811 las cuatro quintas partes de -

las telas de algodón de Lancashire procedía de fábricas -

urbanas. 

A fines del siglo XVIII y principios del XIX la 

demanda de muselinas fué grande y sus productores alean-

zaron prosperidad. Gran número de obreros fueron atraí-

dos al ramo. Los gruneros y las cervecerías se adaptaron 

y quedaron convertidos en cobertizos para telares y hubo 

casas telares junto de las chozas. 

El paso siguiente lo di6 el párroco y doctor Ed

mund Cartwright, quien en 1784 inventó un telar movido -

por energía proporcionada po~ caballos, ruedas de agua o 

máquinas de vapor, Este invGnto di6 a la industria del 

tejido lo que las tres ant:;riores al del hilado, En OP,2 

sición al ·túpido desarrollo de los inventos para hilados, 

~ 
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el telar mecdnioo tuvo un progreso lento1 

Siguieron nuevos mecanismos para aderezar la u,:: 

dimbre como los de Radcliffe y Johnson en 1803-04, Pero 

a pesar de asto se calcula que para 1813 no había más -

que 2 400 telares mecánicos cvnndo había 100 veces más -

telares movidos a mano, A fbes de la guerra con Francia 

se aceleró el p:rog-.c·eso y pílra 1820 hc.bfa 14 000 y en ---

1833, 100 000, 

Una máquina de origen distinto coadyuv6 tambi6n 

al desarrollo de la industria de los hilados y tejidos, 

Fué la de dosgrmic.r o 11 gin 11 que patentó en 1794 Eli - -

\\'hitney, Con ella se separaban las semillas de la fibra 

del algod6n. Antes de ella el hombre más eficiente pro-

ducía de 3 a 4 libras de fibras limpias ~l día,pues el -

proceso era a mano, Con esta innovación la producci6n -

de algodón en E. U. subió de 18 900 libras en 1791 a ---

2 000 000 en 1860 y 5 000 000 en 1900, 
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INNOVACIONE> TECNICAS EN LOS 
METODOS DEL ACABADO DEL ALGODON, 

A principios del siglo XIX el estampado de per

cales se hacía por medio de bloques de madera y ejecut~ 

dolo a mano, 

La primera innovacié~ fué la de sustituir los -

bloques por placas de cobre, después de 1783 Thomas Bell 

los reemplazó por grandes cilindros rotatorios movidos -

por energía no humana, La invención la adoptaron varios 

industriales de Lancashire y la época en que se mejora~ 

ron los cardados y los hilados coincidió con la de la -

gran producción de percales, 

Aún cuando el blanqueado y el teñido no eran --

susceptibles de maquinarias también tuvieron sus innova-

ciones. Los escoceses y los franceses descubrieron nue-

vos reactivos y tinturas, 

Las telas se blanqueaban exponiéndolas a los r~ 

yos solares o hirviéndolas primero en ceniza y luego en 

leche agria, En 1756 Francia Home reemplazó la leche -

agria por el ácido sulfúrico que hasta entonces se usaba 

para limpiar los productos metálicos, 

En 1736 Joshua Wnrd fundó cerca de Londres una 

fdbrica en que produjo vitriolo en pequefta escala, El -

producto fué de costo elevado por lo que la fabricación 

industrial del producto se inició hasta 10 aftos más ta! 
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de cuando los químicos John Rochuck y Snmuel Garbett es

tableoieron fdbricas donde prepararon ácido en cámaras -

de plomo, 

En 1787 se importó de Francia, por medio de ---

James Watt, el descubrimiento de Berthollet de blanquear 

por medio del cloro, 

En 1798 Charles Tennant de Glasgow descubrió el 

método de pasar el gas cloro a través de gas apagado, con 

lo que obtuvo polvo blanqueador, Este era de fácil man~ 

jo y transporte y menos dañoso para la salud que los áci 

dos líquidos, 

Otras innovaciones técnicas se produjeron en la 

Química. Rrlacionada con la manufactura de l~s ácidos -

estaba la de las sales y alcaloides, Se empezó a produ-

cir sosa a base de vitriolo y sal de mesa, 

La sosa para los jaboneros, el plomo para los -

alfareros y el litargirio para las fábricas de vidrio, -

el potasio, el alumbre y el amoniaco fueron productos -

que surgieron por este eslabonamiento de invenciones y -

descubrimientos, 
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ORGANIZACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL, 

Vino el triste intento de los trabajadores manu.§1: 

les de competir con el vapor y las fábricas, En la mayo

ría de los casos los tejidos se ejecutaban por empresa--

rios independientes pero después de 1820 se siguió la te~ 

dencia de anexar los tejidos a :os molinos, 

Como en el hierro, el cambio industrial en la -

elaboración del algodón se vió unido al nacimiento de --

grandes organizaciones y a procesos de integración, Aún · 

CUD.ndo muchas innovaciones en los hilados y tejidos del 

algodón se llevaron a otros textiles, la aplicación de -

los métodos técnicos fueron más lentos en las lanas y los 

estambres. A mediados del s. XIX no más de la mitad de -

los trabajadores textiles de Yorkshire y menos del oeste 

de Inglaterra habími sido llevados a las fábricas, Esto 

se debió no al conservadorismo del lugar sino a la mate--

ria prima que tenia otras características y reglamentaci2 

nes. Aquí y allá se crearon algunas grandes fábricas de 

lana gracias al esfuerzo personal de comerciantes empreg 

dedores, pero la empresa característica era la pequeña -

propiedad en la que varios individuos se asociaban como 

iguales, Es decir, era una sociedad anónima. 

