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I N T R o D u e e I o N 

Con el presente trabajo se pretende realizar un -

análisis hist6rico, que abarca desde la época prehispánica 

hasta nuestros días, de la explotaci6n de la plata en Méx! 

co, primer país productor de plata en el mundo, y exponer 

la importancia que en la actualidad aún mantiene la plata 

dentro de la economía mundial en su nueva fase de utiliza

ci6n como metal industrial en la moderna tecnología del -

siglo XX. 

La plata, explotada por el hombre desde hace mile

nios, es el más abundante de los metales preciosos. Desde 

1521 hasta 1984 se han obtenido en el mundo más de 28 mil 

millones de onzas de plata, de las cuales' más de 8 mil mi

llones han sido producto de México, es decir, cerca del --

30% de la producci6n mundial durante 464 afios. 

Estas cifras no s61o muestran la importancia de -

México en el mundo como país productor de plata, sino tam

bién la trascendencia que ha tenido la explotaci6n de este 

metal precioso en la evoluci6n de la economía mexicana, co 

mo una de las principales fuentes de riqueza del país. 

La producci6n de plata en el presente siglo ha su

perado con creces la producci6n conjunta de los cuatro si-
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glos anteriores. De 1521 a 1899 la producci6n de plata en 

México fue de 3,137 millones de onzas troy y de 1900 a - -

1984, de S,072 millones Je onzas troy. 

A pesar del amplio proceso de divcrsificaci6n que 

se ha logrado en la cxplotaci6n minera de México, la plata 

continda siendo el metal más importante en cuanto al valor 

total de la producci6n de minerales metálicos. 

!lacia el futuro, la importancia Je la plata se pr~ 

longari todavía por muchos afios debido a su utilizaci6n en 

la moderna esfera tecnol6gica de diversas ramas industria

les. 
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l. 1A ACTIVIDAD MINERA PREHISPANICA. 

La actividad minera se practic6 en América muchos si 

glos antes de que el llamado Viejo Mundo tuviera conocimien-

to de la existencia <le este continente y de sus civilizacio-

nes. La minería era conocida en América desde tiempos ante

riores a la era cristiana y aun cuando el trabajo de los me

tales no tuvo la importancia econ6mica que alcanz6 en las an 

tiguas civilizaciones de Europa y Asia, ya que sobre todo al 

oro se le atribuía un origen divino y por ello se utilizaba 

solamente en la elaboraci6n de objetos simb6licos religiosos, 

la obtenci6n de minerales fue fundamental en el desarrollo -

de las culturas americanas. 

Existen muchos elementos en las fuentes de informa-

ci6n hist6rica que son prueba del trabajo de los metales, s~ 

bre todo de oro, plata, cobre, estafio y plomo, que practica

ban los indígenas en la época prehispánica. Entre las diver 

sas fuentes se encuentran los datos jeroglíficos que en for

ma de c6dices elaboraban los pueblos aut6ctonos 1), así como 

los c6dices 1realizados después de la conquista, como es el -

C~dice Mendocino, llamado así porque el primer virrey de 

México, Don Antonio de Mendoza, lo mand6 a elaborar para en

viárselo al Rey Carlos V, y los templos y pirámides con sus 

inscripciones jeroglíficas que van desde la península de Yu

cat&n, prosiguen por tierra zapoteca y se internan en el cen 

tro del país, junto con los máltiples hallazgos arqueol6gi-

cos de utensilios, herramientas de trabajo y objetos ornamen 
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tales. 

Asimismo, se dispone de los diversos relatos de ero-

nistas e historiadores como son, entre otros, las Cartas de 

Relaci6n de la Conquista de México de Hernán Cortés, la obra 

de Fray Bernardino de Sahagdn y la Historia de Berna! Díaz -

de 1 Castillo. 

Alejandro de llumboldt señala que "mucho tiempo antes 

·de la llegada de los españoles conocían los indígenas de 

México, así como los de Perd, el uso de varios metales y no 

se contentaban con aquellos que en su estado natural se 

encuentran en la superficie de la tierra, especialmente en -

el lecho de los ríos y en las quebradas o barrancos formados 

por los torrentes, sino que emprendían también obras subte-

rráneas para beneficiar las vetas, sabían abrir galerías y -

pozos y tiros de comunicaci6n y ventilaci6n y tenían instru

mentos a prop6sito par.a cortar las rocas" 2). 

La raza nahua, antecesora· de los aztecas, procedente 

de Norte América, cuyos oríger~s se remontan ~000 anos antes 

de la era cristiana, conoci6 y utiliz6 el oro y el cobre en 

su época de mayor prosperidad que se sit6a hacia el año 250 

a.c. 3), antes de iniciar la etapa migratoria hacia el sur, -

que la llevaría en diversas etapas y en grupos diseminados -

hasta Centro América 4) 

En la regi6n del norte, el oro que se encontraba en 
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forma de pepitas y el cobre, que a menudo se halla en estado 

nativo, seguramente llamaron la atenci6n de aquellos pueblos 

por su brillo y apariencia. 

Los nahuas llamaron al cobre~Jtepuztli y siendo más -

~til para ciertos usos, lo emplearon en la elaboraci6n de ha 

chas, cinceles y otros instrumentos de trabajo y cuando -... 
aprendieron a fundirlo, lo utilizaron para elaborar objetos 

de ornato, idolillos y relieves S). 

Las civilizaciones prehispán~cas del sur que compre~ 

den los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, ex-

tendiéndose hacia Centro América, también conocieron el co-

bre y el oro. La cultura maya probablemente utiliz6 el co-

bre durante el período de la Edad de Piedra, pero la falta -

de conocimientos mineral6gicos impidi6 el uso de este metal 

en gran escala. No llegaron a darle una dureza que igualara 

a la de la piedra pulida que tanto aprovecharon, ni le encon 

traron las ventajas que tenía la obsidiana en la elaboraci6n 

de las armas. Es por ello que su uso se restringi6 a la pr~ · 

ducci6n de agujas, cinceles, hachas, cascabeles y algunos -

utensilios para la labranza 6). 

El uso del cobre se extendi6 por todo el continente~ 

sin embargo no se lleg6 a conocer el hierro, a pesar de la -

abundancia de minas de este metal por toda la regi6n. 

Em México, en la zona que ocup6 la raza del sur, - -
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pr6xima a la costa del Pacífico (Guerrero y Michoacán) exis

ten dep6sitos naturales de cobre en los que se han encontra

do instrumentos para trabajarlos, así como el descubrimiento 

en 1873 de minas de cobre cuyas vetas fueron explotadas por 

los indígenas 7). 

"El modo de explotaci6n era rudimentario y primitivo, 

consistía en calentar las rocas en la parte en que corrían -

las vetas, encendiendo sobre ellas grandes lumbradas y en s~ 

parar parcialmente esas rocas por la contracci6n determinada 

con una proyccci6n de agua fría sobre ellas. 

Después, por medio de cunas y barras de madera, se -

iban desagregando los trozos producidos por la reventaz6n de 

la piedra y se separaba de ella el cobre rompiéndola con - -

grandes martillos 118). 

Los mayas, cuya civilizaci6n m&s pr6spera se sitúa -

en el Gran Periodo comprendido entre el ano 7~1 y el 987 d.c., 

se distinguieron por el trabajo de objetos de oro y de cobre 

y por e~ uso de la piedra pulida, la cual labraban a la per

fecci6n. 

El pueblo olmeca, que poblaba la región oriente de -

la costa del Golfo de México, y que hacia el S. 11 de la era 

cristiana emigr6 rumbo a la Mesa Central, conocía y utiliza

ba piedras preciosas como esmeraldas y turquesas, as{ como -

tambi6n el oro y la plata 9). 

El oro fue utilizado principalmente en la zona mixte 

ca en las serranías de Oaxaca, cuya civilizaci6n m4s pr6spe-
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ra se sitúa desde el S. IX d.c. hasta la época de la conqui! 

ta .. Eran artífices admirables y su habili.dad en el trabajo 

de los metales preciosos convertía sus obras en verdaderos -

objetos d·e arte, en los cuales ya se encuentra la técnica de 

la fundici6n "a la cera perdida". Prueba de ello es la -

esplendorosa belleza del arte indígena contenida en los nota 

bles objetos de oro encontrados en 1932 en las tumbas de Mon

te Albán y ruinas arqueol6gicas. 

Los mixteco-zapotecas utilizaban el oro y la plata -

en la elaboraci6n de ricas joyas con las que se ataviaban en 

la celebraci6n de sus fiestas, como collares, cadenas, orej~ 

ras, pulseras, anillos, bezotes, figurillas de Ídolos y ani

males, así como en la elaboraci6n de figuras que reproducían 

las costumbres de enterramiento de sus grandes sefiores, y 

.constituyeron el pueblo que mayor tributaci6n realizaron al 

imperio mexica. La técnica mixteca era tan avanzada que re! 

!izaban fundici6n de piezas combinando el oro y la plata lO). 

Hacia el s. X d.c. el pueblo tolteca, que le atri- -

huía a Quetzalcoatl haber descubierto las piedras preciosas 

como las turquesas, las esmeraldas, el coral y el oro {llam! 

do Teocuitla coztic) y la plata (teocuitla iztac), utilizaba 

técnicas adelantadas en el trabajo de los metales y ya había 

alcanzado la etapa de fundici6n. Muestra de ello son los ob 

jetos de oro, de plata y de cobre y piedras pulidas encontr! 

dos en las construcciones del centro cereioonial de Teotihuacan11) • 

Los aztecas utilizaban el oro, la plata, dl cobre, -

el plomo, el estafio y el bronce*. Se sabe que hacían uso 

del crisol, la mufla*• y el soplete. 

• 
•• 

El bronce es una aleaci6n de cobre y estafio . 
Horno de porcelana . 
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Humboldt describe que ya en tiempos de Moctezuma los 

naturales beneficiaban las vetas de plata de Taxcri (Tlachco) 

en la provincia de Cohuixco y en las que atraviesan las mon

tanas de Tzumpanco. Su habilidad como plateros era extraor

dinaria y los españoles no cesaban de admirar sobre todo a -

los de Cholula y a los de Azcapotzalco, Basta citar el rela 

to que hizo llernán Cortés a Carlos V de las joyas ofrecidas 

por Moctezurna, cuyo valor según Humboldt se calcul6 en 

162, 000 pesos de oro, en e 1 que dice que "fundido todo lo - -

que era para fundir (refiriéndose a joyas, tejuelos y hojas 

de oro y plata) cupo a vuestra majestad del quinto treinta y 

dos mil cuatrocientos y tantos pesos de oro, sin todas las -

joyas de oro y plata y plumajes y piedras y otras muchas co

sas de valor, que para vuestra sacra majestad yo asigné y -

aparté, que podrían valer cien mil ducados y más suma; las -

cuales, además de su valor, eran tales y tan maravillosas -

que consideradas por su novedad y extrañeza no tenían precio, 

ni es de creer que alguno de todos los príncipes del mundo 

de quien se tiene noticia las pudiese tener tales y de tal 

c~lida<l". Continúa que "hadan de oro, plata, pedrería y pl!! 

mas cuantas cosas se criaban así en la tierra como en el mar, 

en tanto de tal perfecci6n, que ellas mismas parecían, así -

corno otros muchos objetos que mand6 a hacer en oro como imá

genes, crucifijos, medallas, joyeles y collares y platos - -

grandes y pequeños y escudillos y tazas y cucharas y lo la-

braron tan perfecto como se lo podíamos dar a entender" 12) 

Los aztecas llamaban al oro y a la plata "excremento 
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de dioses" amarillo y blanco (teocuitlatl), del dios Sol y -

de la Luna. El dios Xípe era el patrono de los orfebres az

tecas, establecidos en Azcapotzalco de donde provenían las -

mejores y m6s variadas joyas 13), 

Realizaban aleaciones de cobre y oro (tumbaga) y de 

cobre y estaño (bronce). La primera la hacían con el objeto 

de "aumentar el oro", es decir, elaboraban piezas de tumbaga 

que aparentaban ser de oro puro y el bronce lo utilizaban en 

la manufactura de herramientas pun:antcs y cortantes. Una -

tercera aleaci6n,realizada s61o en México, se obtenía mez- -

clan<lo cantidades pequeñas de plomo en la fundici6n de casca 

beles de cobre para modificar el sonido de éstos 14). 

Una vez obtenidos los minerales, los indígenas prac

ticaban diversas técnicas en el trabajo de los metales y co~ 

taban con una detallada divisi6n del trabajo. Los orfebres 

se agrupaban por especialidades en cualquiera de los dos as

pectos que cubri6 la orfebrería prehispánica: los martilla

dores y los fundidores. 

Por medio de la t~cnica del martillaje, que se reali 

zaba con el metal "en frío". lograban laminar el metal en ho 

jas tan delgadas como el papel. sobre las cuales empleaban -

la t6cnica del repujado para grabar en ellas los dibujos - -

deseados. Estos dibujos eran elaborados previamente por otro 

trabajador quien diseñaba el trazo que después seguía el or-
febre15). . . 

La fundici6n de los metales. que supone un nivel de 
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técnicas más avanzadas como es el vaciado en moldes, recubr! 

miento y aleaciones, se realizaba dividiendo el trabajo de -

los orfebres seg6n las diversas etapas del proceso: fundi-

ci6n, disposici6n de los moldes, sopletes, vaciado, etc. 

En la elaboraci6n de figurillas utilizaban técnicas 

de fundici6n mis i:omplicadas como era el moldeado "a la cera 

perdida". Este método consistía en formar las figuras con -

una mezcla de carb6n molido y arcillas que se dejaba secar -

al sol. Una vez endurecida, se recubría con una película 

muy fina de cera a la cual se le aplicaba una capa gru~sa de 

polvo de carb6n y finalmente se le colocaba otra envoltura -

que rodeaba al molde en forma de concha, A continuaci6n se 

incorporaba el oro fundido que al caer sobre la capa de cera 

la derretía hasta que el oro tomaba la forma del modelo. Al 

enfriarse, se sacaba la pieza de oro del molde, se pulía con 

una piedra, se templaba con un bafto de alumbre Y. finalmente 

se bafiaba con tierra cenagosa mezclada con sal para darle -

brillo a las piezas16), 

En resumen, la plata y el oro eran conocidos y expl~ 

tados en México antes de la llegada de los espaftoles y, si -

bien es cierto que no se les di6 el uso tan amplio como en -

otras civilizaciones antiauas, tanto de oriente como de occi 

dente, y que definitivamente no se utilizaban como monedas,

sí se puede afirmar que estos metales se trabajaban con téc

nicas avanzadas y su utilizaci6n, además de la orfebrería or 

namental y joyería, se extendía a la funci6n de "medio de P! 

go 11 , como cualquier otra mercancía, en los tributos que efec 

tuaban los pueblos indígenas al Imperio Azteca. · 

•.\. 
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2.- LA ACTIVIDAD MINERA DURANTE LA EPOCA DE LA CONQUISTA Y 

LA COLONIA. 

Los metales preciosos, que siempre han sido conside 

radas como la mayor fuente de riqueza, constituyeron un fac

tor determinante en el descubrimiento de América y más tarde 

en la conquista de México, como lo señala Humboldt: "al pri_!! 

cipio de la conquista, los españoles que abandonaban la pe-

nínsula o las islas Canarias, para establecerse en el Perú o 

en M~xico, no tcn{an otro interés que el de descubrir meta-

les preciosos"~?) Este interés era fomentado y avivado por -

las noticias que se recibían en Europa de los fabulosos teso 

ros encontrados en la Nueva España y los envíos que recibía 

el rey Carlos V. 

A Cortés le preocupaba recoger la mayor cantidad -

de metales preciosos y según él mismo relata le rog6 a Moc

tezuma le mostrase las minas de donde se sacaba el oro, a lo 

cual Moctézuma accedi6 de muy buen grado y envi6 a servido-

res suyos a cuatro provincias aur~feras, a los cuales acomp!_ 

fiaban a su vez dos soldados españoles. Cortés menciona como 

esas cuatro provincias a Cuzula, Malinantebeque, Tuchitebe-

que y Chinantla en Oaxaca, en donde el oro se obtenía princi 

palmente en los ríos.18) 

A partir de entonces, los colonos europeos no hicie 

ron más que seguir indicaciones de los indígenas en la bús--
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queda de los minas y recurrir a los pueblos tributarios del 

Imperio mexicano, los cuales estaban bien identificados en -

el libro de tributos de Moctezuma con la clase de tributos -

que pagaba cada uno de ellos. 

El primer gran tesoro* que Cort~s envi6 para el rey 

de Espafia, además de todas las dádivas de Moctezuma, estuvo 

formado por el oro recogido en los pueblos tributarios, el -

tesoro del palacio de Axayácatl y el de Netzahualc6yotl, - -

traído de Texcoco. 

2. l. LAS PRIMERAS EXPLORACIONES MINERAS. 

Comenzaron así las expediciones de los espafioles a 

los lugares productores de metales preciosos y en su búsque

da fueron poblando el territorio mexicano. Primero, buscan

do la Mar del Sur, donde creían que encontrarían muchas is-

las ricas en oro y plata, se dirigieron hacia Tehuantepec y 

Zacatula, a Tuxtepec, Huatusco y Orizaba; otros, hacia Pánu

co, Colima, Michoacán; otros más, hacia Oaxaca, tierr~ rica 

en minas, y avanzaron hasta Guatemala y Honduras. TambUn -

• Humboldt estim6 el botín de oro y plata que los primeros 
conquistadQres pasaron a Espafia de la siguiente manera: 
Z00,000 pesos en 1502 de una flota de 18 buques que envió 
Ovando a Espafia que como pesos de minas a 14 reales suman 
1 1 750,000 libras tornesas 6 Z,560 marcos de oro. Los re
galos a Cort~s por su paso en Chateo, 3,000 pesos de oro 
o al peso de 38 marcos. Ofrenda de Moétezuma al prestar 
juramento y fidelidad a Carlos V, 2,080 marcos. Botín 
de Tenochtitlán, 2,600 marcos de oro seg6n Cort6s y -
4,890 marcos según Bernal Díaz del Castillo. 19) 
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en busca de oro y plata llegaron a Chiapas y a Yucatán, do~ 

de no había minas, pero fundaron muchas poblaciones, entre 

otras Campeche y Mérida. 20) 

Según Humboldt parece ser que las primeras vetas -

beneficiadas por los españoles fueron las de Taxco, Sulte-

pec, Tlalpujahua y Pachuca. Más tarde, las expediciones -

hacia Michoacán que tenía fama como zona aurífera, despla-

zan a los españoles hacia el occidente, noroeste y norte de 

la Nueva España, donde se encontraban las zonas mineras que 

más mineral producían, dispersas en las estribaciones de la 

Sierra Madre y localizadas en su mayor parte sobre una línea 

que va de Pachuca a Sonora,21) 

Algunos se dirigieron a Jalisco y a Colima, otros, 

hacia el occidente, fundaron en 1531 San Miguel de Culiacán 

y Compostela y Guadalajara en 1532. Hacia 1543 se descu- -

bren, cerca de Compostela, las minas de Xaltepec y del Esp! 

ritu Santo y más lejos las de Guachinango, Xacotlan, Guaza

catlán e Ixtlán por Don Juan Fernández de Híjar. En 1546 -

Juan de Tolosa descubre el yacimiento argen~ífero en el - -
~ .. 

Cerro de la Bufa, junto a lo que más tarde sería la actual 

ciudad de Zacatecas. En 1548 se iniciar el trabajo de la -

primera mina llamada San Bernabé; el mismo afto se descubri6 

la veta de la Albarrada de San Benito y la de Pánuco~2lse -

fund6 la ciudad de Zacatecas y se c~nvirti6 en la segunda -

ciudad del Virreinato y en el punto de partida para la colo 

nizaci6n del norte. Miles de aventureros atraídos por la -
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riqueza de las minas llegan a Zacatecas en donde habia cerca 

de 50 minas en explotaci6n hacia 1548. El auge minero de es 

ta zona provoc6 la rápida colonizaci6n de la ruta M'xico-Za

catecas en la regi6n de El Bajio; se fundaron las actuales 

ciudades de Le6n y Celaya como villas que tuvieron su origen 

en estancias ganaderas. 23) Hacia 1548 fue descubierta la pri-

mera veta de Guanajuato por unos arrieros de Don Juan de Ra

yas, camino a Zacatecas. La veta que inici6 los trabajos -

fue la de San Bernab,, que forma parte del sistema de vetas 

que más tarde se llam6 La Luz, cerca del Cerro del Cubilete. 

En 1550 se abrieron las minas de Mellado y de Rayas, en cu-

yas excavaciones habia de encontrarse, en 1558, la famosa -

veta madre de Guanajuato que junto a la mina de La Valencia

na, se conoceria por todo el mundo. 24 l 

Con los descubrimientos en Guanajuato se hace toda

vía m4s importante la ruta M'xico-Zacatecas y se empieza a -

desarrollar un~ serie de caminos y carreteras con el objeto 

de proveer a las zonas metalíferas y sacar el metal para re

finarlo en los molinos de otras poblaciones, como fue el ca

so de las rutas de Michoacán hacia Zacatecas y Guanajuato}5) 

Estas zonas mineras situadas en regiones áridas - -

constituyeron.n6cleos principales que al poblarse desarrolla 

ron otras actividades econ6micas como fue la agricultura, el 

comercio, el transporte, etc. 

Los descubridores y explotadores de las minas, -
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fueron hombres que de alguna manera participaron directamen

te en la conquista de México, sirviendo en las tropas reales 

y que más tarde se convirtieron en importantes empresarios. 

Esta clase de hombres fueron los que abrieron la ri 

queza del norte, organizaron los primeros campos mineros en 

Zacatecas, quienes arriesgaron su capital, energía y vidas -

en empresas situadas en zonas de mucho peligro y, sobre todo, 

quienes empezaron a formar una "aristocracia platera", que -

transform6 la vida mexicana y quienes con la plata se hicie

ron los hombres más ricos de América. Dieron a aquellas re

giones su primera estabilidad e hicieron posible exitosas -

aventuras hacia zonas más lejanas y abrieron el camino para 

que la ola de nuevos buscadores de plata encontraran sus far 

. tunas en el coraz6n de la Gran Chichimeca. 26) 

Las minas de plata de Pachuca fueron descubiertas y 

explotadas en los primeros afies de la Conquista, aGn cuando 

hay indicios de viejas minas que seguramente fueron trabaja

das por los indígenas antes de la llegada de los espafioles, 

cuya explotaci6n se efectuaba superficialmente y las menas -

se fundían en hornos primitivos utilizando carb6n vegetal ob 

tenido de los bosques que rodeaban la zona. 

SegGn la "Descripci6n de las Minas de Pachuca", de 

autor an6nimo, ,..estas minas están en lugares cercanos entre 

si y son cuatro sitios que llaman reales de minas : Tlaulil-

* pa, Real del Monte, Real de Arriba y Atotonilcd';más adelan-

* El nombre actual es Tlahuelilpa. 
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te continGa: "Alonso Rodríguez Sal:¡ado, mayoral de una estan 

cia de ganado menor, hizo el tal descubrimiento de Minas - -

andando repastando en el t6rmino del pueblo de Pachuca, cer

::a de una estancia de cabras de Tlaulilpa, en las laderas de 

los grandes cerros, llamados el uno de la Madalena, y el - -

otro Crist6bal, que tienen las cumbres coronadas de pefias vi 

vas como crestas, y de mucha vetería, que corre de Levante a 

Poniente. Registr6 la mina descubridora y otras de México,

ante Gregorio Montero, escribano mayor de minas afio de mil y 

quinientos y cincuenta y dos, a veintinueve de abril". 27) 

En la misma descripción se relata que a fines de --

1552 Alonso Pérez de Zamora descubri6 las minas de Real del 

Monte y "registr6 ante la justicia de las mismas minas" y -

afiade que la descubridora fue la de Santa Brígida, San Hip6-

lito, San Andrés y que después se hallaron otras muy ricas. 

Existe otra versi6n del conquistador Andrés de Ta-

pia, en la que se dice que las minas de Pachuca fueron dese~ 

biertas por Constantino Bravo de Lagunas y trabajadas por -

Juan Ciciliano, por lo que la primera mina se llam6 La Cici

liana y más tarde se explotaron las de Jacal y de Encino.28) 

Hacia 1553 Francisco de !barra, por instrucciones -

de Juan de Tolosa, parte en una expedici6n desde Zacatecas -

hada la Nueva Vizcaya (hoy el estado de IA.trango y CM.huahua y los 

distritos de Parras y Saltillo), famosa por sus riquezas mi

neras, donde descubre las minas de Fresnillo y funda las 
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ciudades de Chihuahua, Durango, San Sebastián y Santa B~rba-

ra. E.1 1555, Juan de Tolosa descubre las de Chalchihuites y 

las de Sombrerete con San Martín de Noria y Avino; Martín -

Pérez descubre las minas de Santiago y Nieves. También a me 

diados del s.XV! se descubrieron las minas de Mazapil por -

Francisco Urdiriola, las minas de Int.lebe por Diego de Ibarra y 

en 1555 las minas de plata de Tcmascaltepec. 29) 

Con el descubrimiento de las minas de Zacatecas, --

Real del Monte, Pachuca y Guanajuato, la producci6n de plata 

empieza a tomar importancia (n el decenio 1550-1560 y sobre 

todo se desarrolla con gran éxito a partir de la aplicaci6n 

del beneficio de patio, inventado por Bartolomé de Medina, -

en Pachuca en 1555 (ver 2.2.1.). 

Seg6n estimaciones de Humboldt, la cantidad de oro 

y plata sacada de las minas de Nueva Espafia de 1521 a 1548 -

fue de 40.S millones de pesos y de 1548 a 1690 de 374 millo

nes, a un promedio de 2.6millones anuales. 3o) 

La explotaci6n de las minas, llevada a cabo por los 

espafioles desde los primeros años de la conquista, cambia -

fundamentalmente el sentido que la minería había tenido hasta 

entonces en México y se convirti6 en la activ :idad más impor

tante para la Corona, ya que su principal renta y hacienda -

procedía de los diezmos y derechos de la plata. 

La minería en las colonias del Nuevo Mundo fue favo 
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recicla y protegida por los reyes de España, quienes se preo

cuparon por la libertad y buen trato de los indios, cuyos -

intereses figuran en todas las cédulas reales. Los mineros 

tuvieron notables privilegios, se encarg6 a los virreyes que 

los favorecieran, les guardaran e hicieran guardar grandes -

preeminencias, hasta el punto de que no podía trabarse em-

bargo ni ejecuci6n en los esclavos, herramientas y manteni-

miento destinados para el avío y labor de las minas, ni po--

día impedírseles el laborío de ellas a 

deuda.31 ) 

causa de ninguna 

Adem4s! la producci6n de plata en México causd gran 

impacto en el mercado mundial. La época del descubrimiento 

de la plata por los españoles en sus nuevas colonias de Amé

rica coincide con el gran desarrollo del comercio mundial de 

los siglos XVI y XVII. No solamente fueron los descubrimien 

tos más grandes de minas de plata que hasta entonces se ha-

bfan hecho, sino que la riqueza de los minerales era mucho -

mayor. América se convirti6 en el principal abastecedor de 

plata del mundo hasta prácticamente principios del s.XIX, -

cuando sobrevino la independencia de las colonias. 

2.Z. SISTEMAS DE EXPLOTACION . 

• 
Z.2.1. El Beneficio de Patio. 

En 1555, Bartolomé de Medina, después de haber ens~ 

yado durante dos años en la mina Purísima Grande de Pachuca, 



17. 

logr6 el c6lebre método de amalgamaci6n con azogue (mercu- -

ria) de los minerales de plata que revolucion6 la metalurgia 

de la época, a grado tal que perdur6 durante más de 300 afias 

y trajo consigo el enorme desarrollo de la producci6n argen

tifera. A este m6todo se le llam6 beneficio de patio y con

sistía esencialmente en los siguientes pasos: 

a) Se separa el mineral que se destina a la amalg! 

maci6n y a la fundici6n (éste el de más rica ley). Una vez 

separado se tritura con mazos y molinos, se tamiza y se ob

tiene la harina. 

b) Con la masa molida, en patios al aire libre o te 

chados, se forman montones de 8 a 35 quintales y, una vez hume 

decidas, se mezclan con sal común y se traspalean (se revuel 

ve la torta). 

c) Se deja reposar el metal "ensalmorado" a fin de 

que la sal se disuelva y se reparte con igualdad. 

d) Si los metales se encuentran en estado de oxida 

ci~n, ya sea cargados de sulfuros de hierro y cobre o muria

to de plata, (metales "calientes"), se añade cal para -

"enfriar la masa", operaci6n que se llama curtir los metales 

con cal. Por el contrario, si las harinas parecen demasiado 

"frias", es decir, si provienen de minerales que presentan -

mucho brillo metálico, si contienen sulfuro de plomo o piri

tas de difícil descomposici6n al aire húmedo, se añade magi~ 
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tral, o sea sulfato de hierro y cobre, a lo cual se le llama 

curtir con magistral. 

Esta operaci6n quedaba al criterio del azoguero - -

quien juzgaba la naturaleza de la mena y la cantidad de ma-

gistral o cal que debía afiadirse. 

e) Después de algunos días de reposo, se incorpora 

el azogue. La cantidad de mercurio se regula por la canti-

dad de plata que se espera obtener de los minerales; por lo 

comdn esta relaci6n es de 6 de mercurio por uno de plata. 

f) Esta masa se trilla con los pies o con caballe

rías, extendida en los patios y se forman "tortas". Se re-

mueven el tiempo que sea necesario para que el azogue absor

ba la mayor cantidad de plata. El azoguero examina la riqu~ 

za de la mena y hace las "tentaduras", esto es, lava una Pº!. 

ci6n de lama con agua y por el aspecto que presenta el mercu 

rio y la amalgama juzga si debe afiadírsele magistral o cal.

Este proceso puede durar desde unas cuantas semanas hasta --

2 6 3 meses. 

g) Una vez que se juzga que el mercurio est' unido 

con toda la plata• "que la torta ha rendido", el "lodo metá

lico" se echa en tinas con agua, se agita por medio de moli

nillos y de esta forma se separa la amalgama de plata y el -

azogue, que quedan en el fondo de la tina, de los lodos fi-

nos o "lamas" y arenosos o "relaves" o "jales" o "jalsontes". 
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h) La amalgama de plata se separa del azogue pren

sándola a través Je unos sacos y se confeccionan las "pirir.tl_ 

des" o "piñas" (forma que se le da a la amalgama). 

i) La plata se separa del azogue por medio de la -

destilaci6n. 

j) Finalmente, el metal se somete a fundici6n, y es 

apartado del oro en las casas de Apartado. 32) 

Desde las primeras normas establecidas por Medina, 

este método se fue perfeccionando a través de los años por -

la simple experiencia acumulada de los azogueros. Según 

Humboldt, en México se seguía el método de patio sin que las 

personas que sacaban la plata tuvieran el menor conocimiento 

sobre la naturaleza de las sustancias, ni de que servían, ni 

del modo particular de su acci6n. 

Prácticamente, des,de la época ,de Carlos V hasta el 

reinado de Carlos ,III, la América espalíola _estuvo alejada de 

los d,escubrimientos europeos Útiles a la sociedad. Así, los 

mineros mexi~,~~os poco _aprendieron de la experiencia europea, 

a ex~epc~6n de la sa.ca con, p6lvora, a pesar del. interés de -

la corte española porque sus colonias aprovecharan los bene-
. ·. ' , ·, ' : ' ¡ .'. ; ' ·. ~ ' , , . .; .. L . . Í . 

ficios del P.rogr.eso de las ciencias físico-químicas y de su 
.:; . .'J .• , .: :·: ; :: ·t :t . . .' .·'' . • ·.· .' 

aplicaci6n a la metalurgia, así~º~º· de los adelant~s en el 

funcionamiento de las máquinas. Esto se debi6 en gran parte 

a que los dueños de las minas mexicanas no permitían que el 
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gobierno ejerciera en ellos la menor influencia, desaprove-

chando de esta manera los conocimientos en minería de los --

técnicos europeos. 

La adopci6n del nuevo sistema de beneficio de Medi

na se propag6 rápidamente por toda la Nueva España, permiti~n 

do la explotaci6n de minerales de relativa baja ley y resolviendo el 

problema del combustible para muchas zonas mineras a las cua 

les les resultaba incosteable el transporte del carb6n vege

tal para realizar la fundici6n de los minerales por el anti

guo procedimiento de hornos. Fue tal el éxito del nuevo be

neficio que el virrey Don Luis de Velasco le conccdi6 a Bar

tolomé de Medina el derecho de cobrar regalías por 6 años a 

los mineros que quisieran utilizar su método, cantidad que -

no podía pasar de ~00 pesos de oro, y Medina estableci6 toda 

una tarifa de acuerdo a las condiciones imperantes en cada -

mina. 

Durante la época inicial, la explotaci6n de los mi

nerales se realizaba empíricamente y las labores eran aband~ 

nadas al primer obstáculo que se presentaba y que la técnica 

de entonces no podía superar. En 1569 ya se explotaban las 

minas de Ixmiquilpan: Real de Santa María y San Juan; en - -

Pachuca: el R~al de Tlahuililpan, el Real de Arriba, Real -

del Monte y Real de Atotonilco. Las minas de Zimapán se em

pezaron a trabajar en 1576. 3~) 
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2.2.2. La mano de obra. 