' ¡ 
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MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Los beneficios que aportaron las máquinas a las 

producciones industriales posibilitaron la creaci6n de -

las máquinas herramientas que traerían mayores consecue~ 

cias. Son máquinas herramientns el torno y sus deriva-

dos o sean el torno vertical, la máquina de perforar, la 

fresadora, la cepilladora y las modernas rectivicadoras 

de precisi6n. 

La invenci6n dril.torno data de épocas antiguas, 

El torno primitivo fué modificado a mediados del siglo -

ffiII por Henry Mo.udslay quien construy6 uno de hierro, 

La máquina se asegur6 de un carro que a su vez se guiaba 

longitudinalmente a lo largo de un bo.nco. Se movía par~ 

lelamente nl eje de la pieza trnbaj2da. La distnncia de 

la herramienta se hacía varinr determinc.ndo los diúme--

tros del corte,· Este apare.to contiene ya todos los pri~ 

cipios del torno moderno, 

Henry Stone di6 la segunda innovaci6n con su -

torno-rev6lvér, Diversas herramientcs se fijaron en un_ 

cabrestante roto.ti vo para entrar sucesivamente en fun---.. 

ción trabajando el objeto por turno, Miner Spencer com

plet6 el invento aplicando una rueda de guías ajuste.bles 

para automatizar el movimiento eliminando el trabajo del_ 

obrero. La máquina se convirtió en algo completa~ente -

automático, 
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INNOVACIONES EN LA INDUSTRIA MINERA. 

El progreso que la minería alcanz6 durante los 

siglos XVI y XVII se debió a la grcn demanda de hierro, -

oro, plata, cobre, estaño, mercurio, zinc etc, Sin emba! 

go los impedimentos para una producción elevada radicaban 

en las deficientes técnicaa y en los apr.ratos para la ex-

tracci6n y transporte del mineral, así como en los probl~ . 
mas del alumbr~do y el desagüe y la ventilación adecuados. 

El mineral se elevaba a la superficie por medio 

de cubos y sogas a muna, A veces se añadía un pesado vo-

lante para aumentar la fuerza elevadora. En las minas --

más hondas se uscbun rudas hidréulicas que hacían girJr -

palancas combincdas con ruedas dentr.das que a su vez mo-

vían otras engranadas con los aparatos de elevación, 

Las bombas aspirL!Iltes usadas desde tiempos de -

los griegos no servían en las minas profundas, Apareció 

después la bomba de cadena mejorada, que constaba de una 

cadena de bolas de metal que corría por el interior de un 

tubo. También se colocaban algunas veces varias bombas -

aspiranteo en distintos pisos y eran operadas por medio -

de pnlmicas unidas a una manivela que a su vez estaba co-

nectada al cubo de una rueda hidráulica. 

La ventilación se hacía con abanicos movidos a -

mano, molinos de viento o ruedas hidráulicas, Después se 
1 

unieron.a estas ruedas, enormes fuelles, 
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La explotnci6n del carb6n era mús bien dentro de 

lineamientos rurnles que urbanos, Se usaban los cnbnllos 

para la extracci6n y el trunsporte del mineral. Estos --

animales eran alimentados con avena y forrajes que los -

mismos mineros sembraban, de donde se ve el estrecho vin

culo con la agricultura. Los tlineros eran los mismos la

bradores durante le cosecha y los métodos de contratación 

en ambos trabajos erc.n casi los mismos, 

A principios del s. XVIII los canpos carbonife-

ros se hicieron más .hondos, los hubo hasta de 90 m, de -

profundidad con sistemas primitivos de ventilcci6n, 

Los ccnpos de Northumberlcdn y Durho.m fueron de 

los més pr6speros por su conunicaci6n marítima. En estas 

minas y las de Cumberland, Lcncoshire y Escocia, se se---

guía el sistema de explotcci6n de 11 sostén11 y el del corte 

de explotaci6n que consi.';tfo en dejcr gruesas columnas de 

carbón para soporte, quedando sin explotar la mitad o las 

dos terceras pr:rtes de la superficie. En las tierras del 

centro como Statfordshire y Wnrwickshire donde la b6vedn 

era más s6licc, se trcbojabc en forma nsocicdn ante el --

nuro carbonífero sirviéndose de puntales y aventando el -

carbón hacía atrás, 

En el norte de Ingl2terrc el transporte se hacía 

por medio de carretilleros que orrastrcbnn o llevcbnn un 

trineo de madera sobre varas de fresno llevando el carb6n 
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de la veta o.l fondo del pozo, En 1750 cerca de Newcustle 

ya se empleaban caballejos. Otro. forma de transporte e--

ran las CtJlcstas que Bujeres y niños llevaban a cuestas, 

(en algunos lugares este método subsití6 hasta 1842), 

Los problemas técnicos de la extracción del min_!:. 

ral erun el de la presencia d9l agua y el gas en las mi--

no.s, 

El gas inerte o sofocante so dispersaba por me-

dio del arrastre de manojos de hiniestra a través de las 

galerías, El gas inflamable daba.mds problemas y muchas 

veces se h::.cin explotar con la intervención de un obrero 

que recibía el nonbre de 11 bonbero11 y que vestido adecuad_Q: 

mente arriesgaba en el trabcjo su propia vida, En 1730 -

en Newccstle se siguió la prrtctica de perforar dos pozos, 

En uno se ponía un brasero que evaporaba el gas ni.entras 

que por el otro entraba el aire fresco, 

En esta época se introdujo el invento M Cumber

land y Tyenside 1111olino de hierro11 que consistía en ha--

cer girar una rueda dento.da contra un pedernal que daba -

un chorro de chispns. Sin enbnrgo, en algunos pozos pre

ferío.n poca luz proporcionada por pescados putrefactos o 

la madera fosforescente, 

Para extraer el agua de las Dinas en el norte se 

emplearon pieles de borrego con las que se cubría la base 

del tajo, A ellas se superponía una tubería de madera iB 1 
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pidiendo que las fuentes o.nego.ro.n lo. mina, El o.gua que 

escurría de los cortes al sunidero en el fondo del pozo 

se extraía con bombas de mo.no, con nccrreo de recipientes 

o. mono o o. lona de burro y con molinos y ruedes algunas 

veces. El costo de la extracción ero. grande y sirvió de 

aliciente a lo. brisqueda de nuevos métodos de desagüe, 

La extrn.cci6n del mineral se lmcia. por medio de 

nalo.cctes de tracción animal, trayendo lns canastas a lo. 

boca de la mina, Los mineros subínn y bajaban a la mina 

por este nedio que ocasionaba frecuentes accidentes, -

Tambi 'n efectuaban esto. operación sinplemente echándose 

una lazo.da en una pierna y. o.garro.dos de una cuerda, 

La productividcd estebo. o. merced del transporte. 

En el norte el carbón era llevado a los ríos por nedio -

de vagones sobre rieles de nndera. Allí el transporte -

fluvial los dejaba en distantes puertos. En el interior 

los canastos n lona de burro hacían el trabajo más peno-

so sobre todo si se piensa en lo iésino de los caninos, 

Este producción lenta linitaba la expansión de 

lo. industrie briténico., 

Las necesidades de los Dineros de yacinientos -

netúlicos impulsaron a Savery a inventar su bomba de va

por y por razones sinilnres surgió el invento de Newconen 

de lo. no.quinario. o.tnosf érica y o.utonútico. paro. el desa

güe de las Dinas. 
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La Industria del acero necesitaba mucho corabust_! 

ble para la fundici6n y el colado del acero. Para ello -

utilizaba carb6n de leña originando el crecimiento de es-

tus industrias al lado de los bosques que podía abastece! 

la en Sussex y Kent. Hacia 1700 los bosques estaban ex--

haustos y hubieron de transladarse a otrns regiones, 

La fabricaei6n del acero requería que el Dinaral 

se tratura en altos hornos. El netal líquido se fundía -

en lingotes que se echaban en vaciados por nedio de un p~ 

queño horno o se fraguaban calentándose y golpeándose ha!!, 

ta formar barras de fierro forjado. Después se calenta-

bnn y pasaban por rodillos para convertirse en láninas, 

El hierro colado duro y quebradizo servía para ª! 

tefactos domésticos y piezas de artillería. El hierro --

forjado, más maleable, se usaba para clavos, alambres y -

herranientas en general, 

Los altos hornos, las fraguas y las núquinas de 

cortar barras dependían de diversas enpresas debido? la 

escasez de conbustible que se transportaba nediante inte! 

nediarios de productores independientes, 

A principios del siglo XVIII se sustituye el ca! 

b6n por el coke en la producción de lingotes y vaciados,-

El azufre del coke hacía un hierro forjado·muy quebradizo 

hasta que en 1709 un herrero cuáquero, Abrnhan Darby de -

Coalbrookdalen Shropshire, produjo lingotes de hierro de -
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cnlidad, enplenndo como combustible el coke. El éxito lo 

debió n que sus altos hornos eran muy altos, sus ventila

dores muy potentes y su combustible un derivado del .cur

b6n terroso de Shropshire o.dupto.ble a los altos hornos, 

Su procedimiento se extendi6 lentamente y hasta 

fines del siglo se experin0nta~on los efectos de su dese~ 

briniento, 

El producto de Do.rby era considerara muy inpuro 

paro. usarse en la fragua, solo en los vaciados el hierro 

fundido con coke reenplnza al producido por carbón vege

tal. Este invento trujo ln introducción de altos hornos 

y fundiciones en zonas co.rboníferns. No abstente lu na--

yor porte de la industrio del hierro permaneci6n en su --

escenario semi rurnl, 

Entre el hierro coludo y el hierro f orjudo se -

encuentra el ncero. Se producía colocando varios trozos 

de hierro forjado en un horno entre carbones, dejéndolo 

nhí vnrios días y sonetiéndolo o. tesper~.turns nuy nJ. tus, 

El acero resultcnte se quebraba en o.gujo.s lo.s que recalen 

tndns producían el ncero. Ln nntcrin prina se importaba 

de. Suecia y su costo era ul to por lo que solo se enpleo.-

bo. en cuchillería, navajas, espadas, herrnnientns de culi 

dad y piezns de relojes. 