El auge minero requería cada vez ~&s mrnu J~ - -

obra y produjo un ~amblo profunJo en las condiciones de tra

bajo. Al principio las prestaciones de los pueblos encomen-

dados* en los minerales proporcionaron mano de obra gratuita 

para los dueños de las encomiendas y muy barat~ a los mine--

ros que alquilaban las "tandas" de indios de los encomendade 

ros que no se dedicaban al laboreo de las minas. Pero más -

tarde 1 se empez6 a requerir mano de obra un poco m5s especi! 

lizadn tanto para el trabajo propiamente minero como para el 

beneficio de los metales y los mineros preferían emplear a -

los naborios, especializados en aquellos trabajos. Además,-

las diversas leyes dictadas por los reyes de España, primero 

para abolir las encomiendas (en 1523) y más tarde (en 1542) 

para liberar a los esclavos, que en México no se puso en vi-

gor sino hasta 1551, alteraron el sistema de trabajo de las 

minas. Los esclavos indígenas libertos fueron sustituidos -

por los esclavos 11c;::ros y por los naborfos y no se evit6 el 

trabajo forzado de los indios encomendadospor la creciente -

necesidad de trabajadores, que por orden expresa de virreyes, 

corregidores o alcaldes mayores se ponían a disposici6n de -

los españoles que los necesitaran para cualquier clase de -

trabajo. 34) 

* El sistema de encomiendas tuvo su origen en los repartimientos de in
dios desde que se empezaron a poblar las primeras islas descubiertas 
por Col6n. Se llamaron encomiendas porque al entregarle a los españo 
les los indios destinados a servirles y tributarles se les encomenda-:
ba a su amparo y protecci6n. Los reyes de España intentaron abolir -
este sistema, pero se encontraron con nuchas dificultades y oposici6n 
por parte de los gobernadores y conquistadores, reglamentándose los -
derechos v canzos de los enc.omcntlefos. Para mayor detalle ver V. !Uva 
Pa ac10, Dp. en. Tomo JI, cap:V'1 L 
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A causa de la escasez de mano de obra, hacia fina-

les del s. XVI, los propietarios de las minas recurrieron a 

un sistema de remuneraci6n que más tarde se llam6 "partido", 

por medio del cual se daba como incentivo a los barreteros -

una parte de la paga en forma de mineral extraído por él mi~ 

mo. Es decir, al final de la jornada de trabajo se les daba 

una parte de la mena que los mismos trabajadores habían saca

do por su cuenta. 35) 

2. 3. PRIMERAS REGLAMENTACIONES, 

Desde el s. XVI se estableci6 un sistema de explot! 

ci6n minera que, con algunas modificaciones, perduraría du-

rante toda la época colonial. Por costumbre y tradici6n real 

todas las tierras que se descubrían, y por lo tánto también 

las minas, perteaecían al rey, quien otorgaba concesiones P! 

ra que cualquier persona pudiera explotarlas. En la Nueva -

España se establecí~ y acept6 el señorío real sobre las minas 

y con ello el derecho del rey a fijar las condiciones de la 

explotaci6n minera. Por cédula real del 5 de febrero de 

1504:6Je disponía que de todo el oro, plata o cualquier metal 

que se sacase de las Indias se pagase al rey la quinta parte. 

Este impuesto del quinto les pareci6 a los mineros demasiado 

exagerado por los gastos y el peligro que causaba el trabajo 

de las minas y así fue que en 1530, por medio del ayuntamie~ 

to de México, suplicaron al rey la reducci6n del impuesto a 

la.décima parte, o diezmo. El 17 de septiembre de 1548 el -. 
rey concedi6 por seis años el diezmo, prorrogándose sucesiva 
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mente hasta 1584, cuando por ordenanzas de Felipe II se dis

puso que los metales que acudiesen a raz6n de doce onzas por 

quintal de plomo para arriba, pagasen el quinto o la cuarta, 

y los de menos ley, el diezmo. De esta forma el impuesto -

quedaba sujeto a la bonanza de la mima, hasta el caso de que 

si ésta era de seis marcos de plata por quintal de plomo, el 

rey llevaba la mitad, entendi6ndose por plomo cualquier me-

tal que no fuera ni oro ni plata. Los comerciantes o posee

dores de oro y plata que no trabajasen las minas debían de -

pagar el quinto real~7 )En 1723 se aboli6 esta distinci6n - -

entre mineros y comerciantes imponiéndose un diezmo sobre to 

da la plata. 38 ) 

Además de la legislaci6n real, se dictaron leyes en 

materia minera por las autoridades locales y en muchas oca--

sienes se dictaron ordenanzas para solucionar problemas esp~ 

cíficos de algunos distritos mineros. Hasta el descubrimien 

to de América, Espafia no había conocido una explotaci6n min~ 

ra de tal magnitud, por lo que la legislaci6n espafiola en e~ 

ta materia tuvo que adecuarse a las condiciones y circunsta~ 

cias específicas de los distintos territorios americanos. 

En 1539, el virrey Mendoza dict6 las ordenanzas que 

habrían de cumplirse en las minas de plata y la necesidad de 

marcar la plata con el nombre de la mina, el procedimiento -

para ello y el registro central de las minas. La plata que 

no fuese marcada y registrada pasaría automáticamente al rey. 

También se definía la forma de quintar la plata y las penas 
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h
. . 39) 

a quienes no lo ic1eran.· 

A partir de entonces se empieza a dictar una serie 

de ordenanzas y mandamientos para mejorar los sistemas de or 

ganizaci6n, asegurar la mejor explotaci6n de las minas y so

.bre todo los derechos de la Corona con la recaudaci6n del --

quinto real. 

Las ordenanzas de mayor aplicaci6n en la Nueva Esp~ 

ña fueron las dictadas por Felipe 11 en 1584, llamadas Orde

nanzas del Nuevo Cuaderno*. En ellas se refiere a las minas 

de oro, plata o cualquier otro metal, los pozos de sal y los 

bienes mostrencos. Permite la explotaci6n de las minas a -

los s6bditos, a los naturales de sus reinos y a los extranj~ 

ros, señala la parte proporcional que del metal extraído co

rrespondía al rey, seg6n la calidad y cantidad, que iba de -

la octava parte a la mitad del metal obtenido¡ hace referen

cia al registro de la mina y los t~rminos del mismo; a las -

condiciones de trabajo dentro de las minas; el jornal de los 

trabajadores; la forma de marcar y pesar el metal y de -

extraer la parte del rey y el registro para los metales bene 

ficiados por fuego por azogue. Asimismo, establece un meca

nismo para resolver los conflictos de posesi6n de minas a fin 

de que ~stas QO estuvieran abandonadas. En las ordenanzas -

de 1584, destaca la creaci6n de nuevos funcionarios con pod~ 

* Estas ordenanzas derogaban las dictadas por el mislll) rey en 1559 y 
1563, pero en esencia no cambiaron, s61o se ampliaron los benefi- -
cios al rey. 
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res suficientes para registrar y dirimir problemas de pose-

si6n de las minas: un administrador general y el número suf.!_ 

ciente de administradores según los partidos y distritos que 

fueran seftalados, cuyas funciones serían las de gobierno y -

jurisdicci6n de todas las minas y cuestiones referentes a -

ellas y de hacer cumplir todo lo contenido en las ordenanzas. 

Estos funcionarios serían nombrados por el Consejo de Hacie! 

da, por títulos y cédulas reales. Los virreyes, además, te

nían la facultad de dictar ordenanzas para el caso particu

lar de problemas específicos de los reales de minas. 

En 1680 se dicta la Recopilaci6n de Leyes de los Reinos de I! 

días y en ella se incluyen las disposiciones para regular el descubri- -

miento y la labor de las minas, las cuales fueron suficientes para reso,!. 

ver los problemas de la minería durante la época colonia140 ). 

2.4. LA CASA DE MONEDA EN MEXICO. 

IAlrante el virreinato de .Antonio de Mendoza la corte es~ 

la autorizó, por medio de una cédula finnada por la Reina, el 11 de ma

yo de 15~541), el establecimiento de ia casa de »:>neda en México y la -

primera en el continente americano, que debía acufíar una iooneda igual a 

la castellana, con cutios semejantes y regirse por las mismas leyes de -

las cecas espafiolas, poniendo fin al problema de la gran escasez de mo

neda durante los primeros afios de la colonia. Se autorizó acul\ar mone

da de plata y de vel16n•, pero no de oro, la cual debfa ser importada -

de la metr6poli. Fn los afias anteriores, los espafioles utilizaban 

diversos tipos de moneda para realizar las transacciones co 

• Liga de plata y cobre con que se labraba moneda antiguamente. 
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rnerciales; al principio intentaron establecer el sistema numerario de -

su país, lo cual les fue prácticamente imposible debido a la falta de rn~ 

necia y tenían que recurrir a barras, tejos o polvos de oro y plata y fi

nalmente sustituyeron la moneda por su peso, lo que di6 origen al nombre 

actual de peso de la unidad monetaria mexicana. 

Las monedas* nacidas en la colonia fueron el peso de oro, el 

peso de oro de minas, el peso de oro ensayado, el_ peso de oro común y el 

peso de 01u de tcpuzque. Este Último, cuyo valor era de 272 maravedís, 

y su divisi6n, fueron la base del sistema numerario que perdur6 en la -

~eva España y después en la República Mexicana, hasta el establecimien

to del sistema decimal. 

La Casa de Moneda se asent6 en el Palacio de Axayacatl, ante

rionnente casa de fundici6n, conocido como el Palacio Viejo de r.bctezuma 

o como las Casas de Cortés, y las primeras monedas fueron acuñadas en el 

mes de abril de 1536
42). 

De acuerdo con las disposiciones de la cédula de 1535, la mo

neda de plata se debía labrar "la mitad de reales sencillos, la cuarta -

parte de reales de a dos y de a tres y la otra cuarta parte de medios - -

reales y cuartillos". Sin embargo, el virrey M;ndoza observ6 en la pr~ 

tica que los reales de a dos y de a tres se confundían fácilmente, por -

lo que se suprimi6 la acuñaci6n de reales de a tres y se aculi6 el real -

sencillo, de a dt>s y de a cuatro, a los que llamaron peseta y tost6n, -

respectivamente. Al infonnar a la Corte de esta innovación, el virrey -

sugiri6 la necesidad de acllfiar moneda de ocho reales o real de ocho, el 

que después se conoci6 con el nombre de peso. 

* Su valor era el metal cuyo peso las representaba. 
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Los mineros podían introducir plata previamente - -

quintada a la Casa de Moneda, pero Mcndoza dispuso que se re 

cibiera plata y oro sin quintar y que en ella se hiciera el 

cobro del quinto a los metales, además de sacar 3 reales por 

cada marco de plata, dos para el pago de los servicios de la 

Casa y uno para el rey por concepto de senoreaje o monedaje, 

a diferencia de las Casas de Moneda en Espafia que sacaban un 

real por cada marco de plata. 

En 1542 se dispuso la acunaci6n de moneda de vell6n, 

pero como el cobre no era apreciado por los mexicanos, estas 

monedas no circulaban, e incluso eran arrojadas a los lagos. 

Más tarde, se sustituyeron por piezas pequeftas de plata a --

las que llamaron cuartillas, pero tampoco dieron resultado,

pues la gente las fundía para hacer barras de plata. 

Después de estos infructuosos intentos de hacer - -

circular alguna moneda de metal fraccionaria para las tran-

sacciones pequefias, volvi6 a quedarse el cacao como moneda -

en los mercados mexicanos hasta principios del siglo pasad~~) 

2.5. EL TRIBUNAL DE MINERIA. 

El 25 de febrero de 1774 la comunidad de mineros de 

Nueva Espafia, representada por Don Joaquín Velázquez Cárde-

nas de Le~n y Juan Lucas Lassaga, se dirigi6 al rey de Espa

fia para manifestarle que el gremio de mineros* carecía no --

* De hecho nunca existi6 en Nueva Espafia un gremio de mineros como sí 
lo hubo de plateros y de otros ofici1c. 
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s6lo de direcci6n sino de toda organizaci6n y que considera

ba conveniente la mo<lificaci6~ de las Ordenanzas que venían 

rigiendo la minería desde hacía dos siglos; que debía formar 

se personal capacitado para el mejor aprovechamiento de los 

minerales y establecer métodos <le beneficio que evitaran el 

desperdicio de la plata. Solicitaba la creaci6n de un Tribu 

nal de Minería y <le un Seminar~o Metálico para la formaci6n 

de técnicos capaces de dirigir el laboreo de minas y mejorar 

el beneficio de los metales. 

Desde casi medio siglo antes ya se discutía en Méxi 

co la necesidad de reformar las leyes que regían a la mine-

ría y hubo diversidad de textos y documentos que señalaban -

los problemas de la minería, adn cuando diferían en la prop~ 

sici6n de las soluciones. Francisco Javier Gamboa, notable 

jurisconsulto de la Nueva España en el siglo XVIII, en su fa 

mosa obra Comentarios a las Ordenanzas de Minas, publicada -

en Madrid en 1761, antes de que se dictaran las Nuevas Orde

nanzas, introduce todo un tratado de minería y de beneficio 

de los metales de plata. Señala los problemas y condiciones 

en que se encontraba la minería y propone soluciones para m~ 

jorarla, que diferían de las propuestas por Vel~zque~ de - -

León; sin embargo, fue uno de los antecedentes m~s valiosos 

de la reforma•minera. 

En julio de 1776, se pone en marcha la reforma de -

la minería, por cédula real se ordena que se erija un Cuerpo 

Formal el Gremio de Mineros y el 11 de agosto de 1777 el - -



29. 

virrey Bucareli publica la erecci6n del "Real Tribunal Gene

ral de Minería", se le concede la facultad pedida por los m_!. 

neros Je crear un Banco de Avíos para el fomento de las mi--

nas, <le establecer un "Colegio Metálico", y de <li;:;poner <le -

los fondos necesarios mediante el cobro <le la mitad o las --

2/3 partes del derecho duplicado <le seftoreaje con que se con 

tribuí.a a la llacien<la Real ~4 ) Asimismo, se le permiti6 funda

mentar un nuevo C6digo de Ordenanzas de Minería. 

El derecho de seftorcaje o de monedaje era el cobro 

de un impuesto a quienes labraran moneda, puesto que s6lo al 

rey pertenecía el derecho a labrar moneda y de no hacerlo 

por sí podía cobrar un impuesto a quienes lo hicieran. En 

1698 se había dispuesto que el derecho de sefioreaje se cobr~ 

ra directamente por los oficiales reales en las cajas de los 

asientos mineros con la prevenci6n de que no se cobrara de -

nuevo en la Casa de Moneda. Se cay6 en la confusi6n y este 

impuesto que era de un real por cada marco de plata, no s6lo 

se cobraba por duplicado sino que llegaba a ~ reales y medio. 

Vel~zquez de Le6n se percat6 de esta situaci6n y pidi6 que -

el producto anual del referido real que se cobraba por dupli 

cado quedara a disposici6n de la minería tomo caudal propio, 

para su fomento, direcci6n y cultura. 

El primer trabajo que realiz6 el Tribunal fue la p~ 

blicaci6n de un nuevo C6digo de Minas en 178~, para reempla

zar las ordenanzas vigentes promulgadas en el siglo XVI, cu

ya elaboraci6n la encornend6 el rey en 1778 a don Joaquín 
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Velázquez y a don Lucas de Lassaga, Director General y Admi

nistrador General del Tribunal. "Las nuevas Ordenanzas de -

la Minería de la Nueva Espafia" tuvieron como objetivo princ_! 

pal fomentar la producci6n de plata y constan de diecinueve 

títulos que abarcan temas como la organizaci6n administrati

va del Tribunal de Minería y sus facultades judiciales; la -

posesi6n y el derecho de explotaci6n de las minas; la medi--
' 

ci6n de las minas; la operaci6n de las minas, sus operarios 

y la mano de obra; el desagüe de las minas, la contribuci6n 

de la plata para formar el Fondo dotal de la propia minería; 

la def inici6n de los contratos de aviadores y mercaderes de 

plata; la presencia en las minas de peritos facultativos; la 

creaci6n de un banco de avíos para la minería; la fundaci6n 

del Real Seminario de Minería; y por Último los privilegios 

d 1 
. 45) 

e os mineros. 

El Tribunal General, dice Humboldt, tiene más de -

20,000 pesos de renta anual, El Rey le concedi6, desde su 

creaci6n, dos tercios del derecho de sefioreaje, que hacen -

un real de plata, o la Sa. parte de un peso fuerte por mar

co de plata que se lleva a la Casa de Moneda. Esa renta se 

destina a pagar los sueldos de los miembros del Tribunal, -

para mantener el Colegio y para un fondo de socorros o avíos 

de los minero!. En ocasiones, los recursos del Tribunal -

fueron desviados de sus prop6sitos originales para hacerle 

pr~stamos a la Corona e incluso para destinarlos a otras ac 

tividades distintas de la minería, obligando a los mineros 

a recurrir de nuevo a los bancos de plata, compafiías refac-



31. 

cionarias o de habilitaci6n para obtener préstamos a intere

ses muy altos, De esta manera las funciones del Tribunal -

quedaron restringidas a la enseñanza y <lifusi6n de los cono

c imicntos técnicos. 

El establecimiento del Banco de Avíos en 1784 fue -

otra de las realizaciones <lel Tribunal, cuya crcaci6n obede

ci6 al planteamiento por parte de todos los escritores mine

ros de que el principal problema de la minería era la falta 

de financiamiento. Sin embargo, el banco result6 un fracaso 

ya que sus operaciones fueron suspendidas a menos de dos años 

de funcionamiento. Durante ese período el banco habilit6 21 

negociaciones de minas en las que invirti6 más <le 1 mill6n -

<le pesos, sin obtener ninguna utilidad para el Tribunal y con 

una pérdida de más de 700,000 pesos. Esto se atribuy6 a una 

política equivocada en los préstamos y al mal manejo de los 

recursos que result6 en la suspensi6n total de las funciones 

del banco en todo el resto de la época colonial, y las fun-

ciones del Tribunal se restringieron a difundir los ccnoci-

mientos técnicos~6 ) 

En 1706 la Corona nombr6 al distinguido químico es

pafiol don Fausto de Elhuyar, Director General del Tribunal, 

quien en 1790 redact6 el plan del Real Seminario de Minería 

y fue nombrado director del mismo. 

El lo. de enero de 1792 se inaugur6 el Real Semina-

río, bajo el virreinato del segundo conde de Revillagigedo, 
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y su objetivo era el Je capacitar técnicos para la minería. 

Así, se iniciaron en el pals los estudios minerometal6rgicos 

en una época de preocupaci6n científica que permitía prever 

el éxito del Colegio, cuyos catedr5ticos eran distinguidos 

científicos de la época. 

El Colegio seconvirti6 en sus primeros años en una 

de las instituciones <le enseñanza de mayor prestigio e indu

dablemente capacit6 a sus alumnos para el trabajo de la mine 

ría; sin embargo, no realiz6 las altas esperanzas de sus -

fundadores sino que contribuy6 más al progreso de la educa--
47) 

ci6n en México que al de la minería. La decadencia de la ex 

plotaci6n minera desde 1810 motivada por la guerra de Inde-

pendencia interrumpi6 el funcionamiento del Seminario, y el 

~O de junio de 1821 el Tribunal de Minería acuerda que se 

suspendan las clases de Seminario para volver a reanudarse -

en el México Independiente. 

El efecto global de todas estas medidas o disposi-

ciones fue la enorme expansi6n de la producci6n de metales -

preciosos. De 1766 a 1778 el valor de la plata y oro acufia

dos en México fue de 191'589,179 pesos y de 1779 a 1791, de 
48) 

ZSZ'SZS,412 pesos. 

3. - EVOLUCIO:>l Y DI:Si\1t:~DLLO DE LA MINERIA HASTA FINALES DE -

L.\ COLONii\. 

El florecimiento de la minería durante la segunda -
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mitad Jcl siglo XVI no se alcanza con la producci6n Je plata 

de la mayor parte del siglo XVII, a pesar de los <lescubri-

mientas de numerosos yacimientos mineros. Después de 1590 

la producci6n de plata se estabiliza y no sufre una reduc-

ci6n considerable sino hasta después de 1630. En esa época, 

las minas del Centro de Guanajuato y de Zacatecas producían 

aproximadamente las dos terceras partes de la plata de la 

Nueva España; en 1632 las dos terceras partes del mercu--

rio que consumi6 la minería se distribuyeron en el norte, -

incluyendo a Guanajuato, y una tercera parte de esta cant! 

dad se consumi6 en las minas de la real hacienda de Zacate-

cas49). En los comienzos del siglo XVII, las minas de Pa-

chuca registraban un descenso en la producci6n de plata -

con reFpecto a décadas anteriores, debido en parte al -

empobrecimiento de las vetas, pero principalmente a las d! 

ficultades para desaguar las minas, problema que más tarde -

se convertiría en uno de los más graves de las minas de la 

regi6n SO). 

La producci6n de plata en el distrito de Pachuca, -

desde sus comienzos hasta finales del siglo XVI, fue aumen

tando constantemente hasta rebasar los 17,400 kg. (560,000 -

onzas troy), después lleg6 a 19,900 kg. (640,000 onzas) - -
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hasta alcanzar un nivel medio de 24,900 kg. (800,000 onzas) 

anuales. El consumo de mercurio lleg6 a un máximo de 30,000 

kgs. anuales Sl). 

La <leclinaci6n en la producci6n de plata ocurrida -

hacia mediados del siglo XVII se refleja claramente en las -

cifras de acuñaci6n de moneda. Durante el siglo XVI, la Ca-

sa de Moneda de México acuñ6 en los anos 1584-1585, 6 millo 

nes de pesos y en 1590-1595, 18 millones. En el siglo XVII, 

en 1632, acufi6 5 millones aproximadamente; en 1650-1653, 

15.5 millones y de 1650 a 1702 acuñ6 un promedio anual de 

4 millones de pesos 52). En la Última década del siglo XVII, 

la acuñaci6n volvi6 a alcanzar, en algunos años, el nivel de 

5 millones, pero no fue sino hasta después de 1706 cuando 

esa cifra fue superada definitivamente 53). 

3.1. CAUSAS DE LA DECADENCIA MINERA. 

La decadencia minera de aquella época puede atri- -

buirse a diversos factores, pero se consideran como fundame~ 

tales el abastecimiento del azogue, la falta de capital y la 
• 

escasez de mano de obra. 

3.1.1. El abastecimiento de azogue. 

Desde ln utilizaci6n del procedimiento del beneficio de patio, 
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el mcn;urio se couvirti6 en el elemento más ir.:portw1te para l:i 1ainería -

y de su precio y abundancia dependía el desarrollo de la pr~ 

ducci6n minera. Los reyes de Espafia, al comprender la impo! 

tancia de este metal, declararon desde 1559 monopolio de la 

Corona el mercado del azogue en las Indias, medida que'en l~ 

gar de favorecer la actividad minera, se convirti6 en un - -

obstáculo más para su desarrollo. El azogue llegaba a Nueva 

Espafia enviado por la corte espafiola procedente de Espafia, -

de Alemania y de Per6 y su venta no se realizaba sin la inter 

venci6n de los oficiales del rey, 6nicos con derecho de rea-

!izar este comercio. 

Hasta 1571 prácticamente no hubo escasez de mercurio 

en la Nueva Espafia, pero una vez introducido el método de amal

gamaci6n en Per6, empez6 a escasear y a subir el precio en M~

xico, en donde lleg6 a valer hacia 1590, 187 pesos de ocho rea

les el quintal. Sin embargo, en el S. XVIII baj6 de tal forma 

'el precio de este metal que en 1750 la corte espafiola lo dio a 

los mineros a 82 pesos. De 1767 a 1776 su precio fue de 62 pe

sos el quintal. 54) 

El estanco del azogue creaba muchos problemas y daba lu: 

gar a grandes abusos, sobre todo porque la cantidad importada 

generalmente no era suficiente para cubrir las necesidades de 

los mineros. Los oficiales reales, presididos por el virrey, 

hacían lo que se llamaba el repartimiento, formando una lista 

de los mineros de Nueva Espafia y Nueva Galicia que solicitaban 
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el metal y lo repartían a su arbitrio, favorecían intencional

mente a los mineros más ricos para más tarde sacar provecho de 

ellos; e incluso especulaban con el azogue que, valiéndose de 

la gran demanda, lo vendían muy por encima Jel precio fijado 

por España, en ocasiones hasta S veces más. Según llumboldt, -

la Nueva Espana consumía anualmente 16,000 quintales de mercu

rio y los buques <le la marina real cargaban, en tiempos de paz, 

unas veces 9,000 y otras 24,000 quintales al año?5) 

Por una disposici6n de Felipe II dictada en 1577, la 

venta de este producto, esencial para el benefic~ de los mine 

rales de plata, se hacía pagando la mitad al contado y la mitad 

a plazos, A partir de 1590, el virrey don Luis de Velasco emp~ 

z6 a dar el azogue a los mineros sin exigirles nada al contado y 

concediéndoles un año de plazo para pagarlo. Sin embargo, este 

sistema caus6 perjuicios a la real hacienda, el virrey Villa -

Manrique orden6 que se recogiese todo el azogue, se vendiese al 

contado y se exigi6 el pago de los adeudos. Esta medida ocasio 

n6 graves dafios a la minería porque los mineros no podían pagar 

al contado el azo~uo que necesitaban; se paraliz6 la minería,-

se ccrrur~n muchas haciendas <le beneficio, escasc6 el trabajo 

para jornaleros y el comercio y la agricultura resintieron for 

11 
. . 56) zosamcnLu aquc a cr1s1s. 

D~ta situ~ci6n so agrav6, sobre todo despu6s de 1630, 
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cuando los envíos <le mercurio a la Nueva Espafta se redujeron 

a la mitad. Las minas <le plata de México necesitaban para -

su explotaci6n <le S a 6 mil quintales de mercurio al afio, --

cantidad que en esa época la ~anarquía cspafiola no r0<lÍa en-

viar ni de sus propias minas de Almadén, ni com~rando el -

mercurio de Alemania. Se recurri6 entonces a importar azo--

gue de las famosas minas <le Huencavelica, en Per6, de las -

cuales se import6 durante el s. XVII cerca de quince remesas 

a un promedio de 1,000 quintales cada una, y se intent6 est~ 

blecer otra fuente <le aprovisionamiento vía Filipinas, proc! 

dente de China y Jap6n. Además <le que el abastecimiento de 

azogue de todas formas fue insuficiente, el precio fue mucho 

más alto pues de 82! pesos que costaba el de Almad,n, subi6 

a 110 6 120 pesos el quintal de azogue de otra procedencia; 

aumentando de esta manera los costos de producci6n de los mi 

neros. 57) 

Además de todas estas dificultades, los envíos de -

azogue en las flotas espafiolas eran muchas veces interrumpi

dos, y en ocasiones por períodos muy largos, a causa de las 

guerras, por encuentros con barcos piratas o por enfermeda-

des y epidemjas, de forma que la minería sufría grandes tra~ 

tornos y con ella toda la actividad econ6mica de la colonia. 

Los mineros se veían obligados a acumular grandes cantidades 

de mineral sin poder beneficiarlo, lo cual no s6lo paraliza

ba el trabajo mismo de las minas, sino también de aquéllas -

actividades como el comercio y la agricultura que se desarro 

liaban alrededor de la minería. SS) 
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El abastecimiento del azogue no dejó de ser proble

ma pues incluso durante el siglo XVIII, a partir de 1777, no 

todo el mercurio tenía el mismo precio, sino que variaba de 

acuerdo a su procedencia, ya que por decreto real se fijó el 

precio del azogue de Almadén (Espafia) en 41 pesos y dos rea

les y el de Alemania en 63 pesos. Teóricamente, todos los 

mineros debían adquirir partes proporcionales de uno y -

otro de estos azogues, pero por antigua costumbre se favore 

cía a los mineros de ciertos reales de minas como los de - -

Guanajuato, Zacatecas y Real del Monte, a los cuales se -

les permitía comprar Z/3 partes del azogue espaftol y 1/3 -

parte del alemán y, en cambio, se perjudicaba a los mine-

ros más pobres como los de Temascaltepec, Taxco· o Copala, -

quienes estaban obligados a comprar m!s mercurio de Idria -

que de Almad~n. 

De esta forma, la. cantidad de plata que se obtenía 

de las minas de la Nueva Espafia dependía, más que de la ri

queza o abundancia de los minerales, de la disponibilidad -

del azogue y a ella se debía la irregularidad en el 

n6mero de marcos de plata que se convertían en pesos 

en la Casa de Moneda de Mbico 59). 
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3.1.2. El financimiento. 

La falta de capital fue otro de los factores que -

afectaron el crecimiento de la minería. Los duefios Je las -

minas no disponían Je efectivo muchas veces ni para sufragar 

los costos de opcraci6n y tanto los trabajos propiamente mi

neros como los Je beneficio del mineral requerían cada vez -

de mayores recursos econ6micos. El sistema <le financiamien

to a la actividaJ minera no estuvo debidamente reglamentado 

durante casi toda la época colonial; los mineros se veían -

obligados a recurrir a préstamos de comerciantes o de los -

llamados aviadores (patrocinadores financieros), quienes co

braban rr:1y alto el riesgo de su capital y a los Bancos de -

Platas, verdaderas instituciones de crédito que recibían de

p6sitos de particulares invirtiéndolo, sin riesgo para los -

depositantes, en el avío de minas. Esta situaci6n hizo pos! 

ble que los prestamistas empezaran a participar directamente 

en la minería y más tarde se convirtieran en socios e inclu

so propietarios de las minas. 

Muchos han sido los argumentos esgrimidos para ex-

plicar la situaci6n econ6mica de la Nueva Espafta durante el 

siglo XVII, e incluso para sostener la tesis de que no hubo 

depresi6n, sino reestructuraci6n de la economía novohispana, 

y que en todo caso la crisis no fue exclusiva de la Nueva Es 

pafia sino una manifestaci6n de la crisis del sistema imperi~ 

lista cspafiol que por diversas causas perdi6 el control de -

sus colonias. Lo que sí está fuera de duda es la disminu- -
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ci6n en las exportaciones de plata desde la Nueva Espafia ha

cia la metr6poli y en general de todo el comercid trasatlán 

tico entre Espafia y Nueva Espafia. De 1616 a 1620 envi6 alre 

dedor de 11 millones de pesos de oro y plata, de 1626 a 1630 

esa cantidad se redujo a 5'205,000 pesos y de 1631 a 1635 --
60) fue de 3'740,000 pesos. 

Estas circunstancias originaron que la actividad mi 

nera buscara sus propias soluciones dentro de la economía de 

la colonia; se formaron, alrededor de los reales de minas,

verdaderos centros econ6micos autosuficientes que producían 

pr~cticamente todos los bienes que demandaba la regi6n. Así, 

se desarrollaron la agricultura, la ganadería, las manufact~ 

ras y el comercio como actividades orientadas a satisfacer -

las necesidades internas, más que las de la metr6poli, y que 

perdurarían a través de los afios, a~n cuando la actividad -

promotora de aquéllas fuera abandonada. 

3.2. LA RECUPERACION DE LA MINERIA EN EL SIGLO XVIII. 

Durante el siglo XVIII vuelve a renacer la actividad 

minera y con ella la Nueva Espafia experimenta una notable r! 

cuperaci6n económica. Cada decenio de ese siglo la produc-

ci6n de plata registra un aumento con respecto al anterior, 

con excepción de la d6cada 1760-1769. 
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Producci6n de plata de las minas de Nueva Espafia 

1690-1799 

Epocas Marcos de Plata* 

1690-1699 

1700-1709 

1710-1719 

1720-1729 

1730-1739 

1740-1749 

1750-1759 

1760-1769 

1770-1779 

1780-1789 

1790-1799 

* 1 Marco de Plata 8 Onzas 230.2 gr. 
FUENTE: A. Humboldt, op.cit., p.~88 .. 

5'173,900 

6'109,781 

7'744,525 

9 1 900, 20 3 

10 1650,546 

12'067,202 

14'793,893 

13'279,863 

19 '461,197 

22 '050 ,440 

26 1021,257 

Humboldt señala que hacia fines del siglo XVIII de 

todas las minas del reino de la Nueva España se extraían 2.5 

millones de marcos de plata al año, los que equivalían a los 

dos tercios de toda la plata extraída en el mundo entero y -

que los distritos de Guanajuato, Zacatecas y Catorce daban -

más de la mitad de esa suma. Destaca que una sola veta, la 

de Guanajuato, producía casi la cuarta parte de toda la pla

ta mexicana y la sexta parte del producto de toda la Améric
6JJ 

Varios fueron los factores que se conjugaron para im 

pulsar el crecimiento de la producci6n de plata y situar a -
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Nueva España no s6lo como el primer productor de ese metal -

en América, sino en todo el mundo. Este desarrol'lo tuvo ca

racterísticas diferentes al auge experimentado durante el si 

glo XVI, que se bas6 fundamentalmente en el afán <le los pri

meros colonizadores por descubrir yacimientos mineros, y ta! 

bién al desarrollo del siglo XIX que se logr6 principalmente 

por la intervenci6n de la técnica y el capital extranjeros. 

Durante el siglo XVIII la actividad minera alcanz6 niveles -

de producci6n sin precedente debido a una serie de condicio

nantes internas favorables para su desarrollo. Asimismo, -

las ideas científicas, econ6micas y sociales europeas de - -

aquella época acerca de la funci6n del Estado, ejercieron -

una influencia determinante en las medidas econ6micas y admi 

nistrativas que la Corte Española dispuso para sus colonias, 

con el fin de obtener mayores beneficios y de protegerse co~ 

tra la ambici6n de otras potencias europeas. Fue a mediados 

del siglo cuando la Corona Española, bajo la dinastía borb6-

nica, se interesa de nuevo política y econ6micamente en sus 

colonias americanas, que habían permanecido en un estado de 

"abandono" durante el reinado de los Habsburgo. Se dict6 

una serie de medidas políticas y administrativas con el fin 

de reformar los métodos de gobierno que hasta entonces habían 

prevalecido en Nueva Espal\a y de reducir el poder y los pri

vilegios de instituciones como la iglesia, que ejercía una -

fuerte influencia en la estructura de la sociedad colonial,

y de corporaciones como el Consulado de comerciantes de la -

ciudad de México que por medio de sus poderes monop61icos 

controlaba la mayor parte de las actividades econ6micas. 
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Se intensific6 la ayuda militar, se incrementaron -

los esfuerzos para recaudar mayores impuestos, se convirtie-

ron en monopolios reales diversas actividades que desempefia

ban los particulares, se termin6 con el sistema de encomien-

das y repartimientos de trabajadores y fue favorecida la co-

rriente migratoria; Espafta enviaba a sus mejores científicos 

y se nombraron virreyes de prestigio. 

Las medidas de política econ6mica estuvieron encami 

nadas principalmente a favorecer la inversi6n y la explota-

ci6n minera, ya que la producci6n de plata era el eje funda

mental <le la actividad ccon6mica de la colonia y la fuente -

principal de la riqueza que obtenía Espafia. Estas disposi-

ciones fuerón la reducci6n en el precio del azogue y el in-

cremento en su abastecimiento; la reducci6n en el precio de 

la p6lvora, la exenci6n de alcabalas para los mineros, la 

creaci6n de un Tribunal de Minería, el establecimiento de un 

banco para financiar las operaciones mineras, la fundaci6n -

de una escuela t~cnica de capacitaci6n en minería y la forma 

ci6n de las Nuevas Ordenanzas de Minería. 