En 1740 Benjnnín Hun~sD!lll invento. el procedinieE 

to de fundir acero segnent~do o el producto subsiguiente 
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en pequeños crisoles, El acero as6 obtenido ern puro y -

uniforne, Este material serín después base del desarro--

llo de las industrias relacionadas con la ingeniería.. Se 

populuriz6 lentamente y hasta fines del siglo este acero 

fundido alcanzó utilización general, 

Cerca de lns zonu3 corboníferns se locnliznron -

los fabricn.ntes de productos elaborados con hierro, En -

el sur de Staff ordshirem, el noroeste de Worcestershire -

en los valles de los ríos Tane y Stour se adaptaron vie--

jos molinos para las máquinas cortadoras, 

Además de las herramientas, los uaquinarias agri 

colas, las cadenas, los fusiles y espadas (en cuya pro-

ducción se especinliz6 Birrainghnn) se producín.n clavos en 

grandes cantido.des pare. lr. exporkción de América, La f_9: 

bricaeión se llevaba a cabo en pequeñas tiendas o caber-

tizos o.nexos a los hogares de los obreros. Los herreros 

vendían varillas en sus almacenes y los fabricantes de -

clavos y otros herramientas llevaban ellos nisnos el pro

ducto al cliente. Después npnreci6 el intermediario, 

Hubo poco adeln.nto en cuanto a los métodos de -

las manufacturas del hierro y el acero que no se presta--

bn.n nl empleo de maquinaria. El núnero de obreros en es-

te rano uunent6 y lo Disno sucedió con la especialización. 

Pero no podía producirse todo lo que se requería deb,ido a 

lo falto de nnterin prina y fué hasta fines del siglo ---
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cuando se hizo posible la fabricación del hierro forjado 

con carb6n, que hubo una expansión de las industrias rie-

talúrgicas, 

La ninería del carbón ofrecía pocas probnbilid~ 

des de llevar a sus canpos innovaciones técnicas súbitas 

o nedinnte la introducción de nnquinaria, El desarrollo 

se not6 en el enpleo de caballejos, pudiéndose sustituir 

a los carretilleros por jóvenes a los que se pagaba bn--

jos salarios. 

El uso del hierro colado en el tiro de lus ni--

nas hizo posible penetrar a nayores profundidades. Con 

la introducción de los rieles de hierro colado, iniciada 

por John Curr en Sheffield en 1777, se dió econonía al -

transporte subterráneo, La vagoneta que inventó para --

trunsporte sobre rieles hasta. h ··,superficie disninuy6 

el costo de la producción, 

Carlisle Spedding de V/hitehaven introdujo vent! 

ladorés que conducían el aire dentro de los subterráneos, 

Posteriornente John Buddle de Northunberland us6 un sis-

tema de triples perforaciones y un sistema nús corapleto 

de conducción del aire. 

La explotación del carbón pernnneció casi idán

tica pero los pilares fueron reducidos a delgadas colug 

nas y a fines del siglo, la pólvora se us6 para volar --

las rocas, En 1813-15, Sir Hunphry Davy, el Dr. Clnnny 
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y Stephenson inventaron ·1dmperns de seguridad que traje

ron mayor seguridad o. las ninns y mayor producción al e! 

plotnrse vetns hasta entonces peligrosas, 

Lo. Industrio. del Hierro empleabn mayor número -

de hornos o.linentndos con cake, surgiendo nuevas regio-

nes industrio.les, Lo. deno..~da de municiones por la gue-

rro. de los 7 años hizo que se fundaren nuevas fdbricns -

cono lns de Broseley y Co.rron. Los hornos de ésta últi

nn y ln variedad de sus productos hizo que se pensara en 

le. fecho. de su o.perturn, 17601 cono en lo. de ln ·rfecha -

de ln revolución industrial en Escocia., 

Entre lo.s innovaciones o. la industria del Hie-

rro se encuentro. lo. del ingeniero Juan Snenton (1724-92) 

quien sustituyó los fuelles do cuero y nndero. uso.dos por 

Dnrby por unn bonbo. conpuesto. de cuatro cilindros mctúli 

cos, provistos de pistones y válvulas y operados por una 

ruédn hidrúulicn, Esto nejoró enoroenente la eficacia -

de los altos hornos de Dnrby, 

Més inporto.ntes fueron los descubrinientos de -

Enrique Cort quien en 1784 resolvió el problenn del uso 

del carbón de cake, Se calentaba en un horno de revorb~ 

ro el hierro colo.do en barras por nedio del cake, hasta 

fundirlo. Se ba~ía con varillas de hierro hasta quenar 

el co.rb6n y las impurezas y se pasaba entre rodillos de 

hierro paro. expulsar las escorias. El producto ero. un -
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hierro dulce y naleable, 

To.nbién inventó el procedii:ri.ento pare. luminar el 

hierro caliente y blando convirtiéndolo por nedio de - -

"puddling rolls" en barras acanaladas, 

·'A·.'. estos dos inventos, e¡ de la pudelceión y -

el lnninndo se debió el surginiento de una nueva indus--

trin metalúrgico en Inglaterra, (La producción de hierro 

colado o fundición subió de 48 000 tonelndns en 1740 n c~ 

si 8 000 000 en 1884, En este nisnn fecha el núncro de -

hornos de pudelación que se encontraban trabajando era de 

. 7 517.) 