A estas medidas se sumaron otros factores como fue 

el descubrimiento de importantísimas minas: la Valenciana -

(Guanajuato), en 1760; las de Catorce (San Luis Potosí), en 

1773; las minas de la Luz (Guanajuato), en 1793; y la veta 

Vizcaína (Real del Monte) descubierta en 1749, pero cuyo pl~ 

no desarrollo lo alcanz6 hasta 1774~2 ) 
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La recuperaci6n demográfica de la segunda mitad del 

siglo XVIII constituy6 otro factor importante, pues no s6lo 

di6 origen a una mayor demanda efectiva, sino a una mayor -

abundancia de mano de obra. En 1742 la poblaci6n total de -

Nueva España era de 3'336,000 habitantes y en 1810 esta ci--
.. . . 63) 
fra aument6 a 6'122,354. 

Hacia el 61timo cuarto del siglo XVIII Nueva España 

consumía de 16,000 a 17,000 quintales de mercurio al año, 

insuficientes para cubrir sus posibilidades de producci6n ya 

que s6lo la mina de· la Valenciana exigía unos 5,600 quinta-

les. Antes de 1770 no se recibía en Nueva España otro mere~ 

rio que el de Almadén y Huancavelica. Aunque la dinastía -

borb6nica logr6 renovar totalmente la mina de Almadén, cuya 

capacidad no era suficiente para abastecer los 4 6 5 mil - -

quintales que requería la Nueva España a principios del si-

glo XVIII, pero que hacia 1775 ya enviaba no menos de 10,000 

quintales y hacia 1800 producía 20,000 quintales, tuvo que -

concluir un contrato con el Emperador de Austria para reci-

bir de Alemania una cuota anual de 800 quintales durante 6 -
64) 

años. 

Además de incrementar el abastecimiento de mercurio, 

se redujo el precio del azogue de Almadén de 187 pesos que -

costaba el quintal hacia fines del siglo XVII, a 82 pesos en 

1750; a 62 pesos en 1767 y a 41 pesos en 1777. En ese mis-
65) 

mo afio el azogue de Alemania se vendía a 63 pesos el quintal. 



45. 

La necesidad del azogue seguía causando irregulari

dades en su distribuci6n por la superintendencia y las cajas 

reales'· y los bloqueos navales a las flotas españolas causa

ban una reducci6n en la producci6n de plata. Por ello, en -

1781, la Corte española permite la libre explotaci6n de minas 

de azogue y su venta al precio que se pudiese; en 1799 se 

concede la libertad de trabajar minas de azogue a condici6n 

de entregar todo el metal obtenido a la real hacienda, a 30 

pesos el quintal y, en 1811, las Cortes Generales disponen -

que se premie a todo aquel que encuentre minas de mercurio -

en América.66) 

El uso de la p6lvora fue una de las pocas pero tra~ 

cendentes innovaciones tecnol6gicas en los métodos de explo-

taci6n minera. Con el sistema de explosiones subterráneas -

pudo aumentarse la profundidad de los tiros y construirse 

largos taneles de desagüe, a la vez que se redujo la mano de 

obra empleada en esas labores. Durante la estancia del visi 

tador José de Gálvez en México (1765 a 1772), design6 a fun

cionarios asalariados para que administraran la producci6n y 

venta de p6lvora, que hasta entonces había estado en manos -

de particulares. Redujo el precio de la p6lvora de 8 a 6 --
67) 

reales la libra y en 1801 se rebaja de nuevo a 4 reales, 

La orden real del 12 de noviembre de 1791 declara -

libre de alcabalas a los utensilios, efectos y frutos que se 

introduzcan en los reales de minas de Nueva España; es decir, 

que a los mineros se les exime del pago de impuestos sobre -
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las rentas, las materias primas y abastecimientos que les -

sean necesarios. Además de estas concesiones generales se -

hicieron otras muchas exenciones temporales sobre todas las 

alcabalas a mineros individuales.
68

) 

La libertad que concedi6 el Rey Carlos III para el 

comercio de España con sus posesiones en América el 12 de oc 

tubre de 1778, acab6 con el monopolio del puerto de Cádiz p~ 

ra el comercio directo con las colonias y con el sistema de 

flotas, lo cual di6 un gran impulso al comercio y a la indu~ 

tria tanto de España como de sus colonias y proporcion6 ma-

yor independencia econ6mica a los comerciantes y a los mine

ros productores de plata~9) 

3.3. PRINCIPALES DISTRITOS MINEROS. 

3.3.1. Pachuca y Real del Monte. 

Las minas de Pachuca y Real del Monte eran muy bien 

conocidas y famosas tanto por su anti¡üedad como por la ri-

queza de sus vetas y su cercanía a la capital. La veta Viz

caína, principal fil6n de la zona de Pachuca, corre desde su 

extremo occidental en la falda noroeste del cerro de San - -

Crist6bal hacia el este formando también el fil6n principal 

d R 1 d 1 M 1 · d · en 16 km .70) E t e ea e ante y cuya ong1tu se estima s a 

veta, junto con la del Jacal, produjeron en los afios de 1726 
71) 

y 1727, 542,700 marcos de plata; sin embargo, en esa época, 

las minas de la zona se encontraban en relativa decadencia -

por los problemas técnicos que la actividad minera presentaba 
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al paso de su desarrollo y por la escasez de capital. La 

profundidad de las excavaciones dificultaba la extracci6n de 

los ~etales y aumentaba las filtraciones de agua causando la 

inundaci6n de las minas en las que no se disponía de los me

dios adecuados para desaguarlas. A esto se sum6 el abandono 

del criadero de Pachuca, uno de los más ricos de toda Améri-

ca, desde el incendio de la famosa mina del Encino, cuya pr~ 

ducci6n anual a fines del siglo XVII era de más de 30,000 -

marcos de plata. 

Hacia 1723 las minas de la '/eta Vizcaína eran las -
. . 72) sigui.entes: 

Nombre de la Mina. 

San José 

La Joya 

Nuestra Señora de -
Guadalupe y Campe-
chana. 

San Francisco Xavier 
y Sabanilla. 

Buen Suceso. 

Santa Teresa 

San José 

Santa Agueda. 

Número de 
Empleados 

102 

1,000 

400 

520 

400 

1,200 

60 

80 

Nombre del Duefio 

Herederos de don Joaquín 
Zavaleta. · 

Don Isidro Rodríguez de
la Madrid. 

Don Francisco Velas y -
don Marcos L6pez Norefta. 

Don Pedro Cadena. 

Herederos de don Marcos 
Zambrano. 

Don Bartolomé de Esija y 
Mallavia, don Alonso Ale 
jo D!valos y don Juan -7 
Mora; 

Don Nicol!s Aguilera. 

Don Miguel de Lara. 
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A pesar de que la fama de los reales de minas de -

Pachuca habían atraído a numerosa poblaci6n, tanto para tra

bajar en el laboreo de las minas y en el beneficio de los me 

tales, como en otras actividades que giraban en torno a la -

minería, peri6dicamente se presentaba el problema de la esca 

sez de mano de obra para el trabajo en las minas el cual se 

solucion6, en diversas ocasiones, por el reclutamiento forza 

so de los trabajadores a los reales de minas por medio del -

sistema de "repartimiento". Sin embargo, las tandas forzadas 

eran insuficientes para el elevado número de explotaciones -

mineras y presentaban muchas dificultades. Debido a ello, -

los jornales eran elevados en comparaci6n con los de otras -

actividades como la agricultura o la ganadería*, pero aún -

así, los mineros propietarios con el fin de atraer mayor 

número de obreros recurrieron al sistema de remuneraci6n de 

"partido", costumbre que se había establecido desde el siglo 

XVI en casi todos los minerales de la Nueva España. 

En 1738 un minero procedente de España, don José -

Alejandro Bustamante, decidi6 rehabilitar y consolidar todas 

las minas abandonadas a lo largo de la veta Vizcaína y para 

ello hizo el denuncio correspondiente ante las autoridades. 

Al año siguiente el virrey Juan Antonio Vizarr6n aprob6 la -

petici6n de Bustamante, quien forrn6 una compañía con unos 30 

soc~os y comenz6 sus planes de desaguar las minas de la veta 

* La práctica más coni:ín era pagar a los mineros lDl salario diario de 
4 reales; a los peones de hacienda de ll a 2 reales. 
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Vizcaína con la excavaci6n de un gran túnel de desagüe en la 

barranca de Azoyatla. Pasado un afio varios de los socios de 

Bustamante se retiraron y al segundo afio se disolvi6 el gru

po por completo, debido principalmente a que las excavacio-

nes ya habían alcanzado unos 300 m. de profundidad y no se -

había encpntrado mineral alguno. Unicamente se quedaron co

mo socios de Bustamante el Marqu6s del Valle Ameno, don Juan 

de Barandarián y don Tomás Tello. En esa 6poca Bustamante -

pidi6 ayuda financiera a un comerciante espafiol Pedro Romero 

de Terreros, quien no tenía grandes conocimientos sobre min~ 

ría, pero que sin embargo prest6 mucho inter6s a los proyec

tos del socav6n de desagüe y a los problemas que se le plan

tearon. En 1743 Bustamante y Romero de Terreros firmaron un 

contrato de propiedad conjunta en todo lo que se refería al 

·desagüe de la gran veta mediante el túnel que debía construir 

se. Paulatinamente Bustamante fue dejando en manos de Rome

ro de Terreros la administraci6n del proyecto y en vista de 

que las obras del túnel de Azoyatla no habían servido para -

desaguar la mina y s6lo habían ocasionado gastos y ninguna -

ganancia a la empresa, el gobierno autoriz6 el abandono de 

estas obras y la ejecuci6n, en 1749, de nuevas obras para 

abrir un túnel al otro extremo de la veta Vizcaína, cerca de 

Morán (Socav~n de San Cayetano). En poco tiempo el trabajo 

de este cafi6n de desagüe progres6 bien, pero Bustamante mu-

ri6 antes de que se terminara la obra, en 1750, dejando a Ro 

mero de Terreros su participaci6n en la empresa; los demás 

socios decidieron retirarse y Romero de Terreros se qued6 c~ 

mo único duefio. En 1762 fue terminado el túnel, y aun cuan-
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do se desperdiciaron nueve años de labores, fue el de mayor 

'xito en toda la Nueva España, y empez6 entonces la verdade

ra 'poca de riqueza de la veta de la Vizcaina. Entre 1741 y 
73) 

1758 se habian sacado s6lo 216,093 marcos de plata;· en 1758 

Romero de Terreros llevaba invertido en los trabajos del ti

ro de San Cayetano 1'428,906 pesos y en los años subsiguien

tes aument6 rápidamente tanto la producci6n como las ganan-· 

cias. En el periodo posterior a la construcci6n del socav6n 

de Morán, Romero de Terreros obtuvo 9.5 millones de pesos de 

ganancias por sus actividades mineras pese a la huelga obre· 

ra en Real del Monte que dur6 de 1766 a 1775?
41 E1 aumento de 

la producci6n implic6 la construcci6n de nuevas haciendas de 

beneficio de gran capacidad en las que se utilizaba ya la 
. . 75) 

fuerza hidráulica. Pedro Romero de Terreros, al unificar to 

das las minas de la Vizcaina, lleg6 a dominar todo el campo 

minero de Real del Monte; se convirti6 en uno de los hom- -

bres más ricos de su siglo, se compr6 un titulo y otros dos 

para sus hijos y desde entonces fue más conocido como el Con 

de de Regla. Fue famoso no s6lo por su fabulosa riqueza, -

sino por la prodigalidad con que disponia de su fortuna en -

una 'poca caracterizada por la avaricia y el egoísmo. Su 

éxito financiero fue un incentivo para los inversionistas 

contemporáneos, que comenzaron a interesarse en la actividad 

minera. En 1774 habia sacado ya un producto de más de cinco 
76) 

millones de pesos de la veta Vizcaína, y entre 1738 y 1781 -

la producci6n fue de aproximadamente veinte millones de pesos 

en plata, dos de los cuales fueron seguramente partidos de -
77) 

los mineros. 
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El sistema de partido babia sido restablecido por -

Bustamante en 1743 a pctici6n de los mineros, pero desde en

tonces fue causa de abusos y disputas laborales por los méto 

dos ingeniosos <le los trabajadores para obtener más mineral 

del acor<ludo y <le la actitud de los dueñ¡is de las minas para 

acabar con el sistema a cambio de salarios más elevados. El 

partido, que se había implantado por su utilidad y que incl~ 

so era indispensable para la mayoria de los mineros que no -

contaban con recursos econ6micos suficientes, se convirti6 -

en un obstáculo para los mineros ricos y para las empresas 

netamente capitalistas que debían repartir las utilidades y 

los riesgos entre los diversos poseedores de acciones de las 
78) 

sociedades constituídas. 

El conflicto laboral más serio ocurrido en Real del 

Monte a causa del sistema de partido fue la huelga de los -

trabajadores en 1766, después de una serie de intentos siste 

máticos por poner fin a la práctica del partido por parte de 

Romero de Terreros. El conflicto que al principio fue cons! 

derado como una huelga sin importancia, y las autoridades no 

prestaron la debida atenci6n a las peticiones de los trabaj! 

dores, fue el primer movimiento proletario de Am~rica con C! 

racterísticas de un movimiento revolucionario que podría co~ 

siderarse como una huelga pre~ursora de la legislaci6n 

actual ,79) 

La gravedad del conflicto laboral en Real del Monte 

ocasion6 la intervenci6n de numerosos expertos mineros y pe! 
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sonalidades como Don Francisco Xavier Gamboa y Antonio María 

de Bucareli quien, con el fin de solucionar el problema obr~ 

ro-patronal en Real del Monte, propuso la formaci6n de nue-

vas ordenanzas de minería para todos los reales de minas, --

atendiendo los inte¡eses tanto de los dueños como de los op~ 

rarios. 

Las propuestas de Bucareli fueron normalizando poco 

a poco la situaci6n de Real del Monte y de Pachuca, pero lo 

más importante es que de los documentos elaborados a raíz -

del conflicto local surgi6 la reforma de la minería novo-hi~ 

pana con las nuevas Ordenanzas para la Minería, el estableci 

miento de los mineros en cuerpo formal y el famoso Tribunal 

de Minería fundado en 1774.BO) 

La explotaci6n de las minas de Real del.Monte vol-

vi6 a su antigua actividad, sin embargo, al profundizar las 

excavaciones aumentaban los costos y los problemas de desa-

gile y la veta Vizcaína comenz6 a tener serias dificultades -

cuando la profundidad de los tiros lleg6 más abajo del nivel 

del gran t6nel. 

A la muerte del conde de Regla en 1781, las minas -

fueron abandonadas hasta 1791 cuando el heredero, su hijo m~ 

yor el segundo conde de Regla; decidi6 rehabilitar la mina y 

restablecer todos los malacates para el desagUe. Los gastos 

de estas máquinas, que sacaban el agua por medio de cubos y 

bolsas de cuero ensartados en cuerdas, las cuales se movían 
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con poleas propulsadas por caballos o mulas, era de más de -

150,000 pesos, y cuando lleg6 a desaguar lo más hondo, el se 

gundo Conde decidi6 abandonar, en 1801, la mayor parte de 

los niveles profundos y orden6 que se elaborara un mapa de -

las zonas m4s productivas situadas m4s abajo del nivel del -

socav6n de Morán, la cantidad de mineral que producían y las 

condiciones generales de los trabajos. Esta investigaci6n -

probablemente sin precedente en la historia de la minerla me 

tálica, más tarde se convirti6 en la base fundamental para -

el desarrollo de los trabajos de los ingleses en 1825. Entre 

1793 y 1801 se obtuvo una producci6n de 5'080,000 onzas de -

plata 81 ). Durante esos afias se extrajo plata por valor de 6 

millones de pesos y de 1801 a 1809 alcanz6 s6lo un valor de 

500 ,000 pesos 82), Humboldt sefiala que 11 én su estado actual 

la mina del Conde de Regla produce anualmente más de SO a --

60 ,000 marc~s de plata1183). 

Los trabajos en Real del Monte ya no se dedicaron -

al desagüe sino a buscar el criadero en lugares que hasta e~ 

tonces no se habían beneficiado. 

En 1809, a la muerte del segundo Conde se hizo car

go de la empresa el tercer Conde, quien continu6 la explo

taci6n de las nuevas galerías situadas en ambos extre-

mos de la veta Vizcaína, sobre el nivel del socav6n de -

Morán, que su antecesor había dejado abiertas (los tiros de 

San Ram6n y San Pedro). 
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Durante los afios siguientes la explotaci6n minera -

se hizo más lenta debido al inicio de la guerra de Indepen-

dencia y hacia 1819 se abandon6 totalmente la explotaci6n de 

las minas de Real del Monte. En ese período (1809-1819), la 

ganancia líquida de Romero de Terreros no ascendi6 más que a 

200,000 pesos, y desde la muerte del primer Conde en 1781 -

hasta 1819 las minas habían producido poco más de 7 millones 
84) 

de pesos. 

La importancia minera de la regi6n de Pachuca fue -

menor que la de Guanajuato y Zacatecas durante la época colo 

nial. 

Las minas de Pachuca produjeron desde los primeros 

afias que se trabajaron hasta 1862, 66'800,000 pesos; las de 

Real del Monte, pasta' 1879, 50'~44,000, o sea en total -

117 1144,000, mientras que en Guanajuato solamente de la mina 

Valenciana, ~bicada sobre la Veta Madre, se obtuvieron en el 

período comprendido de 1766 a 1826, productos por valor de -

226 millones de pesos y las minas de Zacatecas, desde su des 
85) 

cubrimiento hasta 1S67, produjeron 796'043,000 pesos. 

La preeminencia de la regi6n de Pachuca como distri

to minero data de los primeros aftos del presente siglo, cua~ 

do se introdujo en M6xico el proceso de cianuraci6n para be

neficiar la plata. 
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3.3.Z. Guanajuato, 

El mayor centro productor de plata en el mundo a fi 

nes del siglo XVIII y principios del XIX fue Guanajuato, cu

ya producci6n representaba entre la quinta y la cuarta parte 

del total de México. Se caractcriz6 por su constante produE 

ci6n de cerca de 500,000 marcos de plata como promedio anual 

de 1766 a 1803, a diferencia de otros centros mineros que -

presentaban épocas de prosperidad, de abandono y rehabilita

ci6n. "La veta de Guanajuato, más rica que el yacimiento - -

del Potosí, da un año con otro 130,000 k. y no ha cesado des 

de 40 años a acá de dar a sus dueños un beneficio anual li--

quido de más de 600,000 pesos y algunas veces ha llegado a -

1'200,000" 86). La producci6n de oro alcanzaba de 1,500 a --

1,600 marcos de oro anualmente. 

Varias de sus minas se empezaron a explotar desde -

el decenio 1550-1560. Diego Valenciano registró en Pátzcua

ro en el año de 1557 las minas que poseía en el lugar que 

posteriormente se llamaría Real de Minas de Valenciana, y en 

1558 fue descubierta la famosa Veta Madre que di6 lu¡ar a la 

explotaci6n de las minas de Valenciana, Cata, Santa Ana y 

otras 87). 

Las minas más importantes de Guanajuato -la de Rayas, 

la de Mellado, la de Cata, la Sirena, el Tepeyac y La Valen

ciana- se encontraban situadas sobre la linea de aproximada

mente Z,000 metros a lo largo de la Veta Madre, que sigue --
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una línea recta del sureste al noreste de la ciudad 88 ). 

Durante la primera mitad del siglo XVIII la minería 

en Guanajuato no se había desarrollado plenamente porque la 

mayor parte de los mineros tenían problemas muy serios de -

endeudamiento, debido a la escasez de capital y a los inade

cuados sistemas de financiamiento hacia la minería. Para ob 

tener crédito, dependían de los establecimientos de la ciu-

dad de México -casas comerciales y bancos de plata- que --

proporcionaban financiamiento a un costo muy elevado. A es-

to se sumaban los problemas de las herencias de las minas, -

las cuales quedaban excesivamente divididas sin poder funci~ 

nar regularmente, o bien quedaban paralizadas cuando había -

que liquidar las enormes deudas que dejaba el antecesor, ya 

fuese por el crédito obtenido o por las deudas con las cajas 

reales por el abastecimiento del mercurio. En esta situa- -

ci6n se encontraron minas como la de Mellado, la de Cata, la 

de Rayas y la de La Sirena 89l. 

La mina de Mellado tuvo a principios del siglo -

XVIII una época de bonanza que enriqueci6 a don Francisco Ma 

tías de Busto, marqués de San Clemente, pero se inund6 en 

1774. La mina de Rayas, que era altamente productiva, se 

incendi6 en 1674 y se qued6 sin operaciones hasta 17~0 cuan

do don José de Sardaneta abri6 el nuevo pozo de Santa Rosa -

de Lima, cort6 la Veta Madre y continu6 su rica producci6n 

hasta 1780 en que sufri6 una inundaci6n por el cauce de la -

cafiada de Rayas. Esta mina fue la única que produjo plata -
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aurífera y en un período de 44 afias produjo 86'871,521 pesos 

plata y a sus dueños les di6 una ganancia de un mill6n y me-

dio de pesos anualmente. 

La mina de Rayas fue una de las primeras que cambi6 

su política en la explotaci6n de las minas, tratando de recu 

perar las utilidades que iban a parar a otras manos. Des- -

pués de varias revueltas y motines que fueron sofocados por 

la fuerza militar, elimin6 en 1774 el sistema de pago de Pª! 

tidos, estableci6 un salario fijo y una tienda de raya, medl 

das que dieron a los dueños de las minas un mayor control so 

bre los trabajadores. Una vez recuperadas las utilidades, -

intent6 integrarse verticalmente para beneficiar el mineral 

en sus propias haciendas en lugar de venderlo a los rescata

. dores 9o). 

El panorama de la producci6n de Guanajuato cambió -

radicalmente con el descubrimiento de la mina La Valenciana. 

En el afio de 1760 Don Antonio de Obreg6n y Alcocer hizo el -

denuncio de una mina abandonada~ sobre la Veta Madre. Estu

vo perforando sobre el pozo de San Antonio, el primero de la 

mina Valenciana, durante siete años sin obtener resultados -

favorables y hasta quedarse sin recursos. En 1767 se asoci6 

con Pedro Luciano Otero, conocido como el comerciante de Ra

yas, de quien obtuvo financiamiento,y con Juan Antonio de -

Santa Ana. Con la explotaci6n de nuevos tiros sobre la veta, 

el yacimiento agentífero que parecía emborrascado, empez6 a 

mostrar sus inmensas riquezas en argentita y plata nativa, y 
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desde 1771 se extrajeron grandes cantidades de plata que ma~ 

caron el inicio de la gran bonanza de La Valenci~na. Don An 

tonio de Obreg6n y Alcocer lleg6 a ser uno de los hombres 

m~s ricos de la época y fue honrado por CarlosII, en 1780, -

con el título de Primer Conde de Valenciana 91). 

Solamente la mina La Valenciana producía aproximad~ 

mente las dos terceras partes de toda la plata obtenida en -

Guanajuato. De 1787 a 1791 se extrajeron 1'737,052 marcos -

de plata, que equivalen al 74% de los 2'343,981 marcos de -

plata producidos en todas las minas de Guanajuato en ese mis 

mo período 92), 

Durante ~8 años la producci6n de plata en el distri 

to de minas de Guanajuato (1766-1803) fue de 18'72~,5~7 mar

cos de plata 93), de la cual correspondi~ a La Valenciana -

entre el 60 y el 70% del total, que a su vez constituía el -

principal distrito minero de toda la Nueva Espafta. 

El éxito de La Valenciana radic6 en la política de 

reinversi6n de las utilidades que realizaron los dueños en -

la excavaci6n de nuevos tiros y muy profundos. La mina no -

era solamente una excavaci6n de la tierra, sino que parecía 

una ciudad subterránea compuesta por múltiples túneles que -

seguían la veta en todas direcciones y profundidades. Los -

tiros principales eran el de San Antonio, el del Santo Cris

to de Burgos, el de Nuestra Señora de Guadalupe y el mayor, 

el de San José, que por su construcci6n octogonal podía reci 
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bir 8 malacates y cuya inversi6n fue inusitada para aquella 

época. 

Desde 1771 hasta 1804, comenta Humboldt, no ha dej~ 

do la mina La Valenciana de dar al afio un producto de plata 

de más de 2'800,000 pesos y se admiraba de lo constante e -

igual del producto de esta mina 94 l. 

Obreg6n Alcocer y Otero obtuvieron capital, primero, 

reduciendo el costo de la mano de obra y aunque cedían a sus 

trabajadores un partido moderado, éstos tenían que comprar -

su propia p6lvora, mechas y picos; segundo, vendían semana.!_ 

mente el mineral a los rescatadores independientes, quienes 

a su vez obtenían financiamiento de los aviadores locales, -

de forma que disponían de efectivo cada semana para cubrir -

los costos de operaci6n y financiar el desarrollo de la mina. 

Aunque el funcionamiento de otras minas había sido 

similar no hab~an logrado recuperarse financieramente, en -

primer lugar porque no contaban con la riqueza de los minera 

les como la de La Valenciana y, en segundo lugar, porque los 

duefios de La Valenciana reinvertían sus utilidades en la pr~ 

pia mina, con lo cual lograron incrementar rápidamente la -

producci6n. Al aumentar sus ventas y utilidades los mismos 

~uefios se convirtieron en aviadores, proporcionaban efectivo 

a los rescatadores, no s6lo para comprar el mineral de La Va 

lenciana sino el de otras minas de Guanajuato, y de esa for

ma hacían circular el capital y no invertían en haciendas de 
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beneficio. La explotaci6n minera de Guanajuato se caracterl 

z6 en aquella época por la divisi6n tan acentuada entre la -

extracci6n y el beneficio de los minerales. Los socios de -

La Valenciana tenían sus propias haciendas de beneficio para 

refinar la parte del mineral que les correspondía, y aunque 

esas plantas no tenían la capacidad suficiente para refinar 

todo el mineral que la Valenciana producía, refinaban aproxi 

madamente la quinta parte de la plata separada por amalgama

ci6n 95). 

El principal rengl6n de costos en La Valenciana era 

el de la mano de obra, 75\ del total, que se redujo mediante 

la concesión de partidos; pero durante la áltima d6cada del 

si¡lo XVIII se aboli6 este sistema a cambio de un mayor jor

nal y se les proporcion~ a los barreteros y barrenadores la 

p~lvora, mechas y picos que hasta entonces ellos' mismos ad-

quir1an con el producto de sus partidos. Con la supresión -

del partido escase6 la mano de obra, aumentaron los costos y 

se redujeron las utilidades. La mina tuvo que recurrir en-

tonces a métodos de reclutamiento forzoso de obreros 96>. 

Después de la muerte de Obregón (1786) y de Otero -

(1788), la mina La Valenciana pas6 por unos aftos de inestabi 

lidad financiera y operativa debido a los despilfarros come

tidos por los herederos de la mina. Sin embargo, durante el 

período 1790-1810 todas las antiguas minas de Guanajuato fu~ 

ron rehabilitadas y volvieron a producir, en parte por ini-

ciativa de los propios accionistas de La Valenciana y adem!s 
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por la entrada de capital mercantil a la minería, actividad 

de la que los comerciantes siempre se habían mantenido alej! 

dos por los riesgos que implicaba. Estas inversiones dieron 

lugar al descubrimiento de la mina La Luz que fue sumamente 

productiva anos más tarde, en 1840-50 97) 

En 1809, la producci6n minera fue de 5'220,000 pe-

sos de plata, casi la quinta parte de la acuñaci6n total de 

ese afio y permanecieron en auge hasta que México inici6 su -

lucha ,por la Independencia 98 ) 

3.3.3. Zacatecas. 

Las minas de Zacatecas fueron descubiertas por Juan 

de Tolosa, quien junto con Crist6bal de Ofiate, Diego de !ba

rra y Baltasar Temifio de Bafiuelos, fund6 la ciudad de Zacat~ 

cas después del descubrimiento de los yacimientos argentife

ros. En 1548 encontraron la primera veta, San Bernabé, lla

mada así por haber sido descubierta el día de la celebraci6n 

de aquel santo; después en el mismo afio, la veta de La Alb! 

rrada, nombrada San Benito, que fue la más rica del real, y 

el día de Todos los Santos se descubrieron las vetas de Pánu 

co 99) 

En 1554 Francisco de !barra organiz6 una expedici6n 

desde Zacatccas y descubri6 el mineral de Fresnillo, pobl6 -

Sombrerete y Chalchihuites en su paso hacia el norte hasta -

fundar la ciudad de Durango en 1563, que sería la capital de 
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la provincia de la Nueva Vizcaya. 

La noticia de aquellos descubrimientos y de las ri

quezas de los minerales, ocasion6 una verdadera "fiebre de -

plata" que atrajo a muchos españoles hacia la regi6n y marc6 

el comienzo de las expediciones hacia el norte del país. 

En la básqueda de minas de plata, don Rodrigo del -

Río encontr6 en 1567 las minas de Indé y Santa Bárbara y, un 

afio más tarde, las de Mazapil. 

La producci6n dé las minas de Zacatecas, cuya riqu~ 

za fue una de las mayores y más constantes de México durante 

200 años. registr6 un valor medio anual de 2 millones de p~ 

sos durante las primeras décadas del siglo XVIII, equivalen

te a la cuarta p~rte de la acufiaci6n total de México. 

Las minas más notables fueron las del Real de Zaca-

tecas, Sombrerete, Fresnillo, Sierra de Pinos, Chalchihuites, 

Veta Grande y Mazapil. Hacia fines del siglo XVIII las mi-

nas de Zacatecas producían entre 2,500 y ~,000 barras de pl! 

ta de 134 marcos cada una101l. 

La veta del campo de Zacatecas llamada Veta Grande 

fue explotada en 1767 por don José de la Borda, en la que -

abri6 siete minas que en ocho años produjeron más de 1'750,000 

pesos. Asimismo, rehabilit6 la mina La Quebradilla, famosa 

por la riqueza de sus minerales pero totalmente inundada, --
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que solamente en 1775 a 1779 produjo 93,774 marcos de pla--

ta 102). 

La familia Fagoaga, que a través de tres generacio

nes particip6 en muchas empresas mineras y dirigía varios n~ 

gocios concentrados en Zacatecas, como la operaci6n del ban-

co de plata y la Casa del Apartado, surgi6 como la principal 

familia minera de la provincia de Zacatccas hacia las dos dl 

timas décadas Jel siglo XVIII. José Mariano Fagoaga, quien 

fuera.elegido en 1850 administrador del Tribunal de Minería, 

fue a quien se debi6 la gran bonanza de Sombrerete, minas -

que se hicieron célebres por la inmensa riqueza de la Veta -

Negra que dej6 a la familia Fagoaga en unos cuantos meses -

una utilidad neta de más de cinco millones de pesoJ03). Des 

pués de haberse inundado la mina de Veta Negra, Fagoaga deci 

di6 excavar un nuevo tGnel entre la Veta Negra y la mina de 

Pabell6n. Al principio de la cxcavaci6n del tGnel se descu

bri6 una masa de mineral muy rica que entre octubre de 1791 

y junio de 1793, produjo 185,882 marcos de plata. La bonan

za de la mina de Pabel16n fue muy corta, pues seg6n los mis

mos duefios había durado de 1792 a 1795; sin embargo, el éx! 

to de los Fagoaga en Sombrerete les permiti6 continuar corno 

la familia más importante de la minería hasta el 6Itirno dece 

nio del siglo XVIII, con sus mGltiples empresas que compren

dían desde la propiedad de minas hasta el manejo de los co-

mercios lD4). 

Hacia 1790 todavía estaban en operaci6n en Zacate--
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cas cuando menos tres grupos de minas. Las de San Francisco 

y Canteras, cuya producci6n de 1772 a 1792 fue d~ 720,329 -

marcos de plata; las de Malanoche, que de 1787 a 1805 prod~ 

jeron 756,785 marcos de plata; y las de Veta Grande con una 

producci6n de 1'313,237 marcos de plata durante el período 

de 1795 a 1810 105). Después de esta fecha, los trabajos en -

la mayoría de las minas de Zacatecas fueron interrumpidos -

por la lucha de Independencia. 

3. 3. 4 . Taxco. 

La zona minera de Taxco ya era conocida desde tiem

pos prehispánicos. En la época de Moctezuma los indígenas -

beneficiaban las vetas de plata de Tlachco en la provincia -
106) de Cohuixco y las que atraviesan las montaftas de Txumpanco . 

Sobre la regi6n ~inera prehispánica los españoles fundaron -

en 1529 la nueva poblaci6n que se llam6 Real de Tasco. Her

nin Cortés y otros conquistadores explotaron las minas de -

plata de Taxco desde 1534. En los primeros tiempos produje

ron poco y la primera bonanza tuvo lugar cuando las trabaj6 

Luis de Castilla, hacia 1542. Otros mi~eros como Diego de 

Nava y Rodrigo de Tamara, explotaron la veta rica de Taxco y 

Juan Bambler, las minas de Sultepec y las de Taxco. 

En 1570 la zona de Taxco contaba con tres reales: -

Cantarrana~, Tetelcingo y Tenango. En el primero de ellos -

estaban situadas las minas de Hernán Cortés, donde había - -

constru{do tres lngenios para beneficiar los minerales de --
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plata 107). 

Las vetas de plata de Taxco, de las m~s ricas encon 

tradas en México, junto con las <le Guanajuato, Zacutecas y -

Real del Monte, se encontraban a una altura media de 1,700 a 

2,000 metros, rodeadas de campos de labor y de cumbres lle--

nas de bosques, lo cual facilitaba el beneficio de los mine

rales lOB). 

El dist'iito de Taxco y el Real de Tehuilotepec ene~ 

rraban un gran número de vetas, con formaciones muy diferen

tes y sus productos eran sumamente inconstantes. Después de 

pasar grandes épocas de prosperidad y de decadencia, las mi

nas de Taxco tuvieron su mayor bonanza de 1748 a 1757. 

José de la Borda, un minero natural de Espana, tra

bajaba por su cuenta las minas de Tlalpujahua, donde obtuvo 

inmensas riquezas hacia 1743, con la ·explotaci6n de la mina 

de la Caftada. A la muerte de su hermano Francisco en 1744 -

hered6 la mina La Ajuela (o Alajuela) en Taxco, donde encon

tr6 la veta de San Ignacio y la veta de La Asunci6n, hallaz

go que di6 origen a la gran bonanza de 1748 1º9). 