Esta gran invención en la tecnología liberó a -

los dueños de las frcgu~s de los bosques y se dejó de in

portar carbón vegetal, 

Ln producción del hierro aunentó, el netal susti 

tuyó a la nndera y a la piedra y la industria ferretera " 

llevó sus productos n todos los cnnpos, 

Mds tarde David Mushet descubriría la piedra ne

gra jaspeada ricn en ninerales de hierro y en Escocia --

Neilson introduciría el tiro de ngun caliente que nuoent6 

la producción de los altos hornos pernitiéndoso el uso -

del carbón en bruto en lugr;r del coque, aunque hasta ----

1830-40 SG sintieran sus cf octos sobre le. producción en "'. 

general, 
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En el siglo XIX las industrias metalúrgicas si

guieron progresando, Su adelanto Dds notable fué el de 

cubrinientos de nétodos baratos para producir acero, -

Henry Bessener en 1896 revolucionó las industrias meta~ 

lú.rgicas con un nétodo burato, pero solo se usó en meta.

les que no tiVierc.n fósforo. En 1878 dos quínicos, - -

Thonas y Gilchrist descubrieron un nétodo para eliminar 

el fósforo del mineral, El abaratamiento del acero des

plazó al hierro de la mayoría de los usos industriales, 



¡ 
' ¡ ¡ 
f 

- 110 -

INNOVACIONES EN LA AGRICULTURA 

Gran parte del capital creado por la naciente·

Revoluci6n Industrial se canalizó hacia el sistema lati-

fundista, A la agricultura llegaba dinero obtenido de -

los paños, el carbón y el comercio. También había una -

corriente contraria de capital, de la agricultura al co-

mercio, 

En el siglo XVIII no solo había aumentado la P.2 

blación .en Inglaterra sino también la superficie arable 

cultivada, Se desecaron ciénagas y pantanos y los cam--

pos baldíos pudieron ararse, Los terrenos se bardearon, 

El cercamiento no era nuevo, se venía efectuado desde el 

s. XIII. En tiempo de los Tudores y los Estuardos tuvo 

como propósito abastecer de lana a la creciente industria 

textil (aún en el s. XVIII se encuentran la mayoría de -

las cercas en las regiones pastoriles). Había una ere~ 

ciente de lana, cuero y granos. Se necesitaban mayores 

haciendas pues con la concentración de la propiedad en -

pocas manos es más fácil controlar las producciones y ~ 

jorar lo~ métodos, Muchos de los primeros cercamientos 

se hicieron por comerciantes o burócratas que buscaban -

el prestigio de la tierra. En la segunda mitad del si-

glo XVIII la vieja aristocracia de los terratenientes -

volvió a afirmar sus derechos en la sociedad. Los cor--

camientos se hacían en su mayoría por arreglos particu

lares entr.e propietarios, El cercamiento por medio de -

1 
' ! 
l 
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( ·; 
Actas Legislativas se hizo importante solo después de ---

1760, La desaparición del pequeffo labrador no fué por lo 

general la resultante de los cercamientos sino que más --

bien la precedió, Muchos de estos pobladores del campo -

fueron absorbidos por las ciudades y las nuevas industrias, 

Con el bardeamiento hubo un aumento en la produ_2 

tividad del suelo. 

Entre los primeros innovadores de la tecnología 

agrícola se cuenta a Jethro Tull (1674-1741) que si bien 

se opuso al empleo del estiércol y no creía en que la ti~ 

rra debía dejarse descansar con rotación de cultivos, aco,g 

sejaba una constante pulverización de la tierra, Esta d~ 

bía hacerse por remociones profundas de la misma y en ---

1714 inventó un azadón tirado por caballos, 

Pero es en las tierras de Norfolk donde debe b~ 

carse el origen de los verdaderos adelantos, El sistema 

de estas tierras consistía en mejorar los terrenos are-

nosos con cal y arcilla; en la rotación de cultivos; en 

la cosecha de nabos, trébol y nuevas clases de pastos; -

en la especialización en la producción de cereales y ----

otros ganados además del lanar y en el cultivo de amplias 

pertenencias por arrendatarios, Estos métodos y sistemas 

relacionados con procedimientos técnicos, económicos y -

legales se unían dentro de una hacienda cercada, 

Algunas de sus prácticas se derivaron de Rolan-
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da, . Pero la transici6n era lenta, se seguÍan prefirien.. 

do los cereales por el ganado y el sistema de baldíos, -. 

Ni siquiera en Norfolk se adoptaron estos métodos en e!! 

cala suficiente para hablar de una rovoluci6n agraria, 

Nuevos cultivos se introdujeron en la primera -. 

mitad del siglo XVIII, El vizconde Tovmshend (1674- - -.. 

1738) popularizó el cultivo del nabo con el que so hizo 

posible el aumento de rebaños, La patata se convirti6·-. 

en un alimento popular en el norte y trajo economías en 

el cultivo . de la tierra, Lord Lovel (1697-1755)se de-. 

dic6 a la desE:caci6n de pantanos, a la utilizaci6n de -. 

gredas y a la rotación de cultivos •. 

En la segunda mitad del siglo XVIII continuaba 

el cercamiento por decretos ya que el bardeamiento lleg6: 

a los lugares donde había grupos grandes de habitantes, 

La legislación daba cada vez mayor número de decretos -

llegando después de 1760 a 480 y siguieron aumentando., 

En las aldeas de campo abierto se introdujeron 

nuevas rotaciones de cultivo sembrándose el trébol •. 