En la diputaci6n de Taxco se reconocían los Reales 

de Taxco, Coscatlán, Tetilco, El Lim6n, Pregones, Chontalpa, 

Huautla, Huazingo y Chiautla de la Sal llO), !.as minas más im 

portantes explotadas en la 6poca de mayor actividad y éxito 

eran: las minas de Tehuilotepcc (o Cerro de Cristales) que -
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comprendían la mina de La Asunci6n de Nuestra Señora la Vir

gen, la mina Alajuela, mina San José y La Encarnaci6n, todas 

ellas de José de la Borda; la mina Pastora o Nuestra Señora 

del Refugio, cuyo dueño era José Martínez de Viedsma; las -

minas San Joaquín y Santa Prisca, propiedad de Antonio Alva-

rez y Coria; mina El Camote, de Francisco de la Borda y más 

tarde de Francisco Antonio de Alamán; y la mina Mora o San-

tísima Trinidad, propiedad de Nicolás Juanes 111) 

Los metales se beneficiaban por f~go y azogue por 

e~ método de la "capellina", inventado en Taxco en 1576, y -

por el proceso de amalgamaci6n. 

Las minas del distrito de Taxco perdieron su anti--

¡uo esplendor desde fines del siglo XVIII. Las vetas de · -

Tehuilotepec, de Sochilapa, del Cerro del Lim6n,· de San Este 

ban y de Huautla, no daban entre todas ni 60,000 marcos de -

plata llí!). 

En la primera d6cada del siglo XIX todavía se trab~ 

jaban ~8 minas en Taxco, de las cuales las menos escasas de 

mineral eran: San Dimas, La Sarza, Santa Gertrudis, N.S. de 

Guadalupe, Santa Catarina, El Iuahuoyote, El Perd6n, La Joya 

y El Poder de Dios. En Coscatlán todas las minas fueron · · 

abandonadas, así como las de Chontalpa, Huautla, Huazingo y 

Chiautla. Continuaban trabajando con pocos frutos la mina · 

de Tetilco; en el Cerro del Lim6n, la mina de N.S. de Guada 

lupe y Sangre de Cristo; y en el Real de Pregones, la mina 
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San Cayetano 113) 

3.3.S. San Luis Potosí. 

El desarrollo de San Luis Potosí desde los primeros 

años de la colonia estuvo vinculado a sus yacimientos argen

tiferos, ligados con minerales de oro, descubiertos desde --

1574. En la Última década del siglo XVII son explotados los 

yacimientos más ricos de San Luis Potosí, pero su agotamien

to en 1608 provoca una primera crisis en la regi6n. Hacia -

1615 con el descubrimiento de nuevas minas se vuelve a incr~ 

mentar la producci6n de plata hasta que de nuevo el agota- -

miento de los minerales reduce la producci6n hasta 1651, que 

ocasion6 la abolici6n de la Caja Real de San Luis Potosí 114 ~ 

Durante la primera mitad del siglo XVIII las minas 

Descubridora y Santa Francisca produjeron riquezas minerales 

por más de un mi116n de pesos como promedio anual; sin embar 

go, las minas mis famosas de San Luis Potosí, las de Catorce, 

se descubrieron en 1778 y ocuparon el segundo lugar en los -

primeros afios del siglo XIX en la producci6n de plata de la 

Nueva Espafia. Ya en 1773 dos particulares muy pobres habían 

descubierto algunas vetas en el Cerro de Catorce Viejo e ini 

ciaron sus labores con escasos e inconstantes productos. En 

1778 un minero de Ojo del Agua de Matehuala, don Bernab~ An

tonio de Zepeda, encontr6 la Veta Grande y abri6 el tiro de 

Guadalupe, y desde entonces las minas de Catorce crecieron -

rápidamente pues el mineral era de muy buena calidad y cerc!_ 
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no a la superficie. La mina del Padre Flores produjo ella -

sola, en el primer afl.o, 1 '600 ,000 pesos y la mina· de La Pur_!. 

sima, desde 1788, daba un producto neto de 200,000 pesos - -

anuales. El producto total de las minas era de cerca de 

400,000 marcos de plata al año, pero hacia 1790 se agot6 la 

mena de la superficie, escase6 de plata nativa y se tuvieron 

que desarrollar métodos más eficientes de producci6n y exca

vaciones de mayor profundidad llS). Entre 1788 y 1806 Cator

ce produjo 4 millones de pesos anuales apr~ximadamente 116 ). 

3.3.6. Bolaños (Jalisco). 

Las minas de la re¡i6n de Bolafl.os situadas al norte 

de Jalisco, parece ser que fueron trabajadas desde el siglo 

XVI, pero su plena explotaci~n no fue sino hasta 1747. Desde 

ese afto hasta 1761 Bolafl.os produjo cerca de 2 millones de P! 

sos anuales, cantidad que equival~a en aquella ~poca al 15\ 

de la producci6n total de plata en M'xico. Sus principales 

minas: La Conquista, La Castellana, La Perla, La Montañesa 

y Zapopa se situaban a lo lar¡o de una sola veta. Hacia 

1757, después de catorce aftos de producci6n continua, las mi 

nas sufrieron graves.inundaciones que requerían fuertes in-

versiones para desaguarlas por medio de un tiro central pro

fundo. Como algunas de las minas ya sufrían pérdidas, los -

dueños de Bolaños acordaron colectivamente abandonar las mi-

nas antes de arriesgar su fortuna en un intento por desagua~ 

las. En 1762 la producci6n había declinado a la mitad y pa

ra 1775 apenas alcanzaba la cuarta parte. En 1771 Antonio -
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de Bibanco, propietario de dos pequefias minas, La Cocina y -

El Espíritu Santo, decidi6 emprender la perforaci6n de un t!_ 

ro profundo para desaguar las minas y en 1773 con el apoyo -

financiero de un comerciante de Bolaños adquiri6 La Conquis-

ta, La Perla, La Montañesa y La Castellana. La Real Hacien

da le concedi6 la reducci6n del precio del mercurio a la ter 

cera parte del oficial en 1775 y a partir de ese año las mi

nas empezaron de nuevo a producir grandes cantidades de pla

ta hasta 1783, cuando la producci6n decay6 bruscamente y - -

Bibanco decidi6 venderle a su socio Sierra Urufiuela la pro-

piedad de las minas. 

Este dltimo invirti6 toda su fortuna en la rehabili 

taci6n de las minas por cuarta vez, pero no tuvo éxito debi

do a un incendio que en 1787 destruy6 todas las obras y se -

vi6 ante la completa ruina. A su muerte se hizo car¡o de -

las minas un grupo de comerciantes acreedores de Sierra Uru

fiuela, que logr6 elevar la producci6n de Bolaftos al nivel de 

la década 1780-1790. En 1792 la producci6n fue de 115,474 -

marcos de plata, cifra equivalente al 4.St aproximadamente -

de la acufiaci6n total de México en ese afto, pero el mineral 

era de muy baja ley y se requería de grandes inversiones pa

ra beneficiarlo. Hacia 1798 la mina se inund6 y los dueftos 

decidieron abandonarla 1171 

La historia de las minas de Bolaños constituye el -

ejemplo típico de la explotaci6n minera durante la colonia. 

Sus características son similares a las que prevalecieron en 
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Sombrerete, Pachuca, Zacatecas y Taxco: exenciones fiscales, 

participaci6n del capital mercantil, grandes inundaciones y 

reinversi6n de utilidades en obras de desagüe. 

4.- MEXICO INDEPENDIENTE. 

4 .1 • EL ABANOONO DE LA MINERIA EN LOS PRIMEROS AílOS DE INDEPENDENCIA. 

La minería, como todas las demás actividades econ6micas, pen~ 

tr6 en una época de frágil desarrollo a consecuencia del la! 

go período de inestabilidad política que sigui6 al movimien-

to revolucionario de independencia. Sin embargo, esta activ! 

dad continuaba siendo la mayor fuente de riqueza del país y 

el gobierno trataba de protegerla rebajando las cargas fisc~ 

les que sobre ella pesaban, no obstante la escasez de recur

sos que caracteriz6 a aquella ~poca. En plena crisis polít! 

ca y econ6mica, el Estado dictaba medidas con pr~cipitaci6n 

y en muchos casos orientadas solamente a soluciona! las nec! 

sidades del momento, sin tener en cuenta la relaci6n entre -

los ingresos y los gastos p6blicos. Más tarde, cuando el -

desorden financiero era prácticamente incorregible, el gobi!r 

no trat6 de obtener pr~stamos de los particulares, tanto vo

luntarios como forzosos, pero esta medida caus6 gran descon

fianza entre la poblaci6n, la cual retir6 el numerario de la 

circulaci6n, ya escaso por la exportaci6n de monedas y por -

la salida de capitales espafioles. 

La minería se encontraba en una situaci6n desastre-

sa; los distritos mineros de Guanajuato, Zacatecas y San --

Luís Potosí fueron totalmente saqueados, así como tambi6n la 
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118) 
plata que se encontraba en Las Cajas en Pachuca. En poco --

tiempo todo aquello que había tornado siglos en construírse -

qued6 prdcticarne~te destruido; las minas en su mayoría esta

ban anegadas, todas las máquinas y oficinas destruídas y las 

haciendas para el beneficio de los minerales se encontraban 

en ruinas. Los mineros se habían quedado sin recursos mate

riales ni humanos, la mayoría de los distritos mineros care

cían <le numerario por la desaparici6n de los "fondos de res-

cate"* que fueron saqueados o utilizados por el gobierno pa-
119) 

ra ga~tos de guerra. 

Mientras tanto, todas las contribuciones sobre la -

plata y su amonedaci6n no solamente continuaban vigentes si

no que habían aumentado al someterse al pago de alcabalas to 

dos los artículos destinados a la minería anteriormente exen 

tos, y por las contribuciones para los gastos de guerra. 

Para dar una idea sobre la magnitud de la recesi6n 

en la mineria durante la guerra, basta citar que en el quin

quenio anterior a la lucha de Independencia, la plata extra! 

da de Guanajuato tuvo un valor de 6~0,000 marcos anuales en 

promedio; el producto del oro era de 2,200 y el valor de am

bos era de 5'600,000 pesos, Durante el quinquenio 1814-1818 

el producto de la plata fue de s6lo 240,000 marcos y el de -

oro de 6~0, como promedios anuales. En 1814 se extrajo plata 

* El gobierno español había establecido en las cajas de los minerales -
principales un fondo para canbiar las platas pastas por dinero, que se 
llamaba fondo de rescate, con lo que se evitaba el inconveniente de -
llevar la plata a la casa de moneda de México. 
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por 330,000 marcos y oro por 708. En 1818 de plata fueron -

155,000 y de oro 401. Es decir, que la extracci6n de meta-

les preciosos se redujo a poco más de la cuarta parte de lo 

d 1 . . 6 d. . . 120) que era antes e a 1nsurrecc1 n en ese 1str1to minero. 

4.2. PENETRACION DEL CAPITAL EXTRANJERO. 

El fracaso de las medidas internas para corregir -

el desorden hacendario y la situaci6n internacional preval~ 

ciente en los primeros años del siglo XIX, que se caracter! 

z6 por el apogeo econ6mico de Inglaterra y su posici6n como 

primer prestamista del mundo, indujo a México, corno a otros 

países latinoamericanos reci~n independizados, a buscar ca~ 

pitales en el exterior para cubrir sus necesidades financie 

ras. 

,, 

Inglaterra vivía una nueva fase de desarrollo en -

la que se v~lvi6 esencial la exportaci6n de los excedentes 

de capital y además hada ya tiempo que mostraba especial -
interés de penetrar en las colonias espalíolas de Am~rica~Zl) 

Por ello se hizo posible, en 1824, la contrataci6n de los -

primeros créditos con Inglaterra, pero en condiciones fran

camente desfavorables para el gobierno mexicano, y los recur 

sos se utilizaron casi en su totalidad para cubrir el enor

me déficit presupuesta!, siendo prácticamente imposible des 

tinarlos a· las actividades econ6micas. 

El verd~dero estado en el que se encontraba la mi-
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nería era desconociJo por países de Europa, tm los que se había 

hecho Je las riquezas mineras <le México y de otros países 1~ 

tinoameri.canos un verdadero gran mito desJe que eran colonias 

espafiolas; primero por los fabulosos relatos de los viajeros 

y, más tarde, por la propaganda que ya siendo países indepe~ 

dientes llevaban a cabo los agentes o promotores de empresas 

mineras. En Inglaterra se pensaba que la tecnología inglesa 

podía hacer maravillas en la explotaci6n de las minas y nin

gún argumento desfavorable fue lo suficient~mente fuerte pa

ra de:i:rotar esta creencia 122) 

La utilizaci6n de la máquina de vapor era considera 

<la como el medio de obtener forandes utilidades y a partir de 

esa premisa se desat6 una ~norme propaganda en los medios de 

difusi6n hacia los asuntos latinoamericanos destacando las 

posibilidades de inversi6n, sobre todo en México por sus 

grandiosos recursos mineros 123). 

Internamente también se había tratado de alentar a 

los capitalistas mexicanos a invertir en las minas. El 20 -

de febrero de 1822, el gobierno suprimi6 todos los derechos 

sobre el oro y la plata e impuso uno solo del 3% sobre el --

verdadero valor de la plata y del oro; proporcion6 la p6lv~ 

ra que necesitaban los mineros a precio de costo y elimin6 -

los impuestos de importaci6n del azogue124). Las empresas min~ 

ras, por su parte, intentaban atraer capitales mexicanos y -

constituir sociedades an6nimas para rehabilitar sus minas, -
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publicando manifiestos que resaltaban la enorme riqueza min~ 

ra y las posibilidades futuras de las mismas. 

Desafortunadamente ninguna de estas actividades pr_s: 

_mocionales tuvo éxito y la antigua práctica de excluir a los 

extranjeros de las minas fue abandonada. El 8 de octubre de 

1823, el gobierno de México autoriz6 la posesi6n de minas 

por parte de los extranjeros, pero únicamente en el caso de 

que se tratara de minas que necesitaran rehabilitaci6n y de 

que existiera u1; pacto cc;>n los duefios de éstas; se les proh,! 

b{a ticitamente el registro de nuevas minas; denunciar las -

minas abandonadas y adquirir parte de otras minas que no fue 

ran las que rehabilitasen 125), 

Una vez que se permiti6 la entrada de capital -

extranjero a la minería, el impacto fue de tal magnitud que 

a fines de 1825 ya se habían organizado en Inglaterra lo me-

nos 28 empresas para establecerse en Latinoam,rica dedicadas 

a la explotaci6n de oro, plata y otros minerales. 

Lo más importante de la penetraci6n del capital ex-

tranjero es que las empresas se proponían importar t'cnicas 

y maquinaria europea moderna para la explotaci6n de las mi-

nas mexicanas, en particular mSquinas de vapor para su desª&<ié26). 
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El capital procedente de Alemania, Francia y Esta-

dos Unidos ya había empezado a penetrar en la minería del -

país, el comercio y los transportes marítimos. Hacia 1826 -

en la actividad minera ya había no menos de 10 compafiías - -

extranjeras rivalizando unas con otras. Se establecieron -

siete compañías mineras británicas: Real del Monte, Bol.años. 

Tlalpujahua, Anglo-Mexican, United Mexican, The Mexican y C~ 

torce; dos norteamericanas: The Company of Baltimore y The 

Company of New York, y una alemana: The German Company of -

Eberfeld. Esta 6ltima empresa había hecho varios denuncios 

que incluían las minas de Ar6valo y Santa Rosa en El Chico y 

la mina de Santa Rita en Zimapán, pero su inversi6n total se 

reducía a s6lo $6~7,760. La United-Mexican Company tenía la 

consigna de invertir 1'200,000 libras esterlinas en los dis

tritos de Guanajuato, Guadalajara, Zacatecas, Chihuahua y 

Oaxaca. La Anglo-Mexican Company operaba en Guanajuato y 

San Luis Potosí; La Mexican Company tenía intereses en Vera 

cruz, Zacatecas y Óaxaca; la Cia. Catorce operaba en San -

Luis Potosí y las dos norteamericanas en el sur del Estado -

de Mbico. 

Hacia 1829 las compafi{as británicas hab~an hecho -

una inversi6n total de 55 millones de pesos y habían recupe.!.a 

do ~millones, mientras que las demás, excepto la alemana, -

perdieron todo su capita1!27) 

Durante más de veinte años todas las empresas extr!n 

jeras establecidas en. M6xico se toparon con m6ltiples difi--
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cultades, en gran parte debido al desconocimiento de las co~ 

diciones locates. Sin embargo, extrajeron grande's cantida-

des de plata, aun cuando muchas de ellas resultaron con pér

didas al finalizar sus operaciones. 

En la década de 1840 la minería se encontraba en -

una situaci6n difícil y la mayor parte de la'producci6n se -

derivaba de las bonanzas. 

Con el objeto de ampliar la ayuda a la minería, en 

1842 y 184~, Santa Anna y Nicol's Bravo expidieron una serie 

de decretos, entre los cuales se autorizaba a los extranjeros 

a adquirir propiedades ~ineras casi en las mismas condiciones 

que a los nacionales, siempre que comprobasen haber sido res

tauradores de antiguos minerales abandonados o decaídos. Tam 

bi~n se creó un fondo de azogue con el fin de proporcionarlo 

al costo a los beneficiadores de metales y se concedían pre-

mios y franquicias a aquellos que extrajeran azogue dentro 

del país con el objeto de fomentar la producci6n nacional de 

mercurio. Estos incentivos incrementaron sobre todo el pro·· 

dueto de los metales preciosos. La producción de plata en la 

década 1841-50 sobrepas6 en una tercera parte la producción -

de la década anterior y la producci6n de oro aumentó en un 

250\. A6n así, la producci6n estaba lejos de alcanzar los ni 

veles obtenidos en los 6ltimos a~os de la colonia.
128

) 

Al triunfar Juárez sobre la intervenci6n francesa en 

1867, la minería se encontraba de nuevo en plena decadencia;-
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la inversi6n extranjera que significaba entrada de nuevos ca 

pitales al país había sido interrumpida por la guerra con 

los Estad.os Unidos, por la guerra de Reforma y por el perío

do Je lntcrvenci6n francesa. Desde la caída de Maximiliano 

y la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia e Ingla

terra hasta.1884 se bloque6 la expansi6n de las inversiones 

de estos dos países. Muchas propiedades mineras volvieron a 

manos de mexicanos, quienes por falta de capital las trabaj~ 

ban esporádicamente y empezaron a depender <le nuevo de los -

comer~iantes y prestamistas. Estos, aprovechándose de los -

nuevos riesgos de la industria, impusieron términos intolera 

bles a los dueftos de las minas, cuyas deudas eran cada vez -

mayores, mientras que los acreedores aseguraban la explota-

ci6n del mineral y obtenían cuantiosas ganancias al benefi--

ciarlo, 

A fines del siglo XIX la inversi6n extranjera se i~ 

tensific6 extraordinariamente. El desarrollo industrial que 

tenía lugar en los principales países del mundo, a la vez -

que hizo posible la obtenci6n creciente de excedentes de ca

pital, requería también del abastecimiento cada vez mayor de 

materias primas y de mercados más amplios para los productos 

industriales. La industria pesada en pleno desarrollo nece

sitaba materias primas fundamentalmente de origen mineral y 

por ello se empezaron a canalizar las inversiones hacia la -

minería, la industria de combustibles, energía y otras indu~ 

trias básicas! 29t1 resultado fue el desarrollo sorprendente 

de la minería mexicana en aquella época, a pesar de la ten--
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dencia persistente hacia la baja en el precio de la plata en 

el mercado mundial. 

Descubrimientos corno la electricidad y el beneficio 

de la plata por el proceso de cianuraci6n, levantaron la mi-
1 

nería argentífera de México. Asimismo, el desarrollo de la 

red ferroviaria, que hizo posible la comunicaci6n con áreas 

remotas, permiti6 tanto el transporte de la maquinaria pesa

da hacia los reales de minas como el de los minerales hacia 

las plantas de fundici6n, y ayud6 a solventar el problema de 

la escasez de combustible al poderse acarrear a bajo costo. 

La electricidad desplaz6 a las máquinas de vapor -

por las eficientes bombas centrifugas que simplificaron los 

problemas de desagüe de las minas y permitieron hacer traba

jos mis profundos para sacar minerales de leyes m.1s clevaJa!'noi 

los costos de operaci6n se redujeron y, hacia 1910, casi to

das las minas importantes estaban electrificadas. Por toda 

la República surgieron plantas generadoras de energía eléc-

trica, de capital extranjero. La Compafiía Real del Monte em 

pez6 su primera instalaci6n eléctrica en 1897 y recibía la -

energía de la American Light and Power Co., de origen cana-

diense, que adem~s proveía de energía a la regi6n de El Oro, 
131) 

Tlalpujahua y la Ciudad de México. 

La plata mexicana se beneficiaba en México todavía 

con procesos metalúrgicos de amalgamaci6n en frío y en ca- -

liente, de patio y barriles, en general procesos muy costo--
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sos y causantes de pérdidas de metal hasta de un 35%. En - -

1891 el gobierno de México concedi6 una patente de privile-

gio a los señores Mac Arthur y Forrest, inventores del céle

bre proceso de cianuraci6n para tratar minerales pobres de 

oro y en 1892 empiezan a establecerse plantas de cianura-

ci6n en México hasta desplazar a todas las plantas de amalg~ 

maci6n. Con el empleo de los concentradores los minerales -

de plata pudieron separarse en dos clases: los minerales ri

cos con una concentraci6n del 36% y los minerales pobres pa-
132) 

ra ser tratados por cianuraci6n. Con este proceso, la -

extracci6n de oro y plata de minerales blandos fue asombrosa 

mente barata y la explotaci6n de los minerales de baja ley -

se hizo posible prácticamente en todo el mundo. 

Las minas de oro de Tlalpujahua y de El Oro en el -

Estado de México, asi como las minas de plata de Pachuca, -

Real del Monte, Guanajuato y de la regi6n costera del oeste, 

fueron las primeras que utilizaron este proceso en México. 

A partir de 1900, la cianuraci6n para tratar los mi 

nerales de plata se fue generalizando en el pais. Se insta

laron plantas en Tepic, Sinaloa, Michoac~n, Chihuahua y Gua

najuato. 

Hacia 1908, ~00,000 toneladas de minerales ya se -

trataban por el proceso de cianuraci6n, repartidas de la si-

guiente manera: 
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GUANAJUATO 53,000 

EL ORO 71,000 

PACHUCA ~8,500 

DURANGO 15,000 

ZACATECAS 14,000 

SONORA 20,000 

Los costos de operaci6n se redujeron enormemente; -

todo el mineral con contenido de plata superior a 100 gr. 

por tonelada era rentable, se perdía solamente de un 6 a un 

7% de la plata, se recobraba todo el oro y el costo del pro

ceso era de aproximadamente 4.00 pesos por tonelada métrica. 

Además, se elimin6 el escrupuloso trabajo de clasificaci6n -

del mineral según su contenido de plata antes de enviarlo a 
133) 

las plantas de beneficio o al proceso de patio. 

Las inversiones de origen inglés fueron las que pr! 

dominaron en México hasta fines del siglo XIX, porque Ingla

terra en aquella época era la única naci6n con grandes exce

dentes de capital y con la mayor flota mercante. Las inver

siones norteamericanas, francesas y alemanas tenían una im-

portancia secundaria, pero a partir de la 6ltima década del 

siglo pasado el capital de origen norteamericano empezó a -

crecer y super6 al inglés~34 ) 

Durante la década 1870-1880 se registr6 una fuerte 

inmigraci6n de norteamericanos a la zona de las minas del -

norte de México en San Dimas, Guarismey, Santa Eulalia, Bato 
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pilas y Sierra Mojada, para explotar los yacimientos argentf 

feros recientemente descubiertos, y unos años ~ás tarde ha-

cia la zona de El Oro, en el Estado de México. 

El descubrimiento de una veta excepcionalmente rica 

de mineral de plata en Sierra Mojada, Coahuila, fue la caura 

de la inmigraci6n en esa rcgi6n. El producto era de 1,000 -

toneladas de mineral a la semana de 20 onzas de plata por t~ 

nelada y 25% de plomo. 

Como resultado de ello surgieron tres grandes - - -

desarrollos mineros en México en la década 1880-1890: Sierra 

Mojada, en Coahuila; Batopilas, en Chihuahua; y el Boleo y 

Santa Rosal{a, en Baja California*. 

México exportaba a los Estados Unidos grandes canti 

dades de minerales plomosos que se beneficiaban en las comp! 

ft{as fundidoras de aquel país. Los minerales eran tan ricos·, 

como los de Sierra Mojada, Coah., que en varias fundidoras -

no se recibía el mineral con menos del 28\ de plomo y sola-

mente se pagaba por el contenido de plata. Esta situaci6n -

provoc6 que los mineros norteamericanos productores de plomo 

protestaran y consiguieran que en la tarifa Me Kinley** se -

gravara el producto mexicano con tasas impositivas muy eleva 

* 

** 

Estas Últimas minas eran de cobre explotadas por capital francés -
cuyo contrato se otorg6 en 1883. 

Ley proteccionista de la industria norteamericana aprobada en 1890, 
conocida con el nombre de ~Kinley Tariff Bill porque el ~residente 
de Estados Unidos en aquellos afias, Qlillenno ~Kinley, hizo apro-
bar la ley. 
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das. Como el mineral también estaba gravado con fuertes im-

puestos mexicanos, varias empresas fundidoras norteamerica-

nas que trabajaban con minerales mexicanos, tuvieron que - -

interrumpir sus operaciones. Fue entonces cuando los fundi

dores norteamericanos se trasladaron a México para estable-

cer en ciudades del norte sus fundiciones. Con la termina--

ci6n del ferrocarril que comunicaba a Tampico con San Luis -

Potosí y Monterrey se les facilit6 el transporte de carb6n, 

norteamericano o ingl6s, necesario para sus fundiciones, con 

la ventaja de que se ahorraban fletes y además podrían bene

ficiar también los minerales de más baja ley que los export~ 
135) 

dos anteriormente a Estados Unidos. 

En 1890 el gobierno mexicano otorg6 las concesiones 

respectivas para establecer en Monterrey y San Luis Potosí -

las grandes empresas metalúrgicas que levantarían la minería 

de la plata, a pesar de la depreciación continua de ese me-

tal. Estas empresas comenzaron la explotaci6n en 189~ y pr~ 

dujeron aproximadamente 35 millones de pesos plata, aumentan 

do la producci6n total de plata de 39 a 74 millones de pesos 
136) 

plata. 

Esto se explica porque con la depreciaci6n de la -

plata los capitales extranjeros al invertir en México paga-

ban salarios e impuestos con una moneda depreciada y cuyos -

aumentos no eran proporcionales a la devaluaci6n; en cambio, 

el producto que obtenían lo exportaban allegándose por esta 

operaci6n oro revaluado, o bien, lo vendían en el interior -
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del país a precios elevados. La inversi6n en la actividad 

minera fue la que predomin6 en aquella época porque era la -

que redituaba mayores ganancias a los capitales extranjeros, 

pero para el país signific6 la salida de grandes cantidades 

de metales preciosos que no fomentaban el consumo nacional -

en forma permanente, sino que se utilizaban como insumos de 

la planta industrial de otros países y caus6 el agotamiento 

de las riquezas del subsuelo 137). 

De 1884 a 1892, el gobierno mexicano concedi6 va--

rios contratos especiales en materia de minas, por lo cual -

grandes zonas mineras fueron monopolizadas. La inversi~n -

estadounidense era la que inundaba al país: en 1897 las in

versiones norteamericanas ascendían a 200.2 millones de d6la 

res, de los cuales 68.0 correspondían a minería y fundicio--

nes. En 1908 las inversiones norteamericanas se duplicaron 

a 416.4 millones de d6lares, de los que 234 se destinaron a 

la minería 1~8 ) 

Desafortunadamente, la minería en M~xico se caracte 

riz6 durante muchos afios por la explotaci6n radical de los -

yacimientos mineros y el constante flujo de los minerales ha 

cia el exterior para ser utilizados en otras economías <lis-

tintas a la del país. Aunque el subsuelo fuera patrimonio de 

la naci6n, las riquezas minerales de ese subsuelo estuvieron 

en poder del capital extranjero. 

El proceso de concentraci6n y monopolio de las acti 
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vidades mineras lleg6 a desplazar casi totalmente a los pro

ductores nacionales independientes en las etapas ~uperiores 

del proceso minero-metal6rgico. Aproximadamente el 90% del 

capital invertido en la minería era de origen extranjero, en 

su mayor parte norteamericano, y solamente el 10% era de ori 

gen nacional. 

Si bien es cierto que la entrada de capitales ex-

tranjeros al país foment6 y desarrol16 algunas industrias y 

cre6 fuentes de trabajo, al mismo tiempo signific6 desventa-, 

jas para el país porque al ser inversiones orientadas a la -

exportaci6n, y aun cuando la balanza comercial era favorable 

para México, no todo el valor de las exportaciones ingresaba 

al país en forma de dinero, mercancías o servicios, sino que 

parte de él se quedaba en el exterior como precio de las in

versiones extranjeras. Además, la entrada de capitales -

extranjeros a la miner~a permancci~ sin registrar aumentos -

durante las tres primeras décadas de este siglo y present6 -

una marcada tendencia a bajar en las décadas siguientes. En 

cambio, no dejaron de producirse agudos problemas financie

ros, entre otras causas, por la constante fuga de divisas 

por concepto de utilidades remitidas al extranjero. 

4. 2 .1. La C.Ompañía Britmica de Real del t.tmte y sus suces~ 
res. 

A principios del siglo XIX las actividades mineras 

en Real del Monte y Pachuca tuvieron un ritmo muy lento. La 
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explotaci6n de la plata se concentr6 principalmente en dos -

puntos extremos de la veta Vizcaína: la mina de Dios Te Guíe, 

en el extremo occidental, y la de San Ram6n, situada en el -

oriente. Hacia 1819 se suspendi6 la explotaci6n de las mi

nas del III Conde de Regla, pero antes de abandonar totalmen 

te los trabajos mineros, empezaron la construcci6n de un t6-

nel de desagüe que se llam6 Socab6n del Aviadero, a 3,600 m. 

de la veta Vizcaína, cuyo costo no podía ser cubierto con la 

escasa producci6n de plata en esos años, Esta obra oblig6 -

al Tercer Conde a buscar ayuda financiera, primero en México 

donde intent6 atraer capitales para formar una sociedad an6-

nima, pero no tuvo éxito, y ya en el México independiente, 

cuando el país había dado los primeros pasos en busca de 

asistencia financiera en el exterior, Romero de Terreros 

recurri6 al extranjero. Comision6 a la firma británica - -

Robert Staples Co., que ya tenía oficinas en México para que 

propusiera en Londres la inversi6n en las minas de Real del 

Monte 1~9) cuando en Inglaterra existía un clima político y -

econ6mico favorable para invertir en el exterior, principal

mente en el ramo de la minería que tanta fama había adquirí-

do. 

Entre los ingleses, John Taylor, un importante em-

presario minero, fue sin duda el más influenciado por las p~ 

sibilidades mineras en México. En 1823 cuando Taylor se - -

encontraba en la cumbre de su carrera minera surgi6 en Lon

dres la excitante especulaci6n sobre la minería mexicana, y 

en esos días Vicente de Rivafinoli, un minero italiano cono-
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cedor de los asuntos mineros mexicanos comisionado por el -

Conde de Regla para entablar contacto en Londres,· se entre-

vist6 con Taylor. No pas6 mucho tiempo para o.ue éste acorda 

ra con Thomas Kinder, socio en Londres de la Compañía de 

Staples, la formaci6n de una empresa para la explotaci6n de 

las minas de Romero de Terreros y de otras minas mexicanas. 

De esta asociaci6n naci6 la Compañía Británica de Real del -

Monte. El 4 de febrero de 1824 se cre6 la Compañía de Caba

lleros Empresarios de las Minas de Real del Monte (Company -

of Gentlemen Adventurers in the Mines of Real del Monte) y -

el 6 de marzo Taylor firm6 un acuerdo con Kinder para alqui

lar las minas de Real del Monte propiedad del Conde de Regla 

y la adquisici6n de la mina de Morán, propiedad de Thomas -

Murphy. El contrato establecía que la compañía recién form! 

da se haría cargo de la direcci6n y administraci6n de las mi 

nas de Guadalupe, Santa Teresa, San Cayetano, Dolores y San

ta Br!gida, así como de todas las demás propiedades del Ter

cer Conde de Regla en Real del Monte. La compañía conserva

ría el control de las minas durante veinte aftos y los puntos 

m's importantes se referían al control de las propiedades m! 

neras por parte de la compañía inglesa, al m~todo de divi- -

si6n de utilidades y al compromiso de la empresa de introdu

cir máquinas de vapor y t~cnicas mineras inglesas en la ex-

plotaci6n de las minas de Real del Monte. 

La Compañía Británica de Real del Monte recibi6 su 

estructura corporativa como sociedad an6nima al adoptarse el 

acta constitutiva el 16 de agosto de 1824 en Londres. El ca 
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pital inicial fue establecido en un mill6n de pesos (200,000 

libras) dividido en 500 acciones de 2,000 pesos. Una vez -

vendidas y liquidadas estas acciones, podía obtener fondos -

por medio de contribuciones de los accionistas o por la emi

si6n y venta de nuevas acciones 140). 