Si bien los labradores habían vendido la mayoría _ 

sus tierras antes de la legislaci6n delimitadora, después 

de 1780 compraron otra vez tierras con sus ingresos de -

guerra, Se multiplicaron las grandes y pequeñas hacien

das, 

La tierra ya bardeada y dedicada al pastoreo n~ 
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cesitaba menos mano de obra, 

En la agricultura hay poca oportunidad para la 

especialización y el empleo de maquinaria llega hasta el 

s, XX. Las mejores técnicas no fueron de las que aho---

rrnn trabajo, Nuevos arados salieron cerca de 1780 y un 

escocés inventó una trilladora eficaz, El hierro susti

tuyó la madera del arado, el r~strillo y el ladrillo y 

para principios del siglo XIX apareció el arado de acero, 

El rey Jorge III fué uno de los que se preocup~ 

be por mejorn.r la agricultura. Los métodos nuevos se di 

fundían en las reuniones y clubes de labradores, Se o--

frecieron premios o. los nuevos invcn-' ·" y las sociedades 

agrícolas ayudaron a propagar idea~ noveles. 

Hacia 1760 Joseph Elkington empezó a desarro--

llar nuevos métodos de drenaje, 

Robcrt Bakewell ganadero de Dishley en Leiccste_!'. 

shire (1725-94) revolucionó los· métodos en la cría de g~ 

nado, Sus· ovejas pesaban el doble de las comunes; sus -

cabras de grandes cuerpos y cuernos compactos engordaban 

fáciimente. Produjo una raza mejorcda de caballos de ti 

ro, Usó el estiércol y empleó en los establos pisos do-

bles para recoger el líquido y fertilizar los campos, 

Thamus Coke de Holkham (1752-1842) de Norfolk -

experimentó métodos de cultivo que le permitieron elevar 

su renta de 2 200 libras en 1776 a 20 000 en.1816, Uti-

i 

1 
1 
j 



- 114 -

lizaba marga y cierta especia de trébol en sus haciendas, 

Introdujo nuevas variedades de pasto y abono, Daba ali-

cientes a los arrendatarios y celebró reuniones anuales 

de agricultores en su casa con el objeto de discutir pr~ 

blemas agrícolas e investigar nuevas técnicas, Las mejQ 

ras introducidas por los labradores del Norfolk se exte~ 

dieron a otros agricultores, 

En 1776 aparece el primer número de la revista 

de agricultura y en 1806 el del Periódico de los agricu! 

tares, Se publicaron trat~dos de métodos agrícolas y --

descripciones de viajes, En 1793 Sir John Sinclair org~ 

niza con ayuda del gobierno el Consejo de Agricultura, 

Las innovaciones agrícolas y ganaderas se ex--

téndieron lentamente aunque llevaron una dieta mejor --

equilibrada a los hogares de los ingleses, 
.¡ 
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COMUNICACIONES 

Desde la segunda mitad del siglo XVII se autor_! 

zó a los particulares a establecer caminos de portazgos 

como garc.ntía de los gastos hechos en lus mejorías de -

los caminos, Los cercamientos favorecieron esta políti

ca pues las ~utoridndes locales de los condados y las -

centrales eludían el trabajo y lo habían dejado en manos 

de las 'parroquias, Ellas tampoco querúm entenderse de 

ello por lo que se recurrió a la iniciativa privada, 

En el s, XVIII las comunicaciones interiores de 

la isla estaban muy lejos de satisfacer las necesidades 

que surgían del trc.nslado de poblnci6n del campo a la -

ciudc.d o del transporte de manufacturas, 

En le primera mitad del s. XVIII se aprobaron -

cerca de 400 leyes de carreteras y entre 1751-1790 no m~ 

nos de 600, Fué hasta después de mediados del siglo --

cuando los caminos se pusieron en condiciones de transpo! 

tar mercancías o población a regiones apartadas de Lon~ 

dres, Las mercruicías pes~das o voluminosas se usaba. e~ 

viarlas por mar y ríos aunque no siempre resultaban un -

medio más barato de transporte, El servicio de cabotaje 

se concentr6 en los puertos de Newcastle 1 Hull y Bristol 

que incrementaron su comercio. El comercio interrcgio-

nal se desarrollaba en estos lugares, Casi la totalidad 

del combustible y de los alimentos llegaban a Londres --
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por vías marítimas, El carb6n era llevado por vías fluvi~ 

les hasta los barcos carboneros que lo llevaba a Pool. -

Barcazas y chalanas iban por el Severn, río abajo condu-~ 

ciendo los ccrgamentos de utensilios, carb6n, arcilla, --

clavos de Shropshire a Bristol para regresar cargadas de 

los productos de las Indias Occidentales, 

Los terratenientes y los industriales del norte 

se congregaron en compañías que tenían autorizaci6n para 

amyliar y profundizar los canales, Esto favoreci6 e hizo 

crecer a las industrias pues los ríos ingleses pequeños -

se secaban o sus comunicaciones eran lentas y costosas, -

Se utilizaron después ya no como caminos sino como fuen--

tes de los canales que siendo més eficaces llegaron a ser 

una de las innovaciones más importantes de fines del si-

glo, 

A los años comprendidos entre 1760 y 1830 se les 

ha llamado Era de los Canales, Su construcción debida a 

constructores civiles hizo que se redujera grandemente el 

precio de las mercancías voluminosas o pesadas, Se desa-

rroll6 un mayor intercambio entre las regiones agrícolas 

alejadas de los mercados, Hubo mayor contacto entre los 

hombres y el .temor a padecer hambre por escasez en las -

diversas regiones desapareci6, Un adelanto en la civili-

zaci6n de las poblaciones interiores como las alfareras -

se- registr6, Los viejos puertos de ríos decayeron y sur-

gieron nuevas comunidades como Bewley y Stourport, La ---.. ._ ___________ ·--· ....... - .. 
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producci6n de muchos centros aument6 y las actividades tE; 