El 27 de agosto de 1824, la compañía británica obt~ 

vo también el alquiler de las minas de Santa Inés y de La C~ 

rreta, propiedad de los hermanos Cortézar en Real del Monte, 

y durante 1825 firm6 contratos de arrendamiento con otras 12 

minas. Acept6 el ofrecimiento de las minas de Cabrera y La 

Valenciana, pero en cambio rechaz6 las de la zona de Pachuca 

y El Chico, y adquiri6 minas en el estado de Michoacin por -

cuenta de la empresa (La Compañia de Bolaños)141l, 

La Compañía Brit6nica de Real del Monte oper6 hasta 

1849 y durante los 25 años de su existencia perdi6 m&s de --

5 millones de pesos. Fueron muchos los factores que contri

buyeron al fracaso financiero de la empresa, pero la causa -

principal se le atribuye a la fuerte inversi6n realizada en 

M~xico en sus primeros años de actividad, para la cual eirple6 

todo su capital inicial y una gran parte lo suscribi6 des~s, 

pero antes de obtener ingresos sustanciales. La primera - -

gran crisis financiera de la empresa se present6 entre 1827 

y 1828, agravada por los disturbios políticos ocurridos en -

México a fines de 1828 que minaron la confianza de los accio 

nistas en Londres de Real del Monte y la empresa, para obte· 
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ner fondos, recurri6 a préstamos de sus accionistas, en lu-

gar de haber emitido nuevas acciones, adquiriendo una deuda 

onerosa por el pago <le intereses que arrastr6 prácticamente 

hasta su disoluci6n:4z) 

A pesar de ello, la Compañia Británica sent6 las b! 

ses para realizar una explotaci6n minera más productiva; - -

dej6 todo un establecimiento industrial en funcionamiento, -

en especial por lo que se refiere a maquinaria de propulsi6n 

mecánica. Cambi6 radicalmente los sistemas de explotaci6n -

minera al introducir la máquina de vapor, mecánica totalmen

te desconocida en México, en sustituci6n del antiguo malaca

te. Durante la administraci6n inglesa se instalaron los ta

lleres de maestranza donde se construyeron máquinas que riv~ 

lizaban o superaban las traídas de Inglaterra. Se propuso -

mejorar el m6todo de amalgamaci6n con el fin de extraer la 

plata de todo el mineral disponible en las minas en particu

lar el de baja ley y de naturaleza "refractaria", con un CO_! 

to suficientemente bajo para que la operaci6n fuera costea-

ble. Aun cuando la empresa no obtuvo resultados inmediatos, 

dej6 toda una estructura t~cnica que más tarde aprovecharían 

sus sucesores con enorme 6xito en las operaciones de benefi-
. 143) 

c10. . 

Desde el inicio de sus actividades hasta su disolu-

ci6n la Compafiía siempre intent6 mejorar el método de benef.!. 

cio de patio. Primero trat6 de p~rfeccionar ese sistema con 

la introducci6n de mejoras que en su mayoría resultaron -
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infructuosas y la innovación más importante fue la introduc

ción del "método de Guanajuato", que consistía en combinar -

el azogue y otros ingredientes, principalmente piritas de -

cobre y sal, con el mineral triturado y <lejar al aire libre 

y al sol la "torta" y no calentarla. Con la aplicación de -

este método la Compaftía mejor6 en todo lo posible el método 

de patio; increment6 la producci6n de plata y disminuyó el -

consumo de los principales insumos. 

Cinco años antes de disolverse, la empresa británi

ca realiz6 algunas operaciones en el distrito de Pachuca. La 

mina del Rosario, situada en la intersecci6n de dos vetas, -

la de Santa Rita y El Jacal, fabulosamente rica que durante 

la década 1850-1860 produciría una de las m~s espectaculares 

bonanzas de toda la historia de Real del Monte y Pachuca, no 

pudo ser explotada por los ingleses en todas sus posibilida

des y la consideraban como una de las causas del pasivo. 

Despu~s de más de 20 años de actividades,en 1847 la 

empresa sufri6 la pérdida más grande en sus dltimos diez - -

años y los propietarios fundadores acordaron en octubre de -

1848 por votaci6n unánime la disoluci6n de la Compañía y - -

~sta se puso en venta. 

De 1824 a 1849 el valor de los minerales beneficia

dos en Real del Monte y Pachuca fue de $11'005,023.55, prod~ 

cides por 1'230,325.81 marcos de plata y 1,600.54 marcos de 

oro, extraídos de 664,155.73 cargas de mineral 144). 
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John H. Bochan, el Último Comisario en jefe de la -

empresa inglesa, se reuni6 el lo. de junio de 1849 con un -

grupo mexicano de hombres de negocios -Nicanor Béistegui, -

Manuel Escand6n, P. de la Roche y Alejandro Bellangué- y -

con Edward C. Makintosh, británico, para fundar la nueva - -

"CompafiÍa de Minas de Real del Monte", quienes se comprome-

tieron a liquidar las deudas de la antigua empresa, estima-

das en 100,000 pesos, y a pagar 30,000 pesos a los ex-direc

tores. La compafiía brit~nica al momento de ceder sus oblig~ 

ciones y derechos valía cerca de 5 millones de pesos, inclu

yendo el avalúo de sus bienes, las deudas de los propietarios 

de las minas y la deuda particular de la familia Regla. 

La Compafiía Mexicana de Real del Monte, que era co

nocida por el nom~re de Sociedad Aviadora de Minas de Real -

del Monte y Pachuca, tendría un capital inicial 'de 700,000 -

pesos, ~SO acciones de 2,000 pesos cada una. La mitad se de 

dicar~a a la compra de materiales, de maquinaria, haciendas 

y equipo pertenecientes a la antigua empresa y a cubrir sus 

deudas; la otra mitad se destinaría a los trabajos de expl.2, 
. 6 d 1 . 145) tac1 n e as minas. 

La nueva empresa puso en pr~ctica inmediatamente la 

pol~tica tradicional de los mineros mexicanos de explotar to 

nelajes mayores de menas de baja ley como operaci6n básica -

para costear los gastos fundamentales, de manera que cual- -

quier explotaci6n de minerales de alta ley representara uti

lidades •146
) 
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Durante los tres primeros años la producci6~ <le pl~ 

ta fue de 1'300,000 onzas, lo cual se logr6 por la i~planta

ci6n de un nuevo sistema tccnol6gico ideado por J.A:euchan, 

quien se había quedado como administrador general de la cm-

presa. D~spués de haber estudiado a fondo el distrito mine

ro, observ6 que las vetas oriente-poniente eran más suscepti 

bles al tratamiento de amalgamaci6n de patio, mientras que -

las de las vetas norte-sur eran refractarias. Sobre estas -

bases rcorganiz6 la explotaci6n minera, utiliz6 los dos sis

temas de amalgamaci6n, el de patio y el de barriles*, agran

d6 los patios, introdujo barriles de mayor capacidad en las 

haciendas de Regla y Sánchez y construy6 nuevas en Velasco y 

San Miguel. Regla continu6 siendo la hacienda más importante 

en amalgamaci6n de patio, en cambio, San Miguel, Sánchez y -

Velasco trataban los minerales refractarios. 

Durante 1849-1858 se beneficiaron aproximadamente -

210,000 toneladas de mineral por el procedimiento de barrí-

les y 42,000 toneladas por el proceso de patio. Hacia 1870 

la empresa refinaba aproximadamente la mitad del mineral que 

extraía semanalmente, 1,125 toneladas, por el procedimiento 

de barriles y la otra mitad por el de patio, y tres al\os des 
1 

pu~s, beneficiaba m4s mineral en los patios que en los barri 

1 
147) 

es. 

* El sistema de amalgamaci6n de barril, tani>i6n llamado de Friburgo, fue 
introducido en Real del Mmte en 1843 por un sel\or de noni>re Meinecke, 
quien ya había obtenido buenos resultados en Zacatecas. El costo del 
procedimiento equival!a al 20% de la plata producida, nucho menor que 
el del m6todo de patíó, de 46.25%. Este ~todo consistía en hacer la 
ama~g~6n en barriles giratorios en lugar de que se realizara en el 
patio. l411J 



92. 

Hacia 1852 la maquinaria y tecnología en Real del -

Monte era tan impresionante como en cualquier mina de cobre 

o de estafto en Cornwall y mucho más eficiente que en cual- -

quier época pasada. El equipo lo formaban 2 pequefias máqui

nas rotatorias de vapor, 18 ruedas hidráulicas de diversos -

tamaftos y tipos, 16 arrastres grandes, 3 molinos de piedra y 

64 barriles de amalgamaci6n. 

Buchan tuvo la iniciativa de explorar en la Sierra 

de Pachuca por el lado de Pachuca con el fin de encontrar un 

punto donde se suponía se unían dos vetas, la del J~cal y la 

del Rosario. Efectivamente se descubri6 ese punto de inter

secci6n y result6 ser la bonanza del siglo. Entre 1855 y 

1862 produjo 16'125,656 onzas de plata y por primera vez, 

desde la época del Primer Conde de Regla, la CompaAía pag6 -

dividendos. De 1849 a 1865 la empresa obtuvo una ganancia -
149) 

estimada en 12'057,490 pesos. 

En 1850 se empezaron a construir las haciendas de -

San Miguel y Velasco y se ampliaron y reconstruyeron las de 

Regla y Sánchez Galindo. Con la apertura de la mina del Ro

sario y el descubrimiento en 1867 de la mina Santa Gertrudis, 

Pachuca adquiri6 un gran auge y por todas partes se abrían -

nuevas minas y aparecieron en escena nuevas compañías. A -

partir de 1850 se produjo la mayor cantidad de plata en la -

historia de Pachuca y se coloca en primer lugar entre los -

Reales de Minas de toda la República. La poblaci6n de Pach~ 

ca, que hacia 1850 era de 5,000 habitantes, con la bonanza -
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minera aument6 a 40,000 habitantes, a fines del siglolSO). 

Después de la renuncia de Buchan la Compafifa nombr6 

como administrador a Thomas Auld, cuñado de Buchan, después 

su hermano Stewart y finalmente estuvo bajo una sucesi6n de 

administradores mexicanos eficientes como Julián Mello, J.M. 

Camargo, José de Landero y Cos y su hijo Carlos F. de Lande

ro. Estos Últimos administraron la Compafi!a Real del Monte 

durante más de 30 años. 

4.2.2. Empresas extranjeras en Guanajuato. 

Las minas del Estado de Guanajuato, la mayor parte 

situadas en los alrededores de la ciudad de Guanajuato, fue

ron explotadas por los espaftoles e ingleses durante ~SO aftos, 

hasta que las inundaciones de las ainas hicieron que 'stas -

fueran abandonadas. El capital norteaaericano penetr6 en el 

Estado de Guanajuato atraído por los jales que todavía conte 

nian grandes cantidades de plata, la cual no habla sido -

extraída por la falta de •'todos modernos y de operaciones a 

gran escala, más que por su inter&s en explotar las antiguas 

minas. 

En la d~cada de 1890 se reportaron 49 haciendas de 

beneficio en el Estado de Guanajuato, de las cuales funcion! 

ban, en los Últiaos aftos de la d'cada, solaaente 29. De - -

aqu,llas, 27 eapleaban el sisteaa de patio, 1 el de fue10 y 

otra el de patio y fue10. En 1197 estas haciendas benefici! 
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Peregrina Mining and Milling Co. 

Nayal Milling Co. 

Cedro Mining and Milling Co. 

Pingüico Mining and Milling Co. 
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San Pr6spero Mines Co. y su planta de San Ma tías. 

Aparecida Mines Co. 

Victoria Mines Co. 

Guanajuato River Gold Mining Co. 

San Mateo Mines Co. 

Guadalupe Mines Co. 

Natividad Mines Co. 

La Luz Mines Co. 

Hacienda San Isidro. 

Otras empresas de capital norteamericano de impor-

tancia en el Estado de Guanajuato fueron: 

Guanajuato Reduction and Mines Company, que incluía 

a muchas de las minas famosas de Guanajuato, como La Valenc.i! 

na, Cata, Rayas, Mellado y Purísima, que abarcaban una exte! 

si6n de 514 hect&reas y se operaban con 20 tiros principales. 

La Guanajuato Reduction and Mines Co., construy6 una planta 

de cianuraci6n en Bustos-Flores, Gto., con una capacidad de 

600 ton. de mineral al día. 

La Cia. Minera del Cubo, S.A., fue la 6ltima empre

sa de importancia en Guanajuato. Adquiri6 sus propiedades a 

la United Mexican Mining Company en 1902, una de las 6ltimas 

empresas brit&nicas en abandonar el distrito minero de Guana 
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juato. Sus 21 propiedades abarcaban una extensi6n de 325 -

hectáreas ~cuando se introdujo la energía eléctrica en Gua 

najuato, construy6 una planta de cianuraci6n en el Tajo de -

Dolores y operaba las minas de San Antonio en el Cubo y de -

San Lorenzo de Villalpando. 

La Guanajuato United Mines Company, que operaba una 

planta de flotaci6n en Melladito y la mina La Joya, en Puen

tecito; con un cable aéreo. 

La Compafi!a Minera Explotadora y Beneficiadora de -

Guanajuato, S.A., que operaba una planta de cianuraci6n en -

San Cayetano y trabajaba las minas de Lourdes y La 0Vejera153). 

4.2.3. El Oro y Tlalpujahua. 

El distrito de El Oro, en el Estado de México y - -

Tlalpujahua en Michoacán, fueron los más famosos distritos -

de oro en México, cuyas minas localizadas en una l!nea recta 

sobre la veta San Rafael produjeron fabulosas cantidades de 

minerales de oro. 

En 1898 la Bxploration Company of London compr6 las 

propiedades del distrito de El Oro a la American Mining Com

pany y a la American Railroad and Lumber Co. Estas incluían 

la mina El Oro, un ferrocarril de 47 Km., del cual dependía 

totalmente el distrito, y 161 Km 2 de superficie maderable. -

En 1899 organiz6 el ferrocarril El Oro Mining and Railway 

Co., termin6 una planta que había empezado a construir la 
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Compañía Americana y construy6 otra nueva, alcanzando una ca 

pacidad total Je 1,500 toneladas diarias. La Exploration 

Company of London llev6 a cabo varias exploraciones que le -

permitieron volver a explotar la veta San Rafael en 1902 por 

el tiro La Somera, en conjunto con otra compañía, La Somera 

Gold Mining Co., Ltd. Adyacente al tiro de La Somera estaba 

la mina de La Esperanza y cerca de ella se abri6 el tiro - -

México, que lleg6 a la veta Madre. Este grupo de explotaci~ 

nes se organizaron bajo el nombre de "México Mines of El Oro",

en 1904. Los Guggenhein retiraron su participaci6n activa -

en La Esperanza. 

A poca distancia de El Oro, la mina Dos Estrellas 

fue descubierta por un francés F.J. Fournier, quien dedujo -

que el sistema de vetas de El Oro podría cruzar hasta Tlalp~ 

jahua, Mich. Su predicci6n result6 cierta, pero como no te

nía capital, form6 una corporaci6n con la ayuda financiera -

de José Luis Requena, quien había vue1to a abrir la antigua 

mina Borda. Al hacer perforaciones encontraron la veta pri~ 

cipal a 660 metros de profundidad que medía Z metros de -

ancho por 700 metros de largo, con un mineral que contenía -

3 kilogramos de oro y 85 de plata por tonelada. Más tarde -

explotaron la veta Verde y el mineral baj6 a un promedio de 

25 gr. de oro y 300 gr. de plata por tonelada. La primera -

planta empez6 a operar en 1902 con una batería de ZO tritura 

doras y la empresa tuvo tal éxito que las 3,000 acciones or! 

ginales de 100 pesos cada una, alcanzaron valores fantásti-

cos cotizándose en 85 veces su valor. Los dividendos anua-

les variaban de 480 a 510% del valor de las acciones. La -

primera planta expandi6 su capacidad a 700 toneladas de mine 
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ral al día y se construy6 una segunda, El Cedro, para tratar 

700 toneladas adicionales. Todo el mineral era ~rocesado -

por cianuraci6n. 

En 1912 la empresa declar6 dividendos por 6 millo-

·nes de pesos, sin todavía aumentar la capitalizaci6n; pero -

después de 1913 los dividendos y el precio de las acciones -

empezaron a declinar a medida que se terminaba la bonanza y 

la empresa pas6 a manos de los ingleses. 

El agotamiento tle las minas del distrito de El Oro 

fue más grave que el de Guanajuato. En 1930 en la "Golden -

Mile of Mexico", como soiía llamársele al distrito minero, -

solamente la mina Dos Estrellas estaba trabajando. Las mi-

nas de la compafiía Mexico Mines of El Oro, cerraron en 1927 

y en ese mismo afio El Oro Mining and Railway Company cerr6 ~ 

sus minas definitivam~nte y s6lo la mina La Noria en Zacate 

cas y el ferrocarril El Oro continuaron en operaciones. Sin 

embargo, la mina empez6 a perder dinero por el descenso en -

el precio de la plata en 1929 y en 1938 el ferrocarril inte

rrumpi6 sus servicios hasta 1943, cuando lo compr6 Ferroca-

rriles Nacionales de M~xico. La mina Borda Antigua interrum 

pi6 su explotaci6n en 1928 y la Dos Estrellas cerr6 a causa 

de un incendio en la mina, pero le fue negado el permiso pa

ra cerrar definitivamente, hasta que en 1938 pas6 a manos de 

una cooperativa 154) 

4.3. CODIGOS DE MINERIA. 

Desde que México consumó su Independencia, el r~gi

men legal de la minería no había sufrido modificaciones des-
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de la época colonial. Las célebres Ordenanzas de Minería de 

1783 continuaron vigentes hasta 1884 y lo 6nico que se est~ 

tuy6 sobre esta actividad,en la Constituci6n de 1857, fue la 

jurisdicci6n propia sobre la minería a los E~tados de la Re-

p6blica Mexicana, quienes "se reservaron la facultad de re-

formar las Ordenanzas de Minería y abusaron con detrimento -

de la gran industria que lleg6 a producir apenas cinco millo 

nes de pesos por año" 155). 

Solamente los Estados de Hidalgo y de Durango expi-

dieron nuevos c6digos de minería estatales, el primero en oc 

tubre de 1881 y el segundo en noviembre del mismo afio. El -

Congreso modific6 el Artículo 72 de la Constituci6n para po-

der legislar federalmente en materia minera en 1883 y promu,! 

g6 el 22 de noviembre de 1884 el nuevo C6digo de Minas de -

los Estados Unidos Mexicanos 156). 

La característica principal del C6digo Minero de --

1884 fue la facilidad que se otorgaba en la explotaci6n de -

los recursos mineros, los cuales se dividieron en dos grupos. 

Para un primer grupo que comprendía el oro, la plata, el pl~ 

tino, el cobre, el hierro, el manganeso, el plomo, el mercu-

rio, el estafio, el antimonio, el zinc, el azufre, la sal ge-

ma y las piedras preciosas, se exigía el otorgamiento de una 

concesi6n de explotaci6n por descubrimiento y denuncio de la 

mina. Para un segundo grupo de minerales, principalmente no 

metálicos, como los criaderos de carb6n de piedra, rocas ca-
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lizas, pizarras, basaltos, arcillas, arenas, etc., pero que 

incluy6 el petr61co y los manantiales de aguas gaseosas, ter 

males o medicinales, se estableci6 que estos minerales eran 

propiedad exclusiva del duefio del suelo, quien sin necesidad 

de denuncio ni de adjudicaci6n tenía el derecho de explotar 

y aprovechar 157). 

Las facilidades de explotaci6n de los recursos mine 

ros también se les otorgaba a los extranjeros, quienes po- -

d!an adquirir las propiedades mineras y sujetarse, como los 

mexicanos, a los términos de la Ley Minera y de las demás -

que se expidieron en ese ramo. A partir de entonces se ex

pandi6 la propiedad de tierras por parte de los extranjeros 

y por lo tanto la propiedad de minas e incluso se facilit6 -

todavía m!s por una ley expedida el 16 de marzo de 1894 que 

suprimi6 la limitaci6n de 2,500 hectáreas para la coloniza-

ci6n de tie~ras pdblicas y no cultivadas, que había sido die 

tada en 1863. En resumén, los extranjeros podían poseer sin 

limitaci6n prácticamente todas las tierras excepto aquéllas 

que estuvieran en una franja de 20 leguas a lo largo de las 

zonas fronterizas y a cinco leguas de las costas 158). 

Casi inmediatamente después de haberse expedido el 

C6digo de Minería, se registr6 una importante declinaci6n en 

el precio de la plata de 1.45 d6lares la onza en 1880 a --

0.995 en 1886. El gobierno entonces expidi6 un decreto so-
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bre los impuestos mineros, el 6 de junio de 1887, con el ob-

jeto de aligerar la carga impositiva a los mineros de la pl! 

ta. Se liberaron por un período de SO afios de toda contribu 

ci6n directa a las minas de carb6n de piedra, de hierro y de 

azogue; se liber6 al oro, a la plata y a todos los metales y 

productos de las minas de todo impuesto a la circulaci6n en 

el interior del país. Además de los derechos de acufiaci6n -

y de explotaci6n, las minas pagarían un impuesto directo al 

Estado en el que se encontrara ubicada la mina, que no exce-

dería del 2% del valor del metal, y la Federaci6n percibiría 

el 25% de las contribuciones de los Estados 159). 

Desde la década de los afios 1890 la declinaci6n con 

tinua en el precio de la plata había orillado al gobierno a 

tomar medidas para facilitar aun más las inversiones en la -

actividad minera. Expidi6 otra ley más liberal que la de --

1884: la Ley Minera del 4 de junio de 1892 en la que se des

tacaban tres principios fundamentales: facilidad para adqui-

rir, libertad para explotar y seguridad para retener 16º). 

La ley otorgaba plena libertad para adquirir una o 

varias minas sin tomar en cuenta si era uno o varios los due 

fios, o si formaban o no sociedades. Tampoco establecía res

tricci6n para que cualquier habitante de la Repóblica, cual~ 

quiera que fuese su nacionalidad, pudiera adquirir minas en 

todo el país, excepto en las zonas prohibidas para los -

extranjeros y las concesiones eran irrevocables y perpetuas. 
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La dnica condici6n que se impuso para mantener las propieda

des era el pago del impuesto federal de propiedad. Se Jaba 

co~pleta libertad de acci6n industrial y no se exigía el tr! 

bajo regular de la mina para mantener el título de propiedad. 

Esto propici6 la cspcculaci6n de las tierras. El papel del 

Estado, de acuerdo a los principios de la economía liberal, 

qued6 relegado a un segundo plano. Todos los patrones e im-

plicaciones del gobierno como propietario del subsuelo fue-

ron abandonados y todos los asuntos de las Sociedades o Corn-

pañías se regirían por las disposiciones del C6digo de Comer 

cio 161). 

Simultáneamente, en junio de 1892, se expidi6 la -

Ley de Impuesto a la Mine da, la cual estableci6 un impuesto 

federal de minas compuesto de dos partes: una, por el pago 

de estampillas para todo título de propiedad de minas, con -

un valor de 10 pesos por cada pertenencia de diez mil metros 

cuadrados (una hectárea); la otra, por el pago anual de 10 -

pesos por cada pertenencia de que se componía la concesi6n. 

La cuota del impuesto era la misma para cualquier substancia 

que se explotara 162l. 

La producci6n de plata, bajo esta Ley Minera e imp~ 

sitiva, creci6 de un promedio anual de ~9'841,640 pesos en -

el período 1886-1890 a 56'~11,864 pesos en el período 1892-

1896 l6~). 
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La falta de precisi6n y de regulaci6n definitivas -

de la ley de 1892, junto al gran influjo de inversiones -

extranjeras hacia la minería y la necesidad de conservar el 

sistema dictatorial porfirista, hizo necesaria la unifica- -

ci6n de la legislaci6n sobre todo para que el régimen de la 

minería quedara sujeto a las leyes emanadas de la federaci6n 

y la crecci6n del Estado como propietario del subsuelo. Pa

ra ello se expidi6 la Ley Minera de los Estados Unidos Mexi-

canos en noviembre de 1909. 

La Ley hace hincapié en el dominio directo de la -

Naci6n sobre los criaderos de todas las subs.tancias inorgfo.!-_ 

cas que en vetas, mantos o en masas constituyan dep6sitos y 

los placeres de oro y platino. 

Subraya que el derecho de explotar los minerales se 

adquiere de la Naci6n mediante una concesi6n expedida por el 

Poder Ejecutivo y se le otorgar'n poderes m's amplios a la -

Secretaría de Fomento para regular los asuntos internos de -

la minería. 

Se prohibi6 a los extranjeros y empresas extranje-

ras hacer denuncias de minas en los Estados fronterizos sin 

permiso especial y se recomend6 una política de concesiones 

m's restringida164 ~ 

Como la Ley de 1909 no incluy6 la secci6n correspo~ 

diente a la responsabilidad de los empleadores por accidentes 
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de trabajo, Madero expidi6 un Reglamento de Policía Minera y 

de Seguridad en los trabajos de las minas, el 4 de octubre de 

1912, el cual cubría una serie de t6picos para asegurar a los 

trabajadores y hacer menos peligroso su trabajo. Se exigi6 a 

los propietarios la elaboraci6n de mapas detallados de las mi 

nas, el registro de todos los hombres que entraban y salían -

de las minas, mantener buenas condiciones de ventilaci6n en -

las minas, tenerlas bien cimbradas y con un número suficiente 

de salidas. 

Con el Reglamento se prohibi6 emplear en los traba-

jos subterr~neos a muchachos menores de 12 años y se regula-

ron los trabajos a cielo abierto. Asimismo, se exigi6 la pro

visi6n de medicamentos y medios de socorro inmediato en las -

minas.165) 

Venustiano Carranza expidi6 el 14 de septiembre de -

1916 un Decreto relativo a la obligaci6n de trabajar las mi-

nas, por medio del cual se oblig6 a los concesionarios de mi

nas a trabajarlas bajo pena de caducidad si las labores se i~ 

terrumpían por Z meses consecutivos o tres meses interrumpí-

dos durante un año. 

La expedici6n de este reglamento fue necesaria debi

do a las malas condiciones de trabajo en que se desenvolvían 

los mineros, las condiciones de vida se caracterizaban por -

una deficiente alimentaci6n, viviendas pobres e insalubres, -

propensión a las enfermedades, salarios bajos, pésimos serví-
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cios médicos y prácticamente sin seguridad contra accidentes. 

En general, la excusa más común que se daba para ju~ 

tificar las condiciones de trabajo de los mineros era la -

irresponsabilidad de los trabajadores y su temperamento apá-

tico. Pero uno de los problemas fundamentales fue la rela-

ci6n obrero-patronal: la actitud racista de los extranjeros, 

su pésimo español y la idea de obtener la mayor cantidad de 

trabajo de la mano de obra mexicana con el menor costo posi

ble, hacían reaccionar con rebeldía a los trabajadores. 

4.4. IMPACTO DE LA DEVALUACION DE LA PLATA. 

Durante siglos el oro y la plata fueron utilizados 

por todo el mundo como unidades monetarias y como acumula- -

ci6n de riqueza, y siempre se fij6 entre ellos una relaci6n 

arbitraria de valor. Esta relaci6n entre el oro y la plata 

proveía los medios para determinar un exceso de producci6n -

de plata y restringir la inflaci6n. Poco después de que la 

Antigua Roma empez6 la acufiaci6n, la relaci6n establecida 

entre el oro y la plata fue de 1:10 y resulta sorprendente -

que con todas las fluctuaciones de la oferta y del comercio 

mundial esta relaci6n fuera de 1:11, en 1492; de 1:14 en 

1760; y de 1:15 en 1860 166). Desde el siglo XVIII y 

principios del XIX, en Occidente empez6 a tomar fuerza 

la idea de que no era conveniente el uso de dos unidades 

para medir valores y poco a poco se fue gestando un proceso 

de desmonetizaci6n de la plata, el cual se aceler6 a finales 
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del siglo XIX y un pueblo tras otro abandon6 la plata como 

moneda y conserv6 como única unidad el oro. En 1747 Portu-

gal, que había estado recibiendo cantidades crecientes de -

oro de Brasil, desmonetiz6 totalmente la plata y establcci6 

un único patr6n oro. A partir de entonces, los dern's países 

siguieron con la adopci6n del patr6n oro, de los cuales In-

¡laterra en 1816 fue de los más importantes debido a su -

amplia conexi6n comercial con el mundo. Alemania, Estados -

Unidos y los países escandinavos adoptaron el patr6n oro en 

1873; la Uni6n Latina y Holanda, en 1875; Rusia en 1876; -

Austria y Hungría en 1879; Argentina en 1899. A principios 

del siglo XX solamente algunos países coloniales y semi-col2 

niales quedaban como compradores de plata, que antes del - -

abandono de este metal como patr6n habían constituído un am 
. 167) 

pl10 mercado para ese metal. 

Hacia 1865 varios estados europeos (Francia, Bélgi

ca, Suiza, Italia y más tarde Grecia), acordaron formar la -

Uni6n Latina con el fin de mantener la relación entre el oro 

y la plata de 1:151, comprometi6ndose a absorber el exceso -

de plata que hubiera en todo momento en el mercado. Sin em

bar¡o, estos objetivos se toparon con múltiples dificultades 

y al final de la guerra franco-prusiana la Uni6n se vi6 obli 

¡ada a reorganizar su sistema de moneda fragmentaria y a des 

aonetizar la plata. 

Por su parte, los grandes productores de plata de -

los Estados Unidos trataban tambi~n de detener el proceso de 



107. 

Jeprcciaci6n de la plata. Se acunaron grandes cantidades Je 

d61ares en plata, pero de esta política lo único que result6 

fue u11a gran acumulaci6n de monedas y tuvo que ser abandona-

da en 1891 168 ). Estados Unidos mantuvo hasta 1873 el pa- -

tr6n bimetálico con libre acuñaci6n de plata y el precio -

del mercado de la plata era el mismo que su valor monetario. 

Con el exceso de oferta de plata. la Casa de Moneda no podía 

mantener la relaci6n 1:16 pues la plata estaba sobrevaluada 

y el gobierno ganaba plata, pero perdía oro. 

En Europa, al sentir los efectos de la creciente 

oferta mundial de plata, muchos países abandonaron este -

metal como sistema monetario y al no requerir más plata como 

reserva monetaria se ofreci6 en grandes cantidades en el me~ 

cado mundial ya saturado con sobre oferta. La caída de pre

cios fue inevitable: de 1.30 d6lares la onza troy en 1873 -

e 1 precio declin6 en Nueva York has ta 61. 3 cvs. , en 1900. - -

(Ver cuadro No.21 ). 

Mientras tanto, los países asiáticos conservaron la 

plata como moneda y como acumulaci6n de riqueza, de manera -

que casi toda la producci6n de plata de los países occident! 

les se dirigi6 inevitablemente hacia el oriente, sobre todo 

a India y China. En India caus6 una r~pida inflaci6n en - -

1893 y tuvo que cerrar las casas de moneda de libre acufiaci6n. 

En los años 1873-1874 el precio de la plata en el 

mercado mundial empez6 a descender principalmente porque - -
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mientras la oferta de plata aumentaba, su demanda disminuía. 

La relaci6n entre el oro y la plata de 1:16.5 empez6 a dismi 

nuir hasta llegar a 1:32 a principios del siglo XX. La ofer 

ta de plata en el mercado mundial creci6 fundamentalmente -

por tres factores: 1) incremento en la producci6n mundial -

de plata; 2) desmonetizaci6n de la plata, y 3) supresi6n -

total o parcial de su acuñaci6n. El aumento de la producci6n 

se origin6 por el descubrimiento de nuevas minas, como fue -

el caso de Estados Unidos, Canadá y Australia; el empleo de 

mejores técnicas de producci6n y el uso de transportes más -

evolucionados. 

Por su parte, la demanda de plata disminuy6 porque 

con la adopci6n del patr6n oro en sustituci6n del patr6n pl~ 

ta en los países desarrollados se suspendi6 la acuñaci6n de 

monedas de plata y se restringi6 el mercado. Además, el em

pleo de la plata se vi6 desplazado por la utilizaci6n del -

cr~dito en todas su formas y el cada vez más frecuente uso -

de 1 pape 1 moneda .169) 

En aquella época, en M~xico imperaba un sistema mo

netario bimet6lico, heredado del régimen colonial, que se ba 

saba en una relaci6n del 1:16.5 entre el oro y la plata. El 

peso tenía una equivalencia de 150 centígramos de oro puro o 

de 24.75 gramos de plata. El d6lar norteamericano tenía una 

equivalencia igual con el oro, de forma que la paridad cam-

biaria del peso con el d6lar era de 1:1. La circulaci6n de 

las monedas de oro siempre fue menor que la circulaci6n de -
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las monedas de plata desde la época colonial y esa tendencia 

se fue acentuando hasta que en la realidad se practic6 un --

monometalismo plata. 170) El oro se exportaba o se atesoraba. 

A partir de 1873 a medida que el precio de la plata 

en el mercado mundial descendía, la cotizaci6n de la moneda 

mexicana lleg6 a 2 pesos por un d6lar, fen6meno que di6 lu--

gar a la reforma monetaria de 1905, por medio de la cual se 

<lerog~ el sistema bimetálico y en su lugar se adopt6 el -

patr6n cambio ~· con lo cual se fij6 legalmente la paridad 

de 2 pesos de plata por d6lar~ 71 ) 

El objetivo fundamental de la Reforma Monetaria fue 

estabilizar la moneda y para ello se debía desligar el valor 

de la plata como mercancía del valor peso plata como moneda. 

La ley monetaria se instrument6 el 25 de marzo de 1905 bajo 

los siguientes puntos: 

1) Implantaci6n del patr6n cambio oro con circula

ci6n de plata, adoptando como unidad de cuenta 75 centígra--

mos de oro puro denominado "peso", con equivalencia al peso 

plata en circulaci6n de 24.4338 gramos de plata pura. 

2) Suspensi6n de la libre acuftaci6n de plata y de 

oro. Las monedas de plata se redujeron a ley de 0.800 para 

protegerlas de las fluctuaciones del mercado y de las expor-

taciones al mayoreo. 
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3) Se autoriz6 la circulaci6n de monedas de cobre 

y níquel. 

4) El peso fuerte se dej6 en circulaci6n, con li--

bre convertibilidad en transacciones internas con el oro. 

S) Se prohibi6 la importaci6n de los antiguos pe-

sos plata mexicanos~72 ) 

La depreciaci6n de la plata 16gicamente repercuti6 

en los principales renglones de la economía mexicana ya que 

las variaciones en el precio de la plata se reflejaban direc 

tamente en el valor del mexicano. 
173) 

peso 

Desde hacía varios siglos, el peso plata mexicano,

llamado peso fuerte, era objeto de demanda en China, India,

Filipinas y otros países asi,ticos m4s por razones de ateso

ramiento que por intercambio comercial, aunque tambi6n era 

aceptado como medio de pago en el interior de esos países. -

Estas compras constantes de monedas mexicanas de plata ali&! 

raron el problema de la declinaci6n del valor de la plata P! 

ra el gobierno mexicano. Se estima que los embarques de pl! 

ta mexicana a China, de 1864 a 1902, fueron de 840,000 libras 
174) 

esterlinas como promedio anual. 