vieron una mejor distribucí6n. El salario que percibían 

los trabajadores de los canales produjo un alza en el ni

vel de vida de los mismo~. Las inversiones en las accio

nes o.1 portador se sucedieron creando un mercado de ca~i

tal impersonal. Los ingenieros entrenados en estos trab~ 

jos serían después los que responderían con su habilidad 

a los requerimientos de la edad de los ferrocarriles, 

Hasta antes de 1750 se habían registrado normas 

que tendían a regular el transporte de cargas y vehículos 

de ruedas a las condiciones precarias de los caminos, . -

Después de esta época se procur6 hacer lo contrario y los 

caminos se mejoraron en proporci6n con las necesidades de 

transporte de los nuevos movimientos industriales y manu-

factureros, Los caminos de portazgo aumentaron cuando la 

tasa del interés baj6 y en el norte se procur6 aumentar -

la capacidad de las carreteras, 

Uno de los iniciadores de estos trabajos fué John 

Mctcalf (1717-1810) quien n pesc.r de su ceguera construyó 

nuevas rutas entre Lancashire y Yorkshire. Con manojos -

de brezos ciment6 las carreteras donde el subsuelo era d~ 

bil y construyó superficies convexas cavando zanjas para 

. desalojar el agua. Thomas Telford ~1757-1834) concentr6 

su atenci6n en la solidez de los cimientos y John London -

Macadam U8ó superficies de grava o pedernal apisonados con 

lo que f orm6 una especie de arco que fué su especialidad, 
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Estos·dos últimos revolucionaron el transporte, 

Macadam decía que las superficies formadas por -

capas sucesivas de piedras debían tener lns últimas capas 

con trozos cúbicos no superiores a 6 onzas. Gradualmen~ 

te, el tráfico pesado de los carros la comprimiría hasta 

formar unn superficie dura y suave n ln vez. Muchos cruIJi 

nos 11 macndcmizo.dos 11 dieron .un tdfico terrestre más se@ 

ro, más rápido, más burato y a la vez más agrndnble, 

Loa vagones reemplazaron a los nnimnles de carga, 

o.umento.ron los vehículos para dejo.r paso o. lo. etcpa de las 

diligencias y las posadas, Los caballos no desapnrocie~ 

ron por completo. Estos cambios en las carreteras tuvie~ 

ron sus efectos en el intercambio interior, Los comercilJ:!! 

tes viajeros sustituyeron al cabalgador. Los Correos ReQ 

les se convirtieron en un medio efectivo de comunicncio--

nea. Los pedidos se hacían por medio de ellos y se podía 

remitir dinero por medios fáciles y rápidos, 

Con respecto a loa ferrocarriles, los rieles tu

vieron su origen en lo.a minas donde después de lo.a vigas 

usadas pnra trcnsportar los vagones, se colocaron placas 

de hierro colado encim~ ~9 ellos, sobre todo en los cur--

Vu.o. 

En 1767 Richo.rd Reynolns contruy6 un carril de -

hierro colado en el que los rieles tenían una pestufín que 

conservnbn el contncto con los vagones, En 1789 John ---

¡ 
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Smeaton translad6 la pestaña n le rueda, 

Los rieles se usaban solamente en las minas y en 

los altos hornos. En 1801 se construyó el ferrocarril de 

s:urrey, de \Vandoworth a Croydon para transportar mercan-

cías, Los siguientes veinte años, hubo transporte medí~ 

te tranvías pero solo como un medio adyacente a los cana

les. 

Los ferrocarriles primitivos usaron como trac-

ci6n a los caballos pero en 1760 ya los ingeníeros ingl~ 

ses y fr::mceses pensab:::.n en le fuerza del vapor. 

En 1784 William Symington y Vlilliam Murdoch hi-

cieron locomotoras modelo pero no se construyeron por no 

contar con la aprobación de Watt, Richt:rd Trevithick i!! 

ventó una máquina de alta presión, al fenecer la patente 

de Watt, en 1803 se movió un carruaje por vapor en Lon--

dres pero las carreteras no eran adaptables, 

La máquina guiada por rieles construidos expro

feso surgi6 hasta 1812 cuando William Hedley uni6 ambos 

inventos. Después George Stepehnson ( 1781-1848 ) aume!! 

t6 la eficacia de la locomotora aumentadno la corriente 

d~ aire sobre la caja de fuegos, 

En 1821 Edward Pease obtuvo permiso para cons-

truir el ferrocarril de Stockton a Darlington, contrat6 

a Stephenson y se us6 la locomotora con caballos y cables 

enrollados por máquinas fijas, 
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1foata 1829 hubo lo. posi b;i.lidnd. de usar el vo.po:r 

en el transporte cuando ln máquina "Rocket11 de Stephenaon 

go.n6 una competencia, 

"La locomotora de '\O.por significa la culminación 

de toda la revolución técnica", 
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CONSECUENCIAS INMEDIATAS DE LAS INNOVACIONES 
INTRODUCIDAS POR LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