En vista de loR cambios monetarios y para aligerar 

la carga impositiva a la minería, se modificaron las leyes -

impositivas de 1892 a 1897, en marzo de 1905. Se derog6 el 



111 

antiguo impuesto a la acuñaci6n, se estableci6 un impuesto -

del 3.5% a la exportaci6n Je oro y plata sin refinar y de --

2. 5% a los refinados o en barras mixtas. Se redujo el impu!:_S 

to a los establecimientos dedicados a refinar el oro al 1%,

sc rcJujeron los impuestos a los títulos de propiedad y a --

las pertenencias; se concedieron varias exenciones de impue~ 

tos, entre ellas a la importaci6n de maquinaria para utili-

zarse en la minería o en rcfinaci6n:
75

) 

La reforma monetaria, que pudo sostenerse gracias a 

una imprevista alza del precio de la plata en el mercado mun 

dial, que sobrepas6 a su paridad legal, de junio de 1905 a -

junio de 1907, termin6 con la guerra civil de 191~ y en el 

curso de los cuatro años siguientes la moneda mexicana se de 

valu6 por segunda vez .176) 

5.- PERIODO REVOLUCIONARIO. 

5. l. LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES MINERAS DURANTE 

LA REVOLUCION. 

El movimiento revolucionario, que estall6 en octu-

bre de 1910, al principio no afect6 mucho a la industria mi

nera, excepto por la suspensi6n de las líneas férreas y el -

transporte de los minerales, y además porque bajo el gobier

no de Francisco l. Madero la minería estuvo salvaguardada -

por el interés que existía en sostener a las empresas indus

triales. Sin embargo, a mediados de 1911 surgi6 Una serie -
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de huelgas en el pals y muchas empresas mineras cerraron, e~ 

mo fue el caso de las plantas de Vulerdefia, Chihuahua, Agua! 

calientes, Monterrey, Torre6n y Napiml. Tambi6n afectaron a 

los distritos mineros de Santa Eulalia, El Parral, Naica, El 

Oro y Cananea, pero en Pachuca la situaci6n era pacífica. 

Más tarde, la relativa estabilidad de la minería durante la 

época maderista se vino abajo con la violencia surgida a Pª! 

tir de 1912. Varias minas fueron tiroteadas en Chihuahua, -

Sonora y Durango, y durante los tres anos subsiguientes las 

minas estuvieron expuestas a toda clase de ataques, saqueos 

y robos. Los ferrocarriles sufrieron un colapso total y la 

escasez de provisiones, especialmente de dinamita, provoc6 -

el paro total de muchas minas, y como consecuencia la produ~ 

ci6n de plata se redujo a más di:l lo:. mitad de 1913 a 1914 (Ver cuadro 

No. 1 ). 

Bajo la dictadura de Huerta, el país se encontraba 

en una situaci6n ca6tica, sin leyes ni orden y el régimen se 

dedic6 a obtener dinero para mantenerse en el poder. Prohi

bi6 la exportaci6n de oro y plata, aumentaron los impuestos 

y la plata que enviaban las compafiías mineras a la Ciudad de 

México para su afinaci6n y acufiaci6n era incautada por el g~ 

bierno quien se apoderaba de las monedas ya acufiadas. Así -

mismo, se dedic6 a confiscar las reservas de metales de los 

bancos y a llevarse las monedas y las barras de los metales 

a cambio de un recibo. Esto di6 lugar a un enorme contraba~ 

do de met~les preciosos y a la ocultaci6n de los mismos. 

Desde finales de 1913, cuando el gobierno de Huerta 
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decret6 el curso forzoso de billetes del Banco Nacional y -

del Banco <le Londres y México para todo el país y de los bi

lletes <le los bancos locales, México cay6 en el sistema de -

papel moneda y se emitieron grandes cantidades <le billetes -

que terminaron por depreciar el peso mexicano. Adem4s de --

las emisiones del gobierno, los diversos grupos revoluciona

rios tambi6n hicieron sus propias emisiones, inundando el --

mercado con una extensa variedad de papel moneda, hasta des-

plazar las monedas fraccionarias para efectuar pequeñas tran 

sacciones l/7) 

No fue hasta diciembre de 1916 cuando se reanud6 la 

circulaci6n de metálico con monedas de oro, plata y cobre y 

el 19 de noviembre de 1918 Carranza decret6 el establecimien 

to del patr6n oro cl4sico, fijando como unidad de cuenta del 

sistema monetario 75 centígramos de oro puro, se legaliz6 la 

libre acuñaci6n, la libre exportaci6n e importaci6n de oro y 

la libre conversi6n de las monedas secundarias en oro. 

A partir de 1917 y hasta 1921 el país sufri6 de un gran esca 

sez de moneda fraccionaria por el aumento de los precios de 

la plata en el exterior, lo que provocaba un estímulo para -

su exportaci6n y el gobierno decidi6 disminuir el contenido 

de plata de las monedas. Los pesos con 24.4338 gr. de plata 

pura y ley de 0.9027 se redujeron a 14.5 gr. de peso y ley 

0.800, con lo que se evit6 la fuga de las monedas de -

plata 178). 

El período de anarquía había afectado a la mayoría 



114. 

de los distritos mineros, con cxccpci6n Je los de Pachuca, 

El Oro, Guanajuato y Jalisco; pero con el estallido de la -

Primera Guerra Mundial los canales de abastecimiento de cia-

nuro se interrumpieron, ya que la industria químico alemana 

era la mayor productora mundial de ese producto y la situa-

ci6n de la minería se volvi6 aún más grave. México consumía 

aproximadamente 3,600 ton. métricas anuales de cianuro prov~ 

niente de los Estados Unidos, pero con la participaci6n de -

este país en la guerra la escasez de cianuro aument6 y mu- -

chas plantas se vieron obligadas a suspender sus operaciones 

hasta finales de 1917 cuando la producci6n de cianuro en Es

tados Unidos fue suficiente para poder exportarla a México. 

A partir de entonces la industria minera empieza de nuevo a 

recuperarse, las empresas mineras no solamente reanudaron 

sus operaciones sino que muchas de ellas incrementaron su ca 

pacidad de producci6n y algunas de las grandes compañías em-

pezaron a expandirse y a controlar numerosos distritos mine-

ros, como fue el caso de ASARCO y de la American Metal Comp! 

ny, a trav~s de su subsidiaria Peñoles, alentadas por el el~ 

vado mercado de los metales que surgi6 en la post-guerra. 

Sin embargo, los precios de la plata en el mercado 

mundial empezaron a declinar en 1920 y a mediados de 1921 su 

frieron un colapso total. El mercado de los metales se vi-

no abajo, todas las mercancías bajaron de precio, excepto el 

oro, y el mayor poder adquisitivo del oro en el exterior lo 

hizo emigrar deterior,ndose el patr6n monetario en México 

afio tras año 174l. 
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El colapso que sufri6 el precio de la plata en 1920 

hizo circular al oro con premio y a la acuñaci6n de plata se 

redujo, excepto para las monedas fraccionarias. Los pesos -

de plata se cotizaban con un descuento para obtener pesos -

oro, cuyo valor intrínseco se depreciaba menos, 

La pro<lucci6n minera en M6xico desccndi6 considera

blemente. La Compañía Minerales y Metales Je Monterrey, su~ 

sidiaria de ASARCO, cerr6 todas sus plantas y dej6 de explo

tar las minas con minerales de baja ley. En 1920, aproxima

damente la tercera parte de las 3,500 minas Je plata y cobre 

que existían en ~léxico, habían cerrado lSO). La pro-

ducci6n de plata no disrninuy6 tanto como la de otros metales, 

a pesar de la reducci6n en la producci6n de plomo, y por lo 

tanto de la de plata de las plantas metal6rgicas. 

A mediados de 1922 la industria minera vuelve a nor 

malizarse cuando el precio de la plata vuelve a dar indicios 

de recuperaci6n. La producci6n de oro permaneci6 constante 

a pesar del incremento en el nivel de precios en la d~cada -

de los ZO's, pero en cambio la producci6n de plata continuó 

en aumento, no obstante el estancamiento de los precios de -

la plata a mediados de la d~cada y de su colapso al final de 

ella. La expansi6n que llevaron a cabo sobre todo los pro-

ductores que operaban con bajos costos, en particular las 

nuevas plantas de clanuraci6n de Pachuca y las plantas de 

flotaci6n y cianuraci6n en el norte y en el oeste, como Fre~ 

nillo, Zac. y Veta Grande, Parral, Chih., mantuvo la produc-
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ci6n de plata en niveles altos, incluso durante la época de 

declinaci6n del precio en el mercado internacional 181) El -

valor de la producci6n minera creci6 de 620 millones de pe-

sos* en 1921 a 1,611 millones en 1929 y su participación en 

el PIB aument6 en ese mismo período de S.5% a 10.0% 182). - -

Sin embargo, las fluctuaciones en la actividad minera, junto 

con el exceso de producción de monedas de plata durante la -

d~cada de los 20's represent6 dos problemas para el gobierno: 

la exportación de oro y el descuento de las monedas de plata 

frente a los cuños de oro, hasta la desmonetizaci6n total -

del oro en 1931 183l, Por una parte, los productores de plata 

trataban de vender su producci6n en un mercado cada vez con 

mayores dificultades y pedían al gobierno la reducci6n de i~ 

puestos y, por la otra, el exceso de producci6n de plata ame 

nazaba la estructura monetaria del país184l. 

Desde 1919 hasta 1926, el gobierno mexicano intervi 

no activamente en el mercado mundial de la plata para soste

ner su precio, pero a raiz de la crisis en el mercado de la 

plata en 1926, se suspendi6 la acuñaci6n de monedas de plata 

y solamente se acuñ6 oro para salvar la estabilidad mone

taria. Sin embargo. la situaci6n del peso en el mercado de 

cambios hizo crisis a causa de la Gran Dcpresi6n, y en julio 

de 1931, se desmonetiz6 el oro y el peso mexicano se devalu6 

por tercera vez. Durante los afies de la Depresi6n, el oro -

Pesos de 1950. 
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casi no circulaba y de hecho había un patr6n plata; el oro -

se había convertido en una mercancía de especulaci6n o de -

atesoramiento y se constituy6 en un obst5culo para el -

desarrollo. Por ello, la Ley Calles derog6 el patr6n oro y 

el peso estuvo fluctuando en el mercado de cambios hasta di

ciembre de 1933 cuando el Banco de M6xico fij6 la paridad en 

3.60 pesos por d6lar185). 

5.2. LA CONSTITUCION DE 1917. 

Con la Constituci6n de 1917 la estructura legal de 

la industria minera fue cambiada totalmente, sobre todo por 

el artículo 27 que dispone el dominio directo de la Naci6n -

sobre los recursos minerales y establece que su aprovecha- -

miento se lleve a cabo en beneficio de los intereses de la -

colectividad. 

Para reconciliar el C6digo Minero de 1909 con la -

Constituci6n de 1917, se hizo necesaria la expedici6n de la 

Ley de Industrias Minerales de 1926, bajo la presidencia de 

Plutarco Elías Calles. 

La idea básica del C6digo fue la de establecer, de 

acuerdo con la Constituci6n, el dominio directo de la Naci6n 

sobre toda riqueza mineral. El párrafo cuarto del Art. 27 -

constitucional subraya que corresponde a la Naci6n el domi-

nio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, 

mantos o masas o yacimientos constituyan dcp6sitos cuya natu 
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raleza sea distinta de los componentes de los terrenos. ta-

les como los minerales de los que se extraigan mitales y me

taloides utilizados en la industria; los yacimientos de pi~ 

dras preciosas.de· sal de gema y las salinas formadas directa--

mente por las aguas marinas; los productos derivados de la -

descomposici6n de las rocas.cuando su explotación necesite -

trabajos subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser uti

lizados como fertilizantes: los combustibles minerales s6li

dos • el petr6leo y todos los carburos de hidr6geno s61idos, -

líquidos o gaseosos. 186 ) 

En el párrafo sexto se establece que el dominio de 

la Naci6n es inalienable e imprescriptible. y s6lo podrán ha 

cerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares 

o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a -

las leyes mexicanas, con la condici6n de que se establezcan 

trabajos regulares para la explotación de los elementos de -

que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan -

las leyes. 187) 

El párrafo séptimo dispone que la capacidad para a~ 

quirir el dominio de las tierras y aguas de la Naci6n se re

¡irá por las siguientes prescripciones: I, S6lo los mexica

nos por nacimiento o por naturalización y las sociedades me-

xicanas. tienen derecho para .•.. obtener concesiones de ex

plotación de minas. aguas o combustibles minerales en la Re

pública Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho 

a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría 
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de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de di 

chos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protecci6n de 

sus Gobiernos, por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pe-

na, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de 

la Naci6n los bienes que hubieren adquirido en virtud del 

mismo. En una faja de cien kil6metros a lo largo de las -

fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo, -

podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tie 

rras y aguas. 188 ) 

El Artículo 1° de la Ley de Industrias Minerales de 

1926, estatuye el dominio directo de la Naci6n sobre todas -

las substancias minerales que constituyen el suelo y el sub

suelo, y el Artículo 2°, enumera en detalle las que pertene

cen al dueño del suelo. Con esta divisi6n se defini6 lo que 

debía entenderse como límite del suelo y principio del sub-

suelo, problema que había venido preocupando desde tiempo -

atris a las autoridades. 

Las substancias que son del dominio de la Naci6n se 

dividen en tres grupos: de la industria minera, de la indus 

tria petrolera y de las industrias minerales diversas. 

En el grupo de la industria minera se agrupan las -

substancias metálicas y como excepción el carb6n mineral gr! 

frito, asbesto, sal gema por requerir su explotaci6n de tra

bajos mineros profundos, y las piedras preciosas. 
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En la ley minera de 1926 se adopta por primera vez 

la política de mexicanizaci6n de la minería, ya que en el -

Artículo 18 se especifica que en todas las industrias minera 

les figurará en el personal superior del 50% al 90% de mexi

canos y el 90% de los obreros estará integrado por mexicanos. 

Con respecto a las concesiones en general, el 

Artículo 24 de la Ley consigna la limitaci6n del derecho con 

vencional a s6lo los mexicanos y a los extranjeros que cum-

plan con el Artículo 27 Constitucional, excluyendo en lo ab

soluto a las compañías extranjeras. 

No se requiri6 el otorgamiento de nuevas concesio-

nes para la explotaci6n minera de terrenos que estuvieran a~ 

parados por títulos expedidos bajo la Ley de 1909 o de las -

que le antecedieron, pero los trabajos de explotaci6n se 

ajustarían a los reglamentos de la Ley de 1926 y fij6 un pe

ríodo de 50 años para las concesiones otorgadas antes del 1° 

de mayo de 1917 para explotar carb6n y demás minerales. 

Con el objeto de alentar el descubrimiento de yaci

mientos nuevos, la Ley estableci6 dos clases de concesiones: 

las de exploraci6n y las de explotación. Además, para -

las actividades de las industrias minerales en su conju~ 

to, la Ley consider6 como concesiones especiales las activi

dades de transporte, almacenamiento y beneficio. Para sim-

plificar el funcionamiento de las industrias, el beneficia-

río de una concesi6n de explotaci6n podría ejercer, sin con-
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cesi6n especial, dentro del perímetro del lote que le fue -

concedido, las otras actividades. 

Las concesiones de explotaci6n daban derecho exclu

sivo por plazo fijo y en perímetro definido y de superficie 

máxima limitada, con el fin de impedir el acaparamiento de -

las riquezas naturales. El plazo máximo de las concesiones 

era de 30 años, con posibilidades de renovaci6n. 

Para otorgar las concesiones de explotaci6n, el be

neficiario estaba obligado a demostrar la existencia de las 

sustancias minerales ~una vez hecha la concesi6n, se le -

exigía un mínimo de producci6n peri6dica que garantizara los 

trabajos regulares. 

La ley federaliz6 los impuestos a la minería y la -

participaci6n de los gobiernos locales sería fijada por la -

Ley de Impuestos. Todas las compañías mineras quedaron obli 

gadas de registrarse en el Registro P6blico de Industrias Mi 

nerales 189) 

5.3. LA EXPANSION DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA 

MINERIA A PARTIR DE LA DECADA DE 1920. 

La vulnerabilidad del mercado de los metales, junto 

con el proceso de concentraci6n de la explotaci6n minera y -

de las plantas de fundici6n por las grandes compaftías, empe-
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z6 a dejar fuera a los pequeños propietarios de minas y a 

los compradores independientes de minerales. En cambio, la 

inversi6n extranjera empez6 de nuevo a expandirse, con pre<l~ 

minio de capital estadounidense, cuya participaci6n en las -

inversiones mineras en 1923 era de aproximadamente el 84%; -

el 14.~\ correspondía a capital inglés y el resto provenía -

de Francia, Alemania y otros países. 

5.3.1. American Semlting and Refining Company. 

(ASARCO). 

En las primeras décadas del siglo XX, la firma más 

poderosa de las inversiones extranjeras en México fue el gr~ 

po norteamericano conocido como "Gug Genheim Interests", cu

yas propiedades operaban en su mayoría bajo la bandera de -

ASARCO (American Smelting and Refining Co.). Otras negocia

ciones las tenían directamente bajo el título de H. Guggcn-

heim' s Sons. 

Uno de los grandes proyectos iniciados por ASARCO -

fue la construcci6n de una nueva unidad en los campos de ca! 

b6n de Sabinas, Coah. ASARCO compr6 en 1919 los campos de -

carb6n de Rosita, Coah., con el objeto de proveer combusti-

ble a sus fundidoras. Mont6 una planta con capacidad para -

producir 50,000 toneladas de carb6n mensuales e instalacio-

nes para obtener sub-productos del coke con una capacidad de 

15,000 toneladas mensuales. 190) 
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Otros dos grandes proyectos fueron realizados por -

ASARCO: uno consistía en reorganizar sus propiedades en el 

sur de Chihuahua y el otro, en adquirir muchas de las unida

des pertenecientes a la organizaci6n de R.S.Towne. En el -

sur de Chihuahua, ASARCO expandi6 sus antiguas propiedades -

al grupo <le distritos que rodeaban llidalgo del Parral. Du-

rante la Revoluci6n tom6 control sobre todo el sistema de ve 

tas de Tccolotes o Veta Colorada en el distrito de Santa Bár 

bara-Minas Nuevas, que incluía concesiones sobre las propie

dades de la Alvarado Mining an<l Nilling Co. y de la Compafi{a 

Metal6rgica Mexicana. Sobre la base de estas propiedades 

construy6 la planta de cianuraci6n más grande del Estado. 

De 1920 a 1923 ASARCO compr6 el grupo entero de las minas 

que se encontraban al pie del cerro de la Cruz, en Parral, -

incluyendo la famosa mina La Prieta y la mina El Tajo. 

Por ese tiempo, la Alvarado Mining and Milling Co. 

tuvo dificultades financieras y pidi6 ayuda a ASARCO. Se fu 

sionaron la Compaft{a Minera del Refugio, la Compafiía Minera 

Hidalgo y la Compafiía Minera San Juanico con la Alvarado, P! 

ra formar la Mexico Northern Railroad and Mining Company. Es 

ta uni6n result6 en economías de operaci6n al integrarse la 

planta de cianuraci6n de 800 toneladas de Veta Grande de 

ASARCO con la planta de Alvarado de 600 ton. y la planta del 

Refugio de 250 ton. Hacia 1925 ASARCO controlaba todas las 

minas importantes de Villa Escobedo, Santa Bárbara, La Palmi 

lla y Parral, y sus seis plantas manejaban más de un mill6n 

de toneladas métricas de mineral solamente de los distritos 



124. 

del centro y del sur de Chihuahua 191). 

La adquisici6n de muchas de las propiedades de la -

Compafi!a Metal6rgica Mexicana de R.S.Towne, fue otras de las 

grandes operaciones que llev6 a cabo ASARCO en aquella época. 

El mineral de Sierra Mojada, Coah., explotado por -

mexicanos desde 1880 a 1887 hasta que la Consolidated Kansas 

City Smelting and Refining Co. adquiri6 la mayoría de las -

minas de San Salvador y San José , era comprado por la -

Mexican Ore Company y transportado en tren de mulas a El Pa

so, Texas y a la metal6rgica de la Cia. Kansas City en Arge~ 

tina, Kansas. Robert S. Towne, de la Kansas City Smelting -

and Refining Co. y quien organiz6 la Mexican Ore Co., cons-

truy6 en 1887 una fundidora en El Paso, Texas, para benefi-

ciar los minerales de Sierra Mojada, los cuales eran tan ri

cos que en El Paso no se recibían minerales con menos del --

28\ de plomo y no se pagaba el contenido de plomo, sino sol~ 

mente por el de plata. En 1890, construy6 el Ferrocarril Me 

xicano del Norte con el objeto de comunicar Sierra Mojada 

con El Paso, Texas y San Luis Potosi. Este ferrocarril fue 

planeado para conectar Sierra Mojada con Escal6n al oeste, -

desde donde se podía transportar el mineral hacia Estados -

Unidos en el Ferrocarril Central Mexicano 192). 

Cuando la Consolidated Kansas City se adhiri6 a 

ASARCO en 1899 1 R.S.Towne fund6 por su parte la Compafiía Me

tal6rgica Mexicana. Estableci6 una planta de beneficio en -
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San Luis Potosí para aprovechar el ferrocarril y tratar los 

minerales de Sierra Mojada, Coah.; del noroeste de la coste· 

ra de Pacífico y de los distritos mineros de San Luis Potosí, 

Aguascalientcs, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca. Para asegurar

se el abastecimiento, Towne controlaba el Potosí & Río Verde 

Railway Co. y la Mexican Mineral Railway Co., así como el -

Mexico Northern. La Companía era propietaria de la Veta Ri· 

ca de Sierra Mojada, de la cual enviaba 2,500 toneladas de -

mineral al mes a la planta de San Luis Potosí; controlaba -

las minas de plomo de Santa Bárbara, Chih., a través de la -

Moctezuma Lead Co.; las minas de Sombrerete en Zacatecas por 

la Sombrerete Mining Co., que junto con la Mexican Lead Co., 

tuvo intereses adicionales en la Noria y Chalchihuites, Zac. 

Más tarde se interes6 en la Proafto Hill en Fresnillo, Zac. ;

organiz6 la Fresnillo Company, abri6 una planta de cianura-

ci6n con capacidad de 700 toneladas diarias para tratar el -

mineral de plata; adquiri6 la mina de Ocotes, Oax., cuyo mi 

neral tenía un contenido de 1 Kg. de plata y 2 gr. de oro 

por tonelada métrica de mineral y 17% de cobre. Además, ad

quiri6 minas de cobre en Zacatecas, Nuevo Le6n y Puebla. 

Después de la muerte de R.S.Towne, en 1916, empeza

ron las dificultades para la Compafiía Metalárgica Mexicana. 

El control pas6 a manos de uno de sus antiguos directores, -

varias de las propiedades de la compafiía tuvieron serias di

ficultades durante la Revoluci6n y más tarde, con el colapso 

de precios de los metales en 1920-21, las operaciones de la 

planta de San Luis Potosí se volvieron muy irregulares por -
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la falta de solidez financiera. Muchas de las propiedades -

se otorgaron en concesi6n a ASARCO y hacia 1923 ASARCO anun

ci6 la adquisici6n de la mayor parte de las propiedades de -

Towne 193), Solamente en el Estado de Coahuila ASARCO se hi-

zo la directriz de un grupo numeroso de fundos conocido con 

el nombre de Unidad de Sierra Mojada, algunos de los cuales 

eran de concesión directa a la compafiía y otros que arrenda

ba y que pertenecían a particulares o a otras compafiÍas min~ 

ras, los que en total sumaban S,269 metros cuadrados. La -

producci6n era de aproximadamente 1,000 toneladas mensuales 

de minerales plomosos y cobrizos, con leyes medias, los pri

meros, de 12% de plomo y 500 gramos de plata por tonelada, -

los cuales eran enviados a la fundici6n propiedad de ASARCO 

en Monterrey, y los segundos, de 4 a 5% de cobre y 800 gra-

mos de plata por tonelada, que se remitían a su fundici6n de 

Aguascalientes 194) 

La Compañía Metaldrgica no fue disuelta, sino que -

en su lugar se organiz6 la Corporaci6n Towne Mines Inc., ba

jo la dirección de ASARCO. Remodel6 entonces la planta de -

San Luis Potosí para tratar de 30 a 50 mil toneladas mensua

les de mineral, equip6 y desarroll6 las minas de la Cía. - -

Santa Bárbara, cuyos minerales serían tratados en la planta 

Tecolotes de ASARCO. Obtuvo una participación del 60% en -

los intereses de las minas de San Pedro, Sombrerete y Monte

rrey. El éxito de todas estas transacciones fue la adquisi

ci6n de la fundidora de San Luis Potosí. 

En la década de los 20, ASARCO expandió sus opera--
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ciones al Estado de Chihuahua, porque este 6ltimo se convir

ti6 en una de las áreas mineras más ricas del mundo, con los 

campos mineros que abarcan desde Santa Eulalia, cerca de la 

ciudad de Chihuahua, hacia el suroeste con los de Parral, -

San Francisco del Oro y Santa Bárbara. A lo largo de este -

cintur6n se encontr6 la mina Naica y al oeste de Santa Eula

lia las minas de Cusihuiriachic. Más hacia el oeste se -

encuentra otra regi6n que incluye los distritos de Conchefio, 

San Isidro, Batopilas y Dolores. 

El área minera del sur de Chihuahua, que comprende 

los distritos de Santa Bárbara, Hidalgo del Parral y Villa -

Escobedo, de gran importancia en México, produjo en 1929 - -

1'487,224 toneladas de mineral, 2,043 kilos de oro, 308,527 

kilos de plata, 68,203 toneladas m. de plomo, 5,976 tanela 

das m. de cobre y 64,600 toneladas m. de zinc. 

En ese mismo año, los tres distritos de Hidalgo: Pa 

chuca, Real del Nante y Atotonilco El Chico, produjeron -

1'678,020 toneladas m. de mineral, 4,470 kilos de oro, -

810,688 kilos de plata, 13.6 toneladas m. de plomo y 2 to

neladas m. de zinc. El valor de la producci6n minera del Es 

tado de Chihuahua fue equivalente a la cuarta parte del va-

lar total de la producci6n minera en México y a más del do-

ble del valor de la producci6n minera de Hidalgo. 

Las dos empresas más importantes que operaban en -

Chihuahua eran ASARCO y San Francisco Mines of Mexico. El -



128. 

distrito minero de Hidalgo del Parral era dominado completa

mente por ASARCO a través de su subsidiaria American Smel--

ters Securities Company (ASSCO). 

La unidad ASARCO comprendía 22.S hectáreas que ro-

deaban el cerro de Santa Cruz, dominando el pueblo de Parral. 

En 1925 empez6 a operar una planta de flotaci6n con capaci-

dad de 500 a 600 toneladas diarias y manejaba 15,000 tonela

das de mineral al mes. Esta era la unidad más productiva de 

las propiedades de ASARCO en N6xico. El mineral obtenido va 

riaba de 200 a 300 gr. de plata; de Z a 3 gr. de oro por 

ton.; de 5 a 7.5% de plomo; 10% de zinc; 0.5% de cobre y 

4% de hierro. 

La unidad Santa Bárbara de ASARCO, al este de 

Parral, fue adquirida por los hijos de Guggenheim a la Mocte 

zuma Lead Co., propiedad de R.S.Towne. El mineral de este -

campo era muy difícil de procesar y para ello se instal6 la 

planta de Tecolotes, en 1910, con una serie de procesos com

binados, que supuestamente sería la primera planta con ~xito 

comercial de operaci6n por flotaci6n en el continente ameri

cano. Unos afias m's tarde, ASARCO construy6 otra planta en 

Santa Bárbara, la planta de San Diego, la primera en el mun

do de flotaci6n selectiva, para tratar los minerales 6xidos 

de ese distrito minero. 

En el distrito de Santa Eulalia, Chih., explotado -

desde la época colonial, la empresa más importante era El --
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Potosi Mining Company, subsiJiaria de la Howe Sound Mining -

Co. que organiz6 la Cía. Industrial del Potosí para poner en 

operaci6n una planta de flotaci6n selectiva para tratar los 

minerales de baja calidad. A principios de la d6cada d~ los 

años veinte, la producci6n de El Potosí era igual que la pr~ 

ducci6n conjunta de las minas de ASARCO y Pefioles en el Dis

trito de Santa Eulalia. A fines de 1920 las antiguas seccio 

nes que explotaba ASARCO en Santa Eulalia se agotaron y con

centr6 sus operaciones en la Unidad San Antonio, la cual re

sult6 rica en estaño y construy6 en la refinería de Avalos,

Chih., una planta de flotaci6n y concentraci6n en 1930, que 

result6 la planta productora de estaño más grande de Norte-

américa. 

Hacia 1924, la parte central de M6xico estaba domi

nada por tres plantas propiedad de ASARCO: Aguascalientes,

San Luis Potosí y Matchuala. Con la compra de la Compañía -

Metalúrgica Mexicana en 1923, ASARCO adquiri6 el control de 

la mayoría de los negocios mineros de San Luis Potosí; ce-

rr6 la planta de Aguascalientes en 1925 y la de San Luis Po

tosí se convirti6 en la mayor planta de ASARCO en la plani-

cie central. 

En Aguascalientes s6lo dos distritos mineros produ

cían: el de Asientos y el de Tepezala. También operaban -

dos compafiías pequefias: la Cía. Minera Minerva y Anexas y -

la Cía. Minera de San Jer6nimo. Los consorcios de QJggenheim 

estaban separados de ASARCO, y las minas fueron adquiridas -
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antes de 1901 por la Aguascalientes Metal Company y la - - -

Guggenheim Smelting Company. 

En el mineral de La Paz, S.L.P., se encontraban dos 

grandes unidades: la mina Dolores de ASARCO y la Negociaci6n 

Minera Santa María de la Paz, cuya mina era de las mejores -

en el país. La planta de ASARCO en Matehuala se abastecía -

de los minerales provenientes de estas dos minas, pero tuvo 

que cerrar cuando los minerales de la mina Dolores empezaron 

a agotarse y la Cía. Santa María de la Paz construy6 una - -

planta de flotaci6n para sus propios minerales que contenían 

1,~89 gr. de plata, 3,241 gr. de oro, 27% de plomo y O.R4% 

de cobre, por tonelada métrica. En 1929 la producci6n fue -

de 402 kilos de oro y 155 1 095 kilos de plata. 

La Compañía Metalúrgica Nacional, subsidiaria de -

ASARCO, en Charcas, S.L.P., explotaba la mina Tiro General -

que producía plata-plomo-cobre, pero su contenido de zinc la 

hizo famosa y se conoció como la "mayor mina de zinc en Mbi 

co". También ejercía control sobre las plantas de Dolores,

Velardefta, Bonanza y la planta de San Luis Potosí. Esta 61-

tima recibía minerales de diversas procedencias, adem!s de -

las propiedades de ASARCO en Aguascalientes y sus minas en -

San Luis Potosí, como de Teziutlán, Pue.; Angangueo, Mich.; 

Guanajuato, El Oro y Concepción del Oro, Zac. 

La fundidora de ASARCO en Monterrey estaba en segu~ 

do plano por la centralizaci6n de las operaciones de ASARCO 
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en Chihuahua y la producci6n de las minas de la Compañía en 

el norte y oeste <le México gravitaban en Chihuahua. Los mi

nerales de la mina Reforma en Cuatro Ci6ncgas, Coah., repre

sentaban el 70% de los minerales tratados en la fundidora de 

Monterrey Je ASARCO, pero cuando éstos empezaron a agotarse 

ASARCO cerr6 el departamento de plomo. Sin embargo, en 1929 

ASARCO termin6 la construcci6n de una refinería de plomo en 

Monterrey, altamente mecanizada y para operar a gran escala, 

para manejar toda la producci6n de plomo de ASARCO. La ope

raci6n de la planta fue un 6xito. Operaba la producci6n to

tal de las fundidoras de Chihuahua y San Luis Potosí. La 

planta incluía una parte que se dedicaba a separar el oro de 

la plata: el proceso Moebius para la plata y el Wohlwill p~ 

ra el oro. La planta tenía una capacidad de 3 millones de -

onzas de plata al mes. El plomo se enviaba a Tampico por -

tren y el oro y la plata a la Casa de Moneda y al Banco de -

México. 

La fundidora más grande de México era la planta de 

Avalos en Chihuahua de ASARCO. Hacia 1929 tenía una capaci

dad anual de 650,000 toneladas y la mayor parte del mineral 

provenía de las minas de ASARCO en Santa Eulalia, Parral y -

Santa Bárbara. Además, se recibían embarques de la Cía. El 

Potosí de Santa Eulalia y de las minas de San Francisco del 

Oro, cerca de Santa Bárbara y de las minas de Peñoles en San 

ta Eulalia. En 1930 la producci6n de la planta fue de 1,623 

kilos de oro, 424,019 kilos de plata, 109,264 toneladas mé 

tricas de plomo, 2,969 toneladas métricas de cobre, 236 to 
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neladas m6tricas de cadmio y 67 ton.m. de arsGnico. 

A mediados Je 1936 el sur del distrito Je Chihuahua 

estaba en pleno apogeo con ASARCO, El Potosí y San rrancisco, 

trabajando a toda capacidad, excepto la mina Veta Grande de 

ASARCO. La fundidora de plomo de Chihuahua, la más grande -

del mundo, estaba produciendo 500 tons. de plomo diarias. La 

unidad de Parral de ASARCO expandi6 sus operaciones a 2,000 

tons. diarias con una planta de flotaci6n de plomo-zinc y -

otra planta de cianuraci6n. En Santa B'rbara, la Compaftía -

estaba tratando más de 50,000 tons. de mineral al mes. 

En Velardeña, Durango, ASARCO poseía una planta de 

fundici6n de cobre y plomo conocida como Fundici6n ASARCO. -

Después de haber iniciado operaciones en 1907, trabaj6 hasta 

1912, cerr6 durante cuatro años, debido a la situaci6n en el 

norte del país, y en 1926 cerr6 definitivamente debido al 

agotamiento de las minas en aquel distrito. 

En Michoacán, ASARCO penetr6 también al comprar las 

minas de Angangueo, en 1909-1910, que abarcaban una cxten- -

si6n de 962.7 hectáreas. A partir de 1922, después de haber 

sido cerradas las minas por una temporada, el nivel de pro-

ducci6n era de más de 100,000 toneladas métricas al año; la 

producci6n de plata anual fue aumentando de 50,000 kilos a -

más de 90,000 kilos en 1933. La producci6n de oro en este -

6ltimo afto fue de 117 kilos 195l, 
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S.3.2. Compañía ~linera de Peñoles, S.A. 

La Compañía Minera <le Peñoles, anteriormente con la 

<lenominaci6n <le Compañía <le Minerales y Metales, S.A., subs! 

<liarla <le la American Metal Co., surgi6 como otra de las - -

grandes empresas <le origen extranjero que lleg6 a dominar to 

<la la regi6n <lel noroeste <le ~léxico y la regi6n Je Sierra ~lo 

jada en Coahuila, al punto de que los pequeños mineros se 

convirtieron en dependientes <le las plantas beneficiadoras -

pertenecientes a esta compañía. Sus principales negocios in 

cluían la explotaci6n de numerosas minas: en el mineral de 

Santa Eulalia, Chih.; Guanaceví y Ojuela y Peñoles, en Du-

rango; la unidad Avalos o minas La Providencia, en Zacate-

cas; Minas Viejas y El Refugio, en Nuevo Le6n; el grupo Hi 

gueras, o sea las minas de Paloma y Cabrillas, Coah.; en el 

mineral de Sierra Mojada, las minas de la Compañía "La Parr~ 

ña", en Coahuila, ejercía un gran control sobre las minas de 

carb6n de Agujita y Lampacitos, Coah., pertenecientes a la -

Cía. de Combustibles "Agujita", S.A. Tambi~n tenía grandes 

plantas de fundíci6n: una en Mapimí, Dgo.~ dos plantas pe

queñas en Guadalupe y Cerralvo, N.L.; en Coahuíla, la Comp~ 

ñía Metalúrgica de Torre6n, propiedad en su mayor parte de -

Peñoles y la gran planta de la Compañía Minera, Fundidora y 

Afinadora <le Monterrey, N.L. Además, era propietaria de un 

gran número de trenes de las líneas de los ferrocarriles na

cionales y tenía rentado el Ferrocarril Mexicano del Norte,

que corría entre Sierra Mojada y Escal6n, estaci6n del anti

guo Ferrocarril Central 196 ) 
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Las minas de Mapiml, después de varios siglos de e! 

plotaci6n por parte <le los cspaftoles, fueron adquiridas por 

la Mapiml Mining Company of Council Bluffs, Iowa, financiada 

por inversionistas mexicanos y norteamericanos. Esta compa

fiÍa unific6 las 8 principales minas del distrito, estableci6 

varios hornos que tenían capacidad para procesar 20 tons. de 

mineral al <lía, cuyo contenido era de 30 onzas de plata por 

tonelada métrica y ZO% de plomo; pero al elevarse los cos-

tos, los inversionistas se retiraron y Charles Reidt reorga

niz6 las minas, moderniz6 el equipo y desarroll6 otras áreas 

de explotaci6n con la ayuda financiera de José Ma. Bermej illo, 

un espaftol que tenía lazos financieros con la American Metal 

Co., filial de una firma alemana, la Metallgesellschaft de -

Frankfort, hasta 1919, pero que a causa de la guerra pas6 a 

manos de los norteamericanos. 

Las operaciones en gran escala empezaron en 1893-94; 

las minas producían 500 toneladas de mineral y en 1894 la 

planta de fundici6n proces6 14,223 toneladas. Hacia 1899 la 

producci6n se elev6 a 85,847 toneladas al afio de mineral pr~ 

cesado¡ 15,817 toneladas m. de plomo; 54,301 kilos de pla

ta y 465 kilogramos de oro. El valor de la producci6n cre-

ci6 de 672,977 pesos en 1894 a 4'037,866 en 1899. En 1910 -

después de haber pagado dividendos del 300% de su capitaliz~ 

ci6n, la empresa inici6 una política de expansi6n. Pefioles 

y su subsidiaria la Mexican Metal Company se dedicaron a com 

prar minas en Sonora, Durango, Chihuahua, Nuevo Le6n y la mi 

na La Higuera en Coahuila. La Revoluci6n interrumpi6 por va 
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rios años la producci6n de Penoles, pero la empresa surgi6 -

después, con su afiliaci6n a la American Metal Co., como la 

más grande competidora de los Guggenheim 197) 

De todas las compañías extranjeras que operaban en 

México, la American Metal Company reforz6 su posici6n duran

te la Rcvoluci6n. Sus propiedades en Mapimí, a través de la 

CompafiÍa Peñoles, eran en extremo productivas, de tal manera 

que le sirvieron corno base para desarrollar un programa de -

expansi6n muy ambicioso en los 6ltirnos años del Porfiriato. 

Adquiri6 propiedades corno la fundidora de Torre6n, en 1916, 

de la familia Madero, la cual le di6 gran control sobre la -

capacidad de fundici6n del.Norte de México; las minas de -

carb6n de Agujita por medio de otra subsidiaria, la Compañía 

de Minerales y Metales, de la American Metal Ca., y la canee 

si6n de la fundidora de Monterrey de la Cía. Minera, Fundido 

ra y Afinadora de Monterrey. 

La penetraci6n de Peñoles en Chihuahua no fue de mu 

cha importancia. El mayor negocio de esta firma se encentra 

ba en el distrito de las minas de Inglaterra, y de las minas 

adquiridas la más importante fue la mina de plata-plomo San -

Toy, en Santa Eulalia. Al sur del Estado de Chihuahua, Pefi~ 

les poseía el 401 de la Compañía Minera Naica y el resto era 

de mexicanos, belgas, franceses e ingleses. Al final de la 

Revoluci6n, esa empresa pas6 totalmente a Peñoles hasta que 

en 1928 se dej6 en manos de un minero independiente 198). 
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En el Estado de Coahuila se encontraban tres campos 

mineros: 1) Sierra Mojada, famoso como el mayor campo de la 

industria minera mexicana en el siglo XIX, que se estanc6 a 

principios del siglo XX porque los costos de transporte se -

elevaron, las minas se empobrecieron y escase6 el agua y la 

madera para las minas; 2) las minas de la Reforma y Santa -

Elena (El Rosario) en Cuatro Ciénegas y, 3) las minas de -

Higueras en Ocampo. Peftoles controlaba cerca de las 2/3 par 

tes del área de minerales del Estado de Coahuila; las dos -

grandes minas: La Parreña y la Constancia pertenecían a Pe

ñoles, así como la Unidad Higueras situada al sudeste de 

Coahuila, que estaba formada por muchas minas, cuyos predios 

colindaban entre sí, y de las cuales las más importantes - -

eran La Paloma y Cabrillas. 

En el mineral de Sierra Mojada, Peftoles poseía gran 

parte de la Compañía Minera La Parrefia, cuyos fundos mineros 

eran: La Parrefia, Atalaya, La Suiza, María Luisa, Joyita y -

Encantada. Además era copropietaria de la mina El Salvador, 

con la Cía. Minera La Constancia, S.A. La producci6n de mi

nerales se enviaba a la planta metalúrgica de Torre6n 199l. 

La mina Reforma fue una de las más importantes en -

la economía mexicana antes de la Revoluci6n. Su gran produ~ 

ci6n de plata era la base de la fundidora de Monterrey de -

los Guggenheim (ASARCO). La mina del Rosario y Santa Elena 

eran propiedad de la Cía. Minera Ocampo y se las rentaron a 

la Cía. Fundidora y Afinadora de Monterrey, quien construy6 
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la fundidora que más tarde compraría Peñoles 200>. 

La planta de Napimí, Dgo., fue una de las fundido-

ras más importantes del norte de México. Cerr6 en los años 

20 porque al adquirir la planta de Torre6n, los minerales de 

las minas de Ojuela que suplían la mayor parte de los miner! 

les tratados en Mapimí, quedaban cerca de la fundidora de -

Torre6n y el transporte era costeable. En 1920, bajo el pre

texto de la huelga de carb6n, la fundidora de Mapimí cerr6. 

Además, Pcfioles continuaba penetrando en el norte, comprando 

propiedades en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, cu

yos minerales se irían a beneficiar a Torre6n. Particip6 en 

el campo de Santa Bárbara y en el de Santa Eulalia, en Chi-

huahua; compr6 la propiedad de plomo Mosqueteros, en el dis 

trito de Villa Ahumada, Chih., para después vendérsela a la 

Ahumada Eruption Group; adquiri6 minas de carb6n en Agujita 

y Lampacitos, Coah., así como Minas Viejas y El Refugio, en 

Nuevo Le6n. 

El control de las fundidoras de Torre6n y de Monte

rrey di6 a Peñoles la suficiente fuerza para dominar la in-

dustria de la fundici6n en el norte de México. 

La fundidora de Torre6n, cuya localizaci6n estraté

gica por la red ferroviaria le di6 muchas ventajas, recibía 

minerales de todas partes de la Rep6blica y en términos de -

metal recibía, mensualmente, 4,500 toneladas de plomo, -

20,000 kilos de plata y 200 onzas de oro. Además de 250,000 
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kilos de cobre contenido en los minerales de plomo. 

La planta trataba los minerales de las minas de Pe

fioles en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, que repr~ 

sentaban el 70% del total de minerales beneficiados en la --

planta, y como fue diseñada para tratar minerales de diversa 

composici6n, junto con las facilidades de transporte, seco~ 

virti6 en un centro natural para beneficiar los minerales de 

muchos mineros independientes de la parte norte-centro de 

México a tal grado que, cuando cerr6 la planta en 1921, hubo 

protestas de los mineros independientes e incluso peticiones 

al gobierno para que instalara una planta beneficiadora, has 

ta que volvi6 a abrir e~ 1922. 

La determinaci6n de cerrar la Cia. Metalúrgica de -

Torre6n, aparentemente se bas6 en los bajos precios alcanza

dos por el plomo y el cobre en aquellos afios; sin embargo,

el cierre se atribuy6 realmente a la adquisici6n de Pefioles 

de la planta de fundici6n, apartado y afinado situada en Man 

terrey. La Cia. Metalúrgica de Torre6n había sido fundada -

por mexicanos en el afio de 1900 y para la ciudad de Torre6n 

significaba una importante fuente de trabajo (1,250 opera-

rios) y un foco de desarrollo para la industria minero-met~ 

lÚrgica. Además, se encontraba convenientemente equipada -

para el tratamiento de toda clase de minerales plomo-argen

tiferos, auríferos y cobrizos, empleando los procedimientos 

de calcinaci6n y fusi6n y de reducci6n 2º1). En 1935 la pla~ 

ta estaba trabajando a una capacidad de 277 mil toneladas -

al afio. 
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La planta de Peñoles en Nontcrrey operaba con mine

rales provenientes de más de 100 compañías pequeñas, además 

de los minerales de Compañías mineras como ASARCO, de la un! 

dad Reforma; las minas de R.S.Towne, cerca de Monterrey, y 

embarques de San Luis Potosí, antes de que ASARCO instalara 

la fundidora en San Luis Potosí. Con el cierre de Peñoles -

de sus antiguas plantas de Villaldama y Cerralvo en Nuevo 

Le6n, auraent6 la cantidad de minerales para beneficiarse en 

Monterrey, pero adn así operaba por debajo de su capacidad. 

La mayor parte de los minerales eran embarcados a la planta 

por la Compañía de San Pedro y San Pablo, cerca de Monterrey, 

más otros embarques de las unidades de Peñoles en Sierra Mo

jada e Higueras, en Coahuila; Providencia y Bonanza, en Za

catecas¡ además de minerales y precipitados de cianuro com

prados en los Estados de Guanajuato, Hidalgo, México y Quer! 

taro. Aparte de la refinería de plomo, la Compafiía operaba 

una refinería de plata, cuya producci6n hacia 1926 era de 

2 millones de onzas mensuales de plata. 

A mediados de la década de los años veinte, Peñoles 

se interes6 también en adquirir propiedades en el sur del -

país. En Oaxaca empez6 a operar en las minas de Taviche y -

Natividad, a pesar de las dificultades de la explotación de 

aquellas minas. En 1927 instal6 una planta de cianuraci6n -

y flotaci6n, pero hacia 1928 con la declinación en los pre-

cios de la plata y la disminución de la calidad de los mine

rales, Peñoles dej6 de operar en Oaxaca. En Guerrero, Peño

les compr6 en 1926 la mina Suriana en el distrito minero de 
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Campo Morado, uno de los dos distritos de alguna importancia 

en el Estado de Guerrero. A pesar de que el mineral cante-

nía 8,9 gr. de oro y 577 gr. de plata por ton.m. era extrema 

<lamente refractario y muy difícil de procesar. Hacia 1930 -

la planta se cerr6 por la declinaci6n en el mercado de la 

plata y las dificultades cada vez mayores para beneficiar el 

mineral de menor calidad, y no volvi6 a operar hasta 1935. 

En Zacatecas, que después de la Revoluci6n se con-

virti6 en uno de los cuatro grandes Estados mineros de Méxi

co, Peñoles compr6 la mina Veta Grande y Minas de Providen-

cia, lo cual la situ6 como la segunda empresa en importancia 

en el distrito de Mazapil con la unidad Avalas en Concepci6n 

del Oro. La Mazapil Cooper Company, que como grupo era la -

m4s importante del distrito, dominaba los campos mineros de 

Concepci6n del Oro, Mazapil y Pedro Ocampo. 

Cerca de la ciudad de Zacatecas, Pefioles poseía la 

planta La Fe, que estuvo diseñada para tratar los concentra

dos y precipitados de cianuro de las minas de la Cía. Inter

nacional Minera en Ojocalicnte, Guanajuatillo y Guadalupe, -

Zac.; de las minas de Peñoles y de la Carnegie Metals Co., -

en Veta Grande y El Bote, y de la mina de Fresnillo de la 

Corporaci6n Mexicana Proaño. La planta con una capacidad de 

175 ton.m. de mineral diarias, producía 38 ton. de lingotes 

de plomo que contenían 96% de plomo, 0.8% de cobre y 1.8 k. 

de plata por ton.m. El mineral de plomo se enviaba a la re

finería de Peñoles en Monterrey. La caída de los precios de 

plomo y de cobre en 1927 hizo precaria la operaci6n de la 
202) 

planta y cerr6 en 1928 
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5.3.3. Compañía Real del Monte y Pachuca. 

A principios del siglo XX las minas de Hidalgo que 

trabajaban con el proceso de patio. eran todavía rentables, -

pero el creciente éxito del proceso de cianuraci6n y la de-

clinaci6n en el precio de plata situ6 a muchas de ellas en -

un estado financiero crítico. Las empresas no disponían de 

capital para su modernizaci6n y ante un futuro incierto para 

la plata, los grupos de minas de Real del Monte, Pachuca y -

Santa Gertru<lis fueron puestos en venta. 203 ) 

La Compañía Real del Monte y Pachuca tenía 116 mi-

nas entre ellas las famosas Camelia, Barr6n y Corteza, en Pa 

chuca; y Cabrera, Aviadero, Santa Brígida y Dificultad, en 

Real del Monte. La compañía producía aproximadamente 65,000 

toneladas de mineral al año con un promedio de 1.2 Kg. de p!a 

ta por tonelada. En 1906,la antigua Sociedad Aviadora de Mi 

nas del füneral del Monte y Pachuca fue comprada por la Un.!_ 

ted States Smelting, Refining and Mining Co., en 4 millones 

de pesos, quien buscaba competir en México con las empresas 

de Guggenheim tal y como lo hacia en EE.UU. Entre los ac-

cionistas de la Compañía Real del Monte figuraba José l. 

Limantour, Secretario de Hacienda durante el porfiriato, 

cuando se realiz6 la venta a la United States Smelting, Rc-

fining and Mining Co., a través de Bernard MacDonald de Gua

najuato y F.W.Baker de la Venture Corporation Ltd. En 1920 

el nombre de la Compañía cambi6 oficialmente al actual nom-

bre de Compañía de Real del Monte y Pachuca. 
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La nueva compañía reconstruy6 la planta de Loreto y 

la transform6 en una planta de cianuraci6n con una capacidad 

para beneficiar 300 toneladas diarias de mineral, e inmedia

tamente después construy6 una nueva planta de cianuraci6n, la 

de Guerrero en Real del Monte, con capacidad tle 350 toneladas 

diarias, que fue la más moderna de todo el país en aquella -

época. 

Poco a poco fueron transformándose todas las plan-

tas antiguas del distrito minero en plantas de cianuraci6n y 

hacia 1911 existían en el distrito las siguientes: Loreto,

San Rafael, San Francisco, La Blanca, Molino Nuevo, La Uni6n, 

Purísima Grande y Blaisdell, en Pachuca; la de Guerrero en 

Real del Monte, y la de Arévalo en El Chico. 204 ) 

Con la introducci6n del proceso de cianuraci6n la -

Companía de Real del Monte aument6 gradualmente el tonelaje 

de mineral tratado, de un volumen de 7,500 toneladas mensua

les en 1906 a un promedio de 112,000 toneladas mensuales du

rante la década 1932-1941. 20S) 

Poco a poco la Compañía Real del Monte y Pachuca m~ 

nopoliz6 la mayoría de los trabajos de explotaci6n y benefi

cio del distrito de Pachuca y Real del Monte. Compr6 propi~ 

dades que le daban control sobre 7.6 ki16metros de la Veta -

Vizcaína, con más de 16.1 kil6metros cuadrados de tierras mi 

nerales y tuvo la suerte de encontrar una nueva veta, que 

junto a la relativa estabilidad de la zona, le permiti6 obt~ 
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ner una producci6n de 8.4 millones de onzas de plata en -

1916. Las minas de Pachuca salieron ilesas de la Revoluci6n 

y pudieron proseguir sus operaciones a plena capacidad cuan

do la vida econ6mica de M6xico se estabiliz6. A pesar del -

incremento de productividad de la zona sur de Chihuahua y de 

Zacatecas, la Compafiía Real del Nante y Pachuca todavía sos

tenía su posici6n como el primer distrito productor de plata 

en Néxico, Los distritos de Pachuca y del Real del Monte pr~ 

<lucían juntos el 12% del total de la producci6n mundial de -

plata, y el 60% de esa producci6n ~ra controlado por la Com

pafiÍa Real del Nante y Pachuca. Los minerales de Pachuca y 

Real del Nonte contenían en promedio 14 onzas de plata por -

tonelada métrica y S onzas de oro por cada 1,000 onzas de -

plata. 

Las propiedades que detentaba la Compafiía Real del 

Monte y Pachuca hacia 1925 eran imprcsionantes.206) 
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PROOIJCCIC1-I DlAR!A UJNTINIOO DEL MINER\í. 
M l NA. S CE MINERALES. Plata ~ t.'I\, ---Gms.por Ton. 

En el distrito de Pachuca 

San Juan Pacluca S20 304 1.s 
mis de 38 fundos 

Rosario sso 300 1.0 
· IUs de 20 fundos 

El Porvenir 30 IÍOO 2. 5 
11 fundos 

Dolores El Encino 340 290 2.0 
S futwios 

C-lia y Para tso 700 440 1.6 
7 tiatdos 

Santa Ana :sso 450 z.o 
1;\ fundos 

San Al\se l.mo so 454 2.l 
1 O fundos 

Barr6n 200 300 1.S 
10 fundos 

Adeaás poseía SS fundos adicionales, que trabajaban a pequeña escala, -

q.¡e estaf:an cerrados o todavía sin de:>arrollar. 

fJI el distrito de Re.-il del lobnte 

Pllris iJrQ Concepci&l soo 700 4.0 
14 fwdos 

DifiOJltad 166 350 2.0 
7 fundos 

Cabrera 80 600 3.0 
7 fundos 

La Rica 214 600 3.0 
5 fundc>S 

Dolores, San Juan Vizca !na, Providencia, 1-tlrán y Escobar, entre otros -

JO fundos mis, todav1a estaban sin desa rro llnse. 

~~}._tl_i_~~.~_l_El Cl:i:iE~ 

ArEvato 
6 fundos 

500 550 4.83 
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Contaba con <los plantas de cianuraci6n: una, la an

tigua planta de Loreto en Pachuca, que empleaba 800 hombres 

y tenía capacidad para tratar 2,000 toneladas de mineral al 

día, que más tarde se incremcni6 a 2,600 toneladas y la -

otra, la planta de Guerrero en Real del Monte, con capacidad 

para tratar 1,000 a 1,100 toneladas al día. La planta de L~ 

reto se comunicaba con El Chico, primero, por una carretera 

de 15 Km. y más tarde cuando se instal6 una vía cable, el Mo 

lino ele Arévalo se cerr6 y los minerales se beneficiaban en 

el ~lolino de Loreto, así como también los de la mina San 

Juan Pachuca, Camelia, Paraíso y Rosario, que se transporta

ban por cable. La capacidad de la refinería de Loreto era -

de 1'500,000 onzas de plata al mes. 

La planta de Guerrero era la única en Real del Mon

te y por lo tanto dominaba el distrito. Ahí se beneficiaban 

los minerales de Purísima Concepci6n, Dificultad, Santa Inés, 

Cabrera y Perla de Oro. Los precipitados de cianuro de la -

planta <le Guerrero eran transportados a Loreto donde se con

vert 1an en barras. A fines de 1922 la compafiía instal6 una 

planta refinadora equipada para separar el oro de la plata -

en las Barras de Doré producidas por las plantas de cianura

ci6n, y su capacidad era de 1'500,000 onzas de plata al mes. 

La nueva planta aceptaba barras de todas las compafiías que -

operaban en el distrito, así como también de otros distritos 

mineros ele Mhico zo7). 

Prácticamente todo el oro se refinaba en el país, -
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solamente un 10% se exportaba como parte de otros metales. -

Existían cuatro refinerías de plata: <los se encontraban en 

Monterrey, para tratar el mineral <le plomo con contenido <le 

oro y plata; una en Pachuca, de la Compañía Real del Monte, 

y otra en la Ciudad de México para tratar los minerales im

puros que se enviaban a la Casa de Moneda. 

A mediados de la década de los años ZO, la Compañía 

sigui6 la política de centralizar sus actividades, y en fe-

brero de 1929 se llev6 a cabo una gran obra: la centraliza

ci6n del beneficio de los minerales en una sola planta, la -

de Loreto. Para ello se construy6 un gran túnel de 5,500 

metros a dos cabos entre las minas de la Rica en Real del 

Monte y San Juan Pachuca, en Pachuca. Para realizar la obra 

se aprovecharon parcialmente algunos de los laboríos de las 

minas de San Juan Pachuca y de Rosario y se le di6 la ampli

tud necesaria de 3.2 metros de alto por 3.0 de ancho para -

que un pequeño tren e16ctrico hiciera el recorrido y suplan

tara al cable a~reo de Real del Monte a Pachuca. Se aument6 

la capacidad de la planta de Loreto a 2,500 toneladas dia--

rias para tratar todo el mineral de las minas de la compañía 

y las m!quinas de tipo antiguo, como los mazos, se sustituy~ 

ron por los molinos de Marcy y Trayler. En 1930 se cerr6 la 

planta de Guerrero y todo el mineral se transportaba a Lore

to, se desmantelaron las instalaciones de vía cable y las de 

El Chico. Los trabajos se realizaban a gran escala en las -

minas recientemente abiertas como Col6n, San Pablo, La Herra 

dura, Eduardo, La Pinta y otras en Real del Monte, y se -
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abrieron nuevas minas en Pachuca como las del tiro de Tula y 

posteriormente la Jel Paricutín, en 1942, que fue la Última 

veta principal Jescubierta por la Compafiía durante el pPrÍo

do de explotaci6n priva<la, y cuya producci6n durante los su~ 

siguientes 15 años fue de aproximadamente 750,000 toneladas 

de mineral. 

Toda esta obra se realiz6 no s6lo para economizar -

las operaciones de trituraci6n, sino también para prescindir 

del funicular, cuyas reparaciones era un problema constante 

y además para hacer posible el transporte de todo el mineral 

que producía la compafiía a través del tiro de San Juan Pachu 

ca. 

Con la excavaci6n del túnel se tuvieron que llevar 

a cabo otras obras paralelas como fue la construcci6n de to! 

vas de almacenamiento de gran capacidad en el interior de -

las minas de La Rica y de San Juan; la comunicaci6n de las 

minas de Purísima y La Rica, donde se instalaron máquinas e~ 

peciales para el volteo automático de los carros del mineral 

provenientes de las minas de La Purísima, Dificultad, Espír! 

tu Santo, Providencia y Dolores. 

Aunque el ahorro no fue suficiente para balancear -

la declinaci6n del precio de la plata de 1931 a 1933, sí pe! 

miti6 a la compañía librar la crisis con un mejor control de 

costos, y en 1932 la producci6n de plata de esta compañía 
208) 

lleg6 a representar el 31% de la producci6n nacional de plata . 
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Además de la Compañia Real del Monte y Pachuca, en 

el distrito minero de Hidalgo operaban otras 10 empresas. La 

Compañia Santa Gertrudis, segunda en importancia en el dis-

trito, cuyo propietario era José de Landero, fue comprada en 

1906 por una corporaci6n inglesa, la Camp Bird Company en 

9 millones de pesos. La antigua Cía. Santa Gertrudis cuya -

producci6n era de 972 toneladas de mineral con un promedio -

de 1.148 kg. de plata por tonelada, acababa de construir una 

planta de cianuraci6n en la Hacienda de Guadalupe; pero ha-

cia 1911 la empresa construy6 una nueva planta con una capa

cidad de 1,100 toneladas diarias y en un año obtuvo ganan- -

cias que le permitieron pagar dividendos por un 15% del capl 

tal invertido. 

Esta Compañía se dedic6 a explotar minas ajenas con 

sus empresas subsidiarias: La Compañía General de Inversio

nes Mineras, S.A. y la Compañía Beneficiadora de Pachuca, -

S.A. La mina original Santa Gertrudis dej6 de operar en - -

1925 y la producci6n provenia de las minas de El Bordo, San

to Tom's y El Cristo, de la Compañía Explotadora de Minas y 

las minas Virginia y Rosario de la Compañía Dos Carlos, to-

das ellas situadas en el distrito minero de Pachuca. Este -

sistema de minas fue el sost~n de la Compañía hasta su agot~ 

miento a finales de la d~cada de los 30. La planta de cianu 

raci6n Molino Nuevo tenía una capacidad de Z,000 toneladas -

diarias y el mineral era transportado de las minas que expl~ 

taba la C{a. de Inversiones Mineras por medio de una vía ca

ble. 
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Otra compañía de importancia para el país que se e~ 

centraba en el distrito minero de Pachuca era la Negociaci6n 

Minera Je San Rafael y Anexas, S.A., de capital mayoritario 

mexicano y con una planta de cianuraci6n con capacidad de --

500 toneladas diarias para beneficiar los minerales de sus -

minas San Rafael, Sorpresa y Soledad y Nuevo CuauhtecotzíJO~) 

Otros distritos mineros de alguna importancia en -

Hidalgo eran los de Zimapán y El Cardenal. Las minas de Zi

mapán .estaban totalmente sin mecanizar y producían solamente 

algunas cuantas toneladas de mineral de alta ley al día y --

funcionaban dos plantas en el distrito: La Aurora y San 

Francisco. En el Cardenal solamente había una mina, Las Ani 

mas, de la cual la Compañía Real del Monte explot6 el mine-

ral de zinc durante 1923-27, pero los problemas de transpor

te impidier~n que la mina fuera rentable210J. 

Hacia 1911 el distrito minero de Hidalgo contaba -

con las siguientes plantas de cianuraci6n: Loreto, San Raf! 

el, San Francisco, La Blanca, Molino Nuevo, La Uni6n, Purís! 

ma Grande y Blaisdell en Pachuca; Guerrero en Real del Mon

te y Arévalo en El Chico. La planta de San Francisco fue fa 

masa por la introducci6n de los Browns o Pachuca Tanks, los 

cuales se adoptaron en muchas regiones del mundo. Poco a p~ 

co estos molinos dejaron de operar conforme se agotaban sus 

minerales y hacia 1929 s61o quedaban el de Guerrero que -

cerr6 en 1930 y Loreto, San Rafael y·Molino Nuevo o de Santa 

Gertrudis, en Pachuca. 
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La Compafiía Santa Gertrudis en 1938 se convirti6 en 

la Cooperativa de Dos Carlos, al ser entregada a ·1os trabaj~ 

dores, y sigui6 funcionando hasta 1953 cuando por falta de -

mineral cerr6 sus operaciones. La negociaci6n Minera de San 

Rafael y Anexas también qued6 en manos de los trabajadores -

como una cooperativa en 1939, pero en 1955 se disolvi6 por -

el hundimiento del tiro general y la imposibilidad de volver 

a entrar en la mina sin realizar grandes inversiones de capi 

tal 211). 

La United State Smelting, Refining and Mining Co. ,

continu6 operando. hasta el año de 194 7. cuando fue adquirida 

por el gobierno federal, a través de NAFINSA, pues los empr~ 

sarios norteamericanos decidieron vender su empresa al obser 

var durante varios años que algunas vetas estaban agotadas -

Y otras más por agotarse 212) 

5.3.4. Compafi{as extranjeras en Guanajuato, 

Las minas de Guanajuato dominadas completamente por 

el capital norteamericano, en la década de los veintes fue-

ron de las que más sufrieron el agotamiento de sus minerales. 

La explotaci6n se vino abajo por las rocas encontradas en 

las minas, el agotamiento de las mismas y la declinaci6n en 

el precio de la plata. La producci6n del Estado declin6 

inexorablemente: de 103,661 k. de plata en 1923 a 87,200 ~ 

en 1926, 76,167 k. en 1930 y 54,060 k. en 1932. La Guana

juato Devclopment Co., fue la primera empresa que quebr6 en 
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Guanajuato. Después de varios intentos vanos de venderle a 

la Cía. Real del t•lonte sus propiedades de Asunci6n, en La 

Luz, Gto., la Dcvclopment Co. cre6 una sola empresa fusionan 

do las compaft1as que la integraban, la Guanajuato Consolida-

te<l Mining an<l Nilling Co. 

En 1926, la Guanajuato Consolidated Co. anunci6 el 

cierre de algunas de sus unidades debido a la disminuci6n en 

el precio de la plata, pero por falta de capital finalmente 

qucbr6 la empresa. 

La Guanajuato Reduction and Mines Co. intent6 -

cerrar en 1925, pero s6lo redujo salarios e impuestos 213l. 

En 1927, la Compañía Angustias, Dolores y Anexas -

anunci6 su suspensi6n, y aun cuando la mina había sido cedi-

da a la Unitetl States Smelting Exploration (subsidiaria de -

la USSR&M), no fue sino hasta 1930 que la mina estuvo otra -

vez en operaci6n. En 1929, la Guanajuato Consolitlated Co.,

report6 solamente reservas a la vista por tres años. En no

viembre de 1936 como consecuencia de una huelga, la mina La 

Valenciana cerr6 por un año. En 1938 se suspenden definiti-

vamente los trabajos en la mina La Valenciana al entregar la 

Guanajuato Reduction and Mines Co., sus bienes al Sindicato 

Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 

de la República Mexicana, convertida en Sociedad Cooperativa 

Minero-Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato 214 ). 
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5 • 4 • LA GRAN DEPRF.sION Y LA RECUPERACION DURANrE LA Il -

GUERRA MUNDIAL. 

A principios de la década de los años 20 se inici6 

una nueva política por parte de los países europeos de adop

tar otra vez el patr6n oro, con una nueva modalidad interna

cional: "el patr6n de cambio oro". Esta política tuvo como 

consecuencia contraer la demanda mundial de plata y propi- -

ciar otra crisis en la cotizaci6n del metal, que se agrav6 -

por el incremento en la producci6n mundial durante esa déca

da y que en 1930 lleg6 a 7.6 millones de kilogramos. 

En México, desde que los precios de la plata empez! 

ron a declinar continuamente después de 1926, muchas de ,las 

empresas productoras de ese metal, que trabajaban los miner! 

les pobres a gran escala, empezaron a tener que absorber pé! 

didas y a consecuencia de ello aument6 el número de desem- -

pleados en la minería y se registr6 el cierre de diversas -

plantas de beneficio. En 1928 se reportaron en plena activl 

dad 525 propiedades mineras, pero igual número de ellas esta 

ban cerradas y algunas otras estaban en vías de volver a sus 

operaciones normales. Las empresas se proponían practicar -

una política de reducci6n de salarios, producci6n y empleo, 

m~s que de suspensi6n total de las actividades. El gobierno, 

de acuerdo con esta política, en lugar de autorizar el cie-

rre de las minas abog6 por la rotaci6n de los trabajadores y 

permiti6 la reducci6n de los salarios. Sin embargo, durante 

los primeros años de la década de 1930, se recrudcci6 la si-
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sitwci6n de muchos distritos mineros y el cierre de innurnera 

bles minas y plantas de beneficio fue inevitable; se reduj~ 

ron tanto salarios corno producci6n y muchos planes de expan

si6n fueron abandonados. En junio de 1931 más de 20 minas -

importantes habían cerrado y 28,000 mineros habían sido des

pedidos. Al año siguiente, la industria minero-metalúrgica 

mexicana lleg6 a su más baja producci6n: de 354 millones de 

pesos en 1929, baj6 a 153, en 1932. A pesar de ello, la ex

pansi6n registrada en la década de los años 20 había hecho -

de México uno de los líderes mundiales en la producci6n de -

metales preciosos y de metales básicos también 215), 

Los efectos negativos de la Gran Depresi6n influye

ron directamente en la economía mexicana: las exportaciones 

se redujeron casi a la mitad en 1932 con respecto al nivel -

de 1929 (de 591 a 305 millones de pesos), y la transferencia 

de capitales provenientes del exterior se estanc6 y aún se -

registr6 la exportaci6n del mismo. Por otra parte, al redu-

cirse el ingreso nacional descendi6 el nivel de importacio--

nes y de toda la actividad industrial, cuyo funcionamiento -
dependía en gran parte de los insumos y de la maquinaria im-

portada. El descenso en la exportaci6n de minerales no s6lo 

ocasion6 daños a la industria minera sino que al constituir 

uno <le los principales renglones de exportaci6n, junto con -

el pctr6leo, repercuti6 negativamente en la actividad de to

das las demás industrias nacionale~. Al reducirse la ocupa

ci6n y el ingreso nacional se intcnsific6 la disminuci6n del 

producto nacional y de la demanda interna 216). 
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Después de que habían pasado los efectos de la De-

presi6n, los paises del mundo capitalista se esfrirzaron por 

reivindicarle a la plata sus funciones monetarias con el ob

jeto de incrementar su demanda y contrarrestar los efectos -

negativos que ejercía sobre los paises productores o poseed~ 

res de plata en abundancia. En la Conferencia Monetaria y -

Econ6mica celebrada en Londres en 1933 se logr6 un acuerdo -

internacional, el tratado de "Las Ocho Potencias", que pre- -

tendía atenuar los posibles efectos de la desmonetizaci6n de 

la plata y por consiguiente el incremento de la oferta mun-

dial de este metal. Los paises interesados acordaron poner 

en práctica dos medidas: retirar del mercado una parte de -

la plata producida y utilizar mayores cantidades de plata -

con el fin de disminuir la oferta y aumentar la demanda para 

elevar el precio del metal 217). México, Estados Unidos, Ca

nadA, Per6 y Australia, principales paises productores, se -

comprometieron a dejar fuera del mercado internacional duran 

te un período de cuatro afios un total de 35 millones de on-

zas de plata fina, ya fuese mediante compras u otras formas 

de retiro, distribuidas como sigue: EE.UU., 24.4 millones -

de onzas¡ México, 7.2; Canadá, 1.7; Per6, 1.1 y Austra-

lia, 0.6. El gobierno mexicano había firmado ya en 1932 un 

contrato de compra con la Compafiía Real del Monte por 23 mi

llones de onzas de plata para su acufiaci6n y en 1933 se com

prometi6 a comprar 29 millones de onzas de plata durante el 

afio siguiente. Estos países, junto con China, India y Espa

fia, poseedores y usuarios de importantes cantidades de plata, 

acordaron atenuar las fluctuaciones en el precio del metal,-

• 
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procurar que no se bajara la ley de la moneda de plata a me

nos de 800 milésimos y sustituir papel moneda de baja denomi 

naci6n por monedas de plata. India se comprometió a no ven

der durante cuatro años más de 140 millones; España no ven

dería más de 20 millones de onzas de plata y China no reali

zaría ventas de plata. 