Las consecuencias inmediatas que para la humani-

dad trajeron las grandes invenciones y la apliccci6n de -

la máquina de vapor a las industrias han sido enormes y 

definitivas en su desarrollo, Ellas terminaron la sep~ 

raci6n de la agricultura y de las industrias mecánicas, 

hecho que ya se venía registrando en épocas anteriores P.!:, 

ro que no se había consolidado, Los transportes y las in 

dustrias recibieron los beneficios de la máquina de vapor 

hasta llegar a la creaci6n de los ferrocarriles, de las -

máquinas agrícolas, de los buques, de la industria de la 

maquinaria etc, 

Otros medios de comunicaci6n se han separado --

econ6mica e industrialmente y definido su campo, tales co 

mo el telégrafo, el teléfono, la radio etc, 

Han posibilitado el vertiginoso desarrollo de las 

organizaciones que suministran luz, calor y fuerza, 

La concentraci6n de máquinas, máquinas herramie~ 

tas, y elementos de transporte han dado una mayor divisi6n 

eng-r.ndes sectores de la producci6n industrial tales como 

la agricultura, la industria manufacturera, el transpor-

te, las comunicaciones y la producci6n de energía, 

La tecnología y la condici6n de los obreros ha -

cambiado radicalmente, Antiguamente las herramientas por 
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simples y baratas podían pertenecer al trabajador, ahor -

las maquinarias exigen un capital que los obreros no pue

den afrontar, y tienen que ser provistos por los propiet~ 

rios, Esto hu aumentado la dependencia de losii'nbajadores 

que se encuentran sujetos u la dependencia del capital, 

Los antiguos oficios tienden a desaparecer impos,i 

bilitados de ofrecer competencia a las nuevas industrias, 

La oferta y la demanda en el mercado no están co~ 

pensadas, Las invenciones y la maquinaria llevan un ritmo 

que no pueden llevar los cambios sociales y políticos, 
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CONCLUSIONES 

DE LA INVESTIGACION HISTORICA EFECTUADA SE OBTIENEN LAS -

-- SIGUIENTES CONCLUSIONES: 

PRIMERA: Que al través del tiempo lo que varía en la hi~ 

torio. de la industria son los contenidos cultu-

rnles no la actitud creadora del hombre. 
~.:;r.-.. 

SEGUNDA: Que esta actitud creadora lo lleva al dominio -

del derredor material. 

TERCERA: Que ese dominio del derredor material a su vez 

revierte sobre el hombre dotándolo de posibili-

do.des y limitaciones que antes no existían. 

CUARTA: Que durante los primeros milenios el derredor -

de la cultura industrial prehistórica casi no -

sufrí6 alteraciones, por lo que puede conside--

rarse que la actitud humo.na ante el derredor cuJ: 
-

tural prevaleció como si no fuese a modificarse, 

QUINTA: Que al presentarse la posibilidad de alterar --

con mayor rapidez y eficacia el derredor mate--
-

rial, ese mismo progreso sometió en cierto modo 

al hombre creador de tal cultura o lo hizo con-
i 

venir con él. 

SEXTA: Que en ese sentido, la aparición de máquinas de 

combustión interna fué decisiva en la modifica-.. 

ci6n cultural del hombre. 
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SE?I'IMA: Que las ciudades, en esa nueva industri~ 

lización, se fueron alejando de la vida 

campesina. 

OCTAVA: Que los creadores de esa cultura indus~ 

trial se proponían dominar el derredor -

físico no transformar la vida social. 

NOVENA: Que el hombre al vivir la Revolución In-

dustrial forjó una revolución sociol pa-

ra la cunl no se había preparado, 

DECIMA: Que la revoluciónrocial que produjo el -

·- industrialismo maquinal de motores de -- ¡ 
combustión interna y de producción seriQ 1 

j 
! 

da fué ocasional, no premeditado, i 
¡ 

DECIMA PRIMERA: Que la artesanía manual que había sido - ·r 

el medio para dominar el derredor físico 

tiende a desaparecer a partir del momento 

·-·- eri que la Revoluci6n Industrial entra de 

lleno en la cultura europeo. y runericana, 

DECIMA SEGUNDA: Que la Revolución Industrial en cuanto -

actividad específica huraana varía sólo -

en cuanto posibilidades y fuerza para m~ 

dificar el medio físico, pero no altera 

la actitud y disposiciones básicas del 

hombre para hacer industria, 
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DECIMA ~ERCERA: Que si la sociedad no se había preparado 

pare utilizar sus propios adelantos in--

dustrinles ero natural que un avance tan 

decisivo sobre el manejo y dominio de la 

~atcria como el que trajo el aprovecha--

miento de motores y la producción en se-

rie, esta sociedad tendiese a sucumbir a 

sus propias innovaciones, cono lo hizo, 

DECIMA TETICERA: Que el hombre, habiendo vivido durante -

todo su desarrollo temporal a base de U! 

tesanías y de repeticiones culturales, -

en el advenimiento ,t.:de la Revolución In-

dustrial tendi6 a desquiciarlo y puso en 

crisis sus fornas de vida, 

DECIMA CUARTA: Que la época que prosigue a la Revoluci6n 

Industrial debe ser analizada y expuesta 

cono una prosecusi6n de logros cultura-

les no previstos en cuanto a sus conse--

e uencias en la vida social que nodifica-

ron. 
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