El Acuerdo Internacional de la Plata influy6 favor~ 

blemente en el mercado ya que la cotizaci6n de 34.7 centavos 

de d6lar la onza troy en Nueva York en 1933, se elev6 a 64.2 

en 1935; sin embargo, no logr6 alcanzar la meta propuesta -

de subir el precio del metal a 1.29 d6lares 218 ). 

En esa época, el gobierno de Estados Unidos inició 

por su parte una nueva política platista que lo convirti6 en 

el principal comprador mundial de plata y por consiguiente -

en el factor determinante del precio de ese metal. La ley -

de compras de plata del 19 de junio de 1934 declaraba que la 

política de los Estados Unidos sería la de aumentar la pro-

porci6n de plata con respecto al oro en las reservas moneta

rias, con el objeto de mantener una cuarta parte de las re-

servas totales en plata. 

Para llevar a cabo esa política se autoriz6 al Se-

cretario del Tesoro a comprar tanto en el interior como en -

el exterior en las condiciones y términos que él considerara 

los m4s ventajosos para el interés p6blico y que la plata no 

se compraría a un precio mayor que el de su valor monetario. 



En Jic1l:'mbre de l'.133, el gobierno nortl'u111v1icano fij6 un pr~ 

cio Je compra de plata recién cxtrafdn Je las mi.nas nortcame 

ricanas Jl' b'l.o4 c.:entavos la 011;:a troy t• de soi sobre el pr!:_ 
~19) cio prevnlccient~ en el mercado 

!'ara LUmplir con el objetivo de post·cr un¡1 reserva 

monetaria Je tres J6larcs de oro por uno de plata, la Tesar~ 

ría Je Estados UniJos requería en 1934 aproximaJamente 

1,300'000,000 onzas de plata; el valor nominal Je las exis-

tenciqs Je oro aumentaron casi al Joble con la Jevaluaci6n -

del J6lar* y el gobierno norteamericano se encontraba tratan 

do Je cumplir con una tarea que estaba caJa vet más fuera de 

su alcance220l. Bajo la presi6n Je las compras por parte 

Jel Tesoro norteamericano el precio <le la plata subi6 rápiJ! 

mente: cuando se aprob6 la Ley Je Compras de Plata el pre-

cio en Nueva York era <le 45.17 centavos la onza troy; en -

enero de 1935 subi6 a 54.42 centavos y alcanz6 su máxima co

tizaci6n en abril de ese mismo afio de 81 centavos. A partir 

de entonces se practic6 una política menos agresiva y el pr! 

cio de la plata entre mayo y julio se estabiliz6 de 65 a 68 

centavos hasta diciembre cuanJo baj6 a 58,42 centavos y se -

mantuvo en 44. 75 centavos después de febrero del afio siguie_!! 

te. 

* Con la deflaci6n de 1929-32, el gobierno <le EE.UU. empez6 a comprar -
oro a precios más elevados con el fin de incrementar los precios inter 
nos de sus mercancías. El 15 de enero de 1934 el Congreso norteamerf:' 
cano estatuy6 el J\cta <le Reserva de Oro (Gold Reserve Act), con la -
que se abandon6 el patr6n oro puro y di6 nuevas bases al sistema mone
tario norteamericano, y se cstableci6 el nuevo ~recio del oro en 35 d6 
lares la onza fina, en lugar de 20.67 d6lares 2d). 
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La política de los Estados Unidos afect6 a toda la 

economía mundial de la plata, pero sobre todo fue amenazado

ra para la economía mexicana. Simplemente los rumores acer

ca de que el gobierno norteamericano suspendería las compras 

de plata mexicana al precio oficial sacudían la economía na

cional y provocaban la movilizaci6n de funcionarios para cvi 

tar que esas noticias fueran una realidad. Por otra parte, -

la elevaci6n de las cotizaciones de plata en el mercado mun

dial, como consecuencia de la política platista de los Esta

dos Unidos, amcnaz6 seriamente la estabilidad monetaria de -

México. El circulante que estaba integrado por monedas de -

plata con un contenido de 12 gramos de plata pura y un valor 

de 28 centavos de d6lar, tendería a desaparecer en el momen

to en que la onza troy de plata se cotizara por encima de 72 

centavos de d6lar porque el valor intrínseco de la moneda se 

ría mayor que su,valor nominal. 

Cuando la cotizaci6n de la plata lleg6 a 81 centa-

vos de d6lar este fen6meno se present6 durante unos cuantos 

días y las autoridades mexicanas decidieron desmonetizar la 

plata con el objeto de evitar la fuga de la moneda de plata 

y variar el tipo de cambio o de disminuir el contenido de -

plata de las monedas*. En lugar del peso plata se emitieron 

billetes con la misma denominaci6n y el gobierno utiliz6 co

mo reserva la plata de los pesos retirados de la circulación, 

medida que atlem5s de darle solidez a la moneda redujo la - -

oferta de plata en el mercado. 

* Ley monetaria del 28 de abril de 1935. 
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En agosto de 1936, la Ley Monetaria de 1935 fue re

formada y nuevamente se monetizaron los pesos de plata y las 

monedas de cincuenta y veinte centavos, porque el alza del -

precio de la plata ya había pasado y no había indicios de --

que la cotizaci6n de este metal volviera a niveles que pusi~ 

ran en peligro la estabilidad monetaria del país. 

Sin embargo, el billete queJ6 como la moneda princi 

pal y se le di6 poder liberatorio ilimitado y a la moneda de 

plata se le asign6 una funci6n subsidiaria con poder libera

torio limitado. El gobierno implant6 otro sistema monetario 

denominado "patr6n libre", en el que la unidad de cuenta del 

sistema qued6 desligada de toda referencia metálica como pu~ 

to de apoyo de su valor 222l, 

La producci6n minera de México en los afios posteri~ 

res a la Gran Depresi6n estuvo determinada por diversos fac

tores. Cuando la vida econ6mica se normaliz6 a fines de - -

19~4 y principios de 1935, se recuper6 la confianza y las ac 

tividades mineras volvieron a operar normalmente, muchas de 

las minas y plantas que habían cerrado abrieron nuevamente e 

inclusive introdujeron nuevo equipo y maquinaria. Asimismo, 

a medida que el precio de la plata se recuperaba, los sala-

rios de los trabajadores volvieron a la normalidad y también 

se increment6 la mano de obra ocupada. 

La política socio-econ6mica del Presidente Lázaro -

Cárdenas, basada en el Plan Sexenal, se orient6 fundamental-
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mente a darle impulso a la producci6n y a la distribuci6n -

del ingreso y de la riqueza. Los acontecimientos más impor

tantes fueron el reparto de tierras y la movilizaci6n obrera; 

la nacionalizaci6n de los ferrocarriles y la expropiaci6n de 

la industria petrolera. La política del movimiento obrero -

cstimul6 la lucha por mejores stilarios, se reform6 la secci6n 

XVIII del Artículo 123 constitucional para redefinir el dere 

cho de huelga; la clase trabajadora estuvo apoyada por la -

nueva legislaci6n laboral y, por primera vez en M~xico, los 

trabajadores organizados empezaron a operar a escala nacional. 

' Dentro del Plan Sexenal, elaborado en 1934, se hizo 

especial referencia a la regulaci6n por parte del Gobierno -

de las actividades de explotaci6n de los recursos naturales, 

así como de eliminar la exportaci6n de los minerales concen

trados para que fueran beneficiados en el país. Se implant6 

una política de apoyo a los trabajadores y a los pequeños mi 

neros por medio del "Reglamento especial del artículo 129 de 

la Ley Minera para la explotaci6n de las reservas", en 1935, 

en el cual se especificaba que solamente los mexicanos po- -

dían explotar las reservas minerales. 

Estas medidas de política econ6mica no tuvieron, na 

turalmcnte, buena acogida entre las empresas mineras, en su 

mayoría de capital extranjero, pero a pesar de los temores y 

de las protestas por parte de las empresas y de las innumera 

bles huelgas y demandas de los trabajadores, la producci6n -

minera continu6 en ascenso. (Ver cuadro No. 1 ). 
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En diciembre de 1935 el Gobierno de México firm6 un 

acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para mantener est! 

ble la relaci6n del peso con el d6lar. Estados Unidos se 

comprometi6 a comprar mensualmente 5 millones de onzas de 

plata al Gobierno Mexicano, al precio prevaleciente en el 

mercado. El Banco de México se constituy6 en el único com-

prador de la plata producida en México y por esta operaci6n 

recibiría medio centavo por onza de plata, cantidad que se

ría cobrada cuando el Banco hiciera sus operaciones con los 

mineros. Los d6lares que recibiera el Banco a cambio de la 

plata serían destinados a estabilizar el tipo de cambio de -

~.60 pesos por d6lar. Aproximadamente el Banco manejaba dos 

millones de d6lares de plata al mes. 

A raíz del Acuerdo establecido con Estados Unidos,

en México se implant6 una política de impuestos progresivos 

para que a medida que aumentara el precio de la plata no s6-

lo se beneficiaran las empresas mineras, sino también la re

caudaci6n del Gobierno. 

La política de compras de plata de los Estados Uni

dos se convirti6 en una mutua dependencia entre ese país y -

M6xico. Los intereses norteamericanos manejaban entre el 80 

y 90 % de la produce i6n de plata en Méx leo, de forma que cua ! 

quier medida que se tomara en contra de la plata "mexicana", 

afectaría enormemente los intereses de los norteamericanos, 

incluyendo aquéllos que producían plata como un subproduc~ 

to 223) 
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Cuando el contrato de compras mensuales de plata 

con el Banco de México fue suspendido por Estados Unidos en 

1938, a raíz de la expropiaci6n petrolera y de las cuestio--

ncs agrarias, las compras de plata continuaron efectu6ndose, 

aunque sobre una base irregular, para salvaguardar los inte-

reses políticos y econ6micos de los Estados unidos. Sin em-

bargo, se mantuvo el acuerdo de comprar las 35 millones de -
onzas de plata que constituían las reservas de plata de Méxi 

co, a 45 centavos la onza 224) 

Inmediatamente después, Estados Unidos anunci6 su -

nueva política de comprar plata solamente en el mercado -

abierto, sin tener en cuenta su origen, y el Gobierno Mexica 

no permiti6 entonces a los productores de plata vender su -

producto directamente en el mercado. 

En 1939, el senado de los Estados Unidos desaprob6 

la política de compras de plata como parte integral de la p~ 

lítica exterior de su país y se aprob6 un acta, conocida co 

mo el Acta del 6 de julio de 1939, la que entre otras cosas 

fij6 el precio de la plata producida en Estados Unidos en --

71.11 centavos de d6lar la onza troy y el precio se convir-

ti6 en una cuesti6n legal, retir6ndole al Presidente sus fa

cultades para fijar el precio interno de la plata. A la pr~ 

ducci6n extranjera se le fij6 un precio de compra <le 35 cen

tavos 225), hecho que redujo sensiblemente los ingresos de -

México procedentes de las exportaciones de plata y los ingr~ 

sos del Gobierno por concepto de impuestos a la pro<lucci6n -
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y a las exportaciones. Todos estos factores adversos presi~ 

naron sobre la moneda nacional hasta hacerla des¿ender en 

agosto de 1939 a 6 pesos por d6lar; sin embargo, el peso 

pudo ser revaluado a la paridad de 4.85 en octubre de 1940 -

por la regularidad en las compras de plata por parte de los 

Estados Unidos; por la elevaci6n de los precios de los pro

ductos de exportaci6n, debido a la demanda de preguerra, y -

por la entrada de capitales al país en busca de refugio, in

cluyendo el regreso de aquéllos que habían huído cuando la -

expropiaci6n petrolera tuvo lugar 226). 

Con la reelecci6n del Presidente Roosvelt en Esta--

dos Unidos a fines de 1940, la política platista de ese país 

continu6 siendo la misma y el cambio de administraci6n en -

México fue propicio para llevar a cabo una política de acer

camiento entre los Estados Unidos y México. A fines de 1941 

los Estados Unidos acordaron comprar al Banco de México 6 mi 

llones de onzas de plata al mes, en una época en que el -

transporte de plata desde el Oriente era prácticamente impo

sible, y esto les permitía contar con la plata que requerían. 

Con la firma del Acuerdo el precio de la plata subi6 en el -

mercado de Nueva York de 34 3/4 centavos a 35 1/8. Bajo el 

estímulo de la demanda de la guerra el precio de la plata en 

1942 subi6 a 45 centavos la onza troy, nivel que permaneci6 

hasta agosto de 1945. 

El consumo mundial industrial de la plata aument6 -

de 35 millones de onzas en 1939 a 170 millones en 1945; encam 
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bio, la producci6n declin6 de un promedio anual de 270 millo 

nes de onzas, en los años inmediatos anteriores a la guerra, 

a 135 millones de onzas al finalizar la II Guerra Mundial. -

Por primera vez en la historia el consumo industrial de pla

ta en el mundo, sin considerar la demanda para acufiaci6n, so 

brepas6 la producci6n. La importancia de la plata como me 

tal para usos industriales creci6 enormemente durante el pe

riodo bélico, tanto para aleaciones con otros metales como -

para la industria eléctrica y electr6nica y para la crecien

te industria fotográfica. Como resultado de estas presiones 

Estados Unidos expidi6 la Green Act en 1943 por medio de la 

cual podía vender parte de sus enormes reservas de plata del 

Tesoro para usos industriales. 

El precio de venta del gobierno fue establecido en 

71.11 centavos la onza, que era el mismo que prevalecía para 

las compras de producci6n de plata interna. Esta Ley expir6 

a fines de 1945, pero fue renovada por otra ley conocida co

mo la Ley de julio 31 de 1946. El precio de venta del go-

bierno se fij6 entonces a 91 centavos y el precio de compra 

a los productores norteamericanos se fij6 en 90.5 centavos -

la onza 227 l. 

En México, el volumen de producci6n de metales pre

ciosos se mantuvo más o menos al nivel de 2,500 ton. anuales, 

hasta 1943. Pero, a partir de 1944, se registra una clara -

tendencia descendente en la producci6n, mucho más acentuada 

en el caso del oro, que se estabiliza en un volumen aproxim~ 
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damente de 1,000 ton. por debajo de la producci6n anual <le -

metales preciosos obtenida durante las dos décadas anterio-

res. (Ver cuadro No. 18). 

A pesar del descenso en el volumen de producci6n la 

elevaci6n de los precios de los metales preciosos fue de tal 

magnitud que el valor de la producci6n durante ese periodo -

estuvo en constante ascenso, al pasar de 246 millones de pe

sos en 1944 a 436.Z millones de pesos en 1950. De estos va

lores, correspondieron a la plata 160.S y 312.S millones de 

pesos, respectivamente. Es decir, mientras la producci6n 

descendi6 en un 30%, los precios casi se duplicaron. 

S.S. lA CRISIS DE lA POST-GUERRA Y EL PAPEL DEL ESTAIXl. 

Los ajustes de la post-guerra en el mercado mundial 

de la plata trajeron como consecuencia una declinaci6n en la 

demanda internacional. Grandes cantidades de plata salie

ron a la venta en el mercado mundial y la demanda no al-

cantaba ya el nivel de 1945. La Ley de 1946 que expidi6 

el gobierno de EE.UU. se convirti6 en una ley de compra 

de plata, ya que los productores se la vendian al Tesoro a -

90.5 centavos de d6lar la onza troy, precio mayor que el que 

prevalecía en el mercado. Las primeras ventas que para la -

industria hizo el gobierno norteamericano, bajo la ley de -

1946, tuvieron lugar en 1955 durante un periodo de escasez -

temporal de plata. Pero a partir de 1959, los precios empe

zaron a subir en el mercado mundial y no se hicieron ventas 
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a la Tesorería. La demanda industrial empez6 a sobrepasar -

la oferta en el mercado y los usuarios de la plata empezaron 

a depender cada vez más de las ventas de la Tesorería norte

americana, hasta que ésta suspendi6 sus ventas a fines de --

1961 porque las operaciones especulativas que surgieron en -

el mercado de la plata durante ese año y las necesidades de 

acufiaci6n cada vez mayores estaban afectando la "reserva li

bre" que la Tesorería había destinado a las ventas para uso 

industrial 228 ) 

La economía mexicana, que dependía prácticamente del 

mercado exterior, con el incremento eventual de la demanda -

externa de los años de la guerra y la necesidad de producir 

internamente mercancías antes importadas, se reactiva y el -

resultado es un crecimiento en el ingreso nacional de 8.2% -

como promedio anual durante el período 1940-1945 2291, La 

producci6n aument6 prácticamente en todos los sectores de la 

economía. En el sector manufacturero el 9.4%; edificaci6n 

y construcci6n, 9.6%; pesca, 13.9%; comercio y servicios -

privados, 11.2%; agricultura, 3.1%; transportes y comunic! 

cienes, 6.3%; petr6leo, 2.2%; minería, 0.1%; energía el~c 

trica, 3.7%. (Ver cuadro No. 34). 

Los incrementos en la producci6n fueron posibles d~ 

bido a la utilización de la capacidad instalada que se tenía 

ociosa antes de la Segunda Guerra, más que al aumento de las 

inversiones en los diversos sectores. Las inversiones no --

aumentaron sino hasta fines de la guerra y los primeros años 
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de la post-guerra, pero sobre todo aquéllas orientadas a la 

producci6n de equipo industrial y vehículos de motor, La in 

versi6n nacional bruta muestra un crecimiento importante a -

partir de 1944 y hasta 1947 al pasar de 1,740 a 4,157 millo

nes de pesos, pero a partir de 1948 el crecimiento de la in

versi6n total se vuelve lento. (Ver cuadro No.35). 

El sector minero, prácticamente dominado por la in

versi6n extranjera, se encontraba entre los sectores que mos 

traban menor producci6n y recibían menores inversiones. El 

promedio anual de la producci6n de metales en el período 

1940-1945 se mantuvo en el mismo nivel de producci6n de - -

1936-39, pero a partir de 1947 empieza a disminuir notable

mente. La producci6n de plata fue menor en el período - - -

1940-45 que durante 1936-39 y registr6 un continuo descenso 

a partir de 1947-50. (Ver cuadro No. 1). 

El exceso de oferta mundial de metales preciosos des 

pués de la guerra, fue la causa definitiva en el descenso de la -

producci~n ya que no s6lo disminuy6 en México, sobre todo la 

producci6n de plata, sino que también se registr6 un deseen-

so general en la producci6n mundial de esos metales. Desde 

entonces la producci6n de oro y plata empez6 a obtenerse en 

su mayor parte como un subproducto de la explotaci6n de -

otros metales como el plomo, el zinc y el cobre, más que de 

la explotaci6n de minas por su contenido de plata o de oro. 
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Esta nueva orientaci6n en la explotaci6n de los metales pre

ciosos se debi6 en parte al aumento en los precios del plomo 

y del zinc durante la guerra y en los afias inmediatamente -

posteriores, de manera que los productores obtenían mayores 

ganancias y no estaban tan expuestos a las variaciones en --

las cotizaciones de los metales preciosos en el mercado mun-

dial. 

El valor de las inversiones extranjeras directas en 

minería, que pr4cticamente pueden considerarse como el total 

de inversiones en el sector minero de aquella 6poca, entre -

1933 y 1940 tuvieron un promedio anual de 2.3 millones de d6 

lares (12.7 millones de pesos). En el período 1939-44 el 

promedio anual de inversi6n baj6 a 2.1 millones de d6lares -

(10.3 millones de pesos) y durante el período de post-guerra, 

1945-49, aument6 solamente a 2.6 millones de d6lares (15.6 -

millones de pesos). Las inversiones en minería prácticamente 

se limitaron a la reinversi6n de utilidades durante el perí~ 

do 1939-50 y s6lo una pequeña parte lo constituy6 capital de 

nuevo ingreso al país 2301. 

Las inversiones extranjeras directas en minería for 

maban una parte importante del total de inversiones extranj! 

ras directas en M6xico, ya que representaban el 25% en el -

período 1939-44. En cambio, durante la post-guerra (1945-49) 

la participaci6n de la inversi6n extranjera directa en mine

ría descendi6 al 9% de la inversión extranjera directa total 

y mostr6 una clara tendencia descendente en los años subsi--
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guientes. Asimismo, la relaci6n entre la inversi6n extranj~ 

ra directa en minería y la inversi6n total bruta registr6 un 

importante descenso al pasar de 0.9% en el período 1939-44 -

al 0.4% durante 1945-49 231) 

Las inversiones realizadas en el sector minero se -

limitaron a plantas de beneficio de los minerales, general-

mente de bajo contenido metálico, y se abandon6 prácticamen

te la inversi6n en el desarrollo de nuevos yacimientos en r~ 

giones inexploradas. El rendimiento de las inversiones en -

el sector minero se volvi6 menos atractivo o lucrativo que -

en otros sectores de la economía cuya expansi6n había comen

zado en los afias de la guerra y en los que se centró la aten 

ci6n del gobierno con el fin de estimular su desarrollo y lo 

grar una nueva estructura de crecimiento económico. 

El papel del Estado, a través de su política econ6-

mica y de sus inversiones, marc6 el ritmo y la direcci6n del 

desarrollo económico de México entre 1939 y 1950. Después -

de haberse logrado importantes aumentos en la producción du

rante la guerra, sin haberse incrementado el volúmcn de la -

inversi6n, se hizo cada vez más urgente la necesidad de rea

lizar grandes inversiones en infraestructura en los aftas po~ 

teriores a la guerra: transportes y comunicaciones, energía 

eléctrica, abastecimiento de agua y drenaje, sin las cuales 

las oportunidades de inversi6n productiva hubieran sido nu

las y los rendimientos de las inversiones en los sectores -

productivos hubieran comenzado a decaer. Por esa raz6n se -
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aplazaron otro tipo de inversiones que podían haberse hecho 

en otras actividades como las exploraciones petroleras, el -

desarrollo de nuevas zonas mineras, la reforestaci6n y con

servaci6n del suelo. 

La participaci6n de la inversi6n pública en la in-

versi6n total aument6 del 38% en 1939 al 48% en 1942 y 43. -

En el período de post-guerra, cuando se reanud6 la importa-

ci6n de bienes de capital*, disminuy6 continuamente la partl 

cipaci6n de la inversi6n pública en la total hasta represen

tar la tercera parte en 1946 y 1947. Pero a partir de enton 

ces, la inversi6n pública crece rápidamente y ya en 1950 re

presenta el 45% de la inversi6n total (ver cuadro No. 37), -

predominando en los renglones de transportes, petr6leo y - -

grande irrigaci6n. La inversi6n privada se orient6 hacia la 

industria, la agricultura, edificaci6n y minería. Los anos 

de la post-guerra se distinguieron por un elevado nivel de -

inversi6n industrial. La industria mexicana acumul6 capital 

para financiar su expansi6n y procedi6 a incrementar su cap! 

cidad de producci6n. Una parte del incremento en la inver-

si6n industrial correspondi6 a proyectos industriales a gran 

escala, la mayoría promovidos por el gobierno a través de N! 

cional Financiera, que habían sido planeados durante la gue

rra, principalmente de productos básicos tales como el hie--

rro y el acero, celulosa, sosa cáustica, cemento, productos 

químicos, etc. Sin embargo, debido a la escasez de bienes -

* Participaci6n de la importaci6n de bienes de capital en el total de -
importª<;;~ones: 9.8% en 1940; 22.2% en 1945; 30% en 1948 y 24% en -
1950.Z3ZJ 
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de capital, en su mayoría importados, este proceso de inver· 

siones industriales cristaliz6 despu6s de pasado ~l conflic· 

to bélico, no solamente mediante la inversi6n directa de Na· 

cional Financiera sino sobre todo por el apoyo financiero -

que este organismo prest6 a las empresas privadas. Los re-

cursos de NAFINSA destinados a la promoci6n industrial aume~ 

taron de 1.9 millones de pesos en 1940 a 646.4 millones en -

1950. 

En términos absolutos, la inversi6n bruta fija del 

sector pdblico aument6 de 1,092 millones de pesos* en 1940 a 

2 0 109 en 1945 y a 2,660 en 1950 233). 

El proceso de expansi6n industrial coincidi6 con el 

regreso de la competencia extranjera tanto en el mercado na

cional como en el internacional y como la industria mexicana 

naciente no tenía todavía posibilidades de competir con las 

industrias de los paises desarrollados, el Estado dict6 una 

serie de medidas proteccionistas para fomentar el desarrollo 

interno de la industria mexicana a base de sustituir import! 

ciones. Se dispusieron restricciones a la importaci6n, -

estímulos fiscales a la producci6n y a la exportaci6n Y; en 

¡eneral, el Estado procur6 crear las condiciones favorables 

al desarrollo industrial, limitando sus inversiones directas 

y financieras a campos de importancia primordial. La polítl 

ca de fomenco industrial lleg6 a ser la parte m~s importante 

• A precios de 1950. 
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de la política econ6mica del gobierno. En 1941 se expidi6 -

la Ley de Fomento a las Industrias Nuevas y Necesarias que -

constituy6 uno de los principales instrumentos fiscales para 

el desarrollo de la pequefia y mediana industria nacional, -

que básicamente eximía del pago de todos los impuestos fede

rales principales a las empresas que iniciaran operaciones -

industriales, junto con la exenci6n de los impuestos a la i! 

portaci6n de maquinaria, equipo y materias primas necesarias 

para iniciar operaciones. 

Asimismo, la política gubernamental se orient6 a -

estimular las inversiones extranjeras en la industria, perml 

tiendo el establecimiento de empresas con mayoría de capital 

extranjero, con excepci6n de algunas ramas especiales, En -

suma, el sector industrial se convirti6 en el centro de las 

inversiones tanto nacionales como extranjeras. El sector mi 

nero qued6 rezagado durante varios afies por la disminuci6n -

en las reservas minerales de las zonas mineras conocidas y -

el bajo nivel de inversi6n tanto en las regiones mineras 

existentes como en la búsqueda de nuevos yacimientos en re

giones inexploradas. En 1951 se legisl6 para que la Comí- -

si6n de Fomento Minero tomara parte más activa en la explor! 

ci6n y en la explotaci6n de las minas. El sector minero ha

bía quedado fuera del foco de atenci6n de la política del g~ 

bierno a pesar de que las exportaciones de minerales consti

tuían una parte importante de los ingresos de divisas, funda 

mentales para financiar las importaciones de bienes de capi

tal y materias industriales para el desarrollo de la econo--
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mía. En 1940 los minerales (incluyendo petr6leo crudo) con~ 

titu{an el 68% del valor total de las exportaciones mexica-

nas; en el año de 1950 esta participaci6n descendi6 al 33%. 

Durante los primeros años de la década de los cuarenta el va 

lor de las exportaciones de productos minerales disminuy6 in 

cluso en términos reales, ya que el Índice del valor de las 

exportaciones de minerales, tomando como base 1939 = 100 des 

cendi6 en 1944 hasta 63.4 y en los años subsiguientes empez6 

a recuperarse hasta llegar en 1950 a 179.3. 

La participaci6n de las exportaciones de plata en -

el valor total de las exportaciones también descendi6 al pa

sar de 22% en 1939 a 6.9% en 1950. En términos absolutos, -

el valor de las exportaciones de plata también disminuy6 de 

34.3 millones de d6lares en 1939 a 7.8 millones en 1944, pe

ro a partir de 1945 empieza a recuperarse hasta llegar en --

1950 a 37 millones de d6lares. (Ver cuadros Nos. 38 y 39). 

El capital extranjero, prácticamente desde finales 

del siglo pasado, fue penetrando en las actividades mineras 

hasta tener el dominio casi absoluto sobre ellas. 

Este proceso de concentraci6n y monopolio lleg6 a -

desplazar a los productores nacionales independientes en las 

etapas superiores del proceso minero-metalárgico, a tal pun

to que aproximadamente el 90% del capital invertido en la mi 

nería era de origen extranjero, en su mayor parte norteameri 

cano, y solamente el 10\ era de origen nacional. Este proc! 
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so logr6 tal gra<lo de conccntraci6n que ya en la década de -

los afias 1950 solamente tres consorcios norteamericanos con

trolaban la industria minero-metal6rgica en cada uno de sus 

procesos: extracci6n, concentraci6n, fundici6n y afinaci6n 

de los principales metales, tanto industriales como precio-

sos: American Smelting and Refining Ca. (ASARCO); American 

Metal Ca. y Anaconda Cooper Ca. 

Durante los primeros afias de la d~cada de 1950, la 

producci6n* de las minas procedente de empresas extranjeras 

representaba el 76.5% de la producci6n total, y solamente el 

23.5% provenía de empresas nacionales, las cuales concentra

ban su actividad principalmente en la obtenci6n de metales -

preciosos, mientras que las empresas extranjeras se dedica-

han a obtener los metales industriales. La plata, cuya uti

lizaci6n industrial se increment6 de manera sorprendente du

rante y después de la Segunda Guerra Mundial, y que adeds -

se encuentra normalmente asociada a otros metales, estaba -

controlada en un alto porcentaje por los capitales extranje-

ros. 

En las plantas de beneficio, donde se lleva a cabo 

el proceso de concentraci6n de los minerales, se acentuaba -

el control extranjero debido a los elevados costos de insta

laci6n, por lo que la mayoría de los mineros nacionales se -

veían obligados a vender su producci6n a las compaftías - - -

* Se considera: oro, plata, plomo, cobre y zinc. 
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extranjeras. El 84.1% de la producci6n de las plantas de be 

neficio provenía de las empresas extranjeras y srilamente el 

15.9% de empresas nacionales. 

El proceso de la fundici6n se encontraba totalmente 

controlado por los tres consorcios norteamericanos menciona

dos anteriormente. Con este dltimo proceso las compafiías -

extranjeras se apoderaban de la producci6n minera del país.

porque la producci6n de las plantas de beneficio tanto nacio 

nales como extranjeras finalmente debían de ir a fundici6n. 

De la producci6n obtenida por fundici6n a ASARCO correspon-

día el 60.50%; a American Metal, el Z0.01% y a Anaconda el 

10.49\. 

En el proceso de afinaci6n vuelven a aparecer los -

productores nacionales en la obtenci6n de oro y plata a tra

v's de la Compafiía Real del Monte y Pachuca, y una afinadora 

de capital franc~s que producía oro y plata. Los otros meta 

les (plomo, cobre y zinc) estaban totalmente controlados por 

las tres empresas mencionadas. El 16.9% del oro y el 17.6% 

de la plata era producido por la Cía. Real del Monte, y el -

8~.l\ del oro y el 82.4% de la plata por las compaftías - - -

extranjeras 234 ), 

En vista de esta situaci6n y del reducido volumen -

de inversiones en la minería, sobre todo destinadas a la lo

calizaci6n de nuevos yacimientos y a la renovaci6n de la 

planta productiva, el 6 de febrero de 1961 se public6 una --
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nueva ley minera 235)cuyo objetivo fundamental fue que el ca

pital mexicano participara mayoritariamente dentro de las ac 

tivi<luJe~ mineras, así como en la direcci6n de las empresas. 

Para poder alcanzar el objetivo de la mexicunizaci6n de la -

industria minera, la ley estableci6 que solamente los mexic~ 

nos y sociedades constituídas de acuerdo con las leyes mexi

canas, y cuyo capital suscrito fuera mayoritariamente mexic~ 

no, podían obtener concesiones mineras y de plantas de bene

ficio. La ley otorg6 un plazo de·Z5 años para que las empr! 

sas e~tranjeras que ya operaban en México se mexicanizaran,

re<luciendo sus inversiones a un 49% en los casos de concesio 

nes ordinarias y a 34% en las concesiones de reservas mine-

ras nacionales. 

Al poco tiempo, la mayoría de las empresas mineras 

cumplieron con el objetivo de la mexicanizaci6n establecido 

en la ley. 

Actualmente, la minería mexicana est~ sujeta a las 

disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Consti 

tucional en Materia Minera, publicado en el Diario Oficial -

el 22 de diciembre de 1975 y su Reglamento, publicado en el 

Diario Oficial el 29 de noviembre de 1976. 
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6. EL MERCADO MUNDIAL DE LA PLATA EN LA ACTUALIDAD. 

6.1. OFERTA. 

Tradicionalmente la plata se ha utilizado para fi-

nes monetarios desde los tiempos más remotos de la historia; 

pero a partir de la II Guerra Mundial su uso empieza a dive! 

sificarse, se descubre que sus cualidades físicas y químicas 

pueden ser aprovechadas en m4ltiples usos industriales y por 

primera vez en la historia la demanda de plata supera la 

oferta. El consumo de plata se satisface por dos corrientes: 

la producci6n primaria de plata, o sea la producci6n minera 

y la oferta secundaria, que está compuesta principalmente -

por la recuperaci6n de desechos de plata, las desmonetizacio 

nes, las ventas gubernamentales, la venta de plata atesorada 

por particulares y por las export~ciones de plata de India. 

6.1.1. Producci6n Primaria de Plata. 

La plata es uno de los metales preciosos, escaso en 

la naturaleza; es un metal blanco, brillante, sonoro, ddc-

til y maleable, más blando que el cobre y más duro que el -

oro. Su conducci6n eléctrica y térmica y su reflecci6n 6pti 

ca son más elevadas que las de cualquier otro metal. Es el 

más d4ctil y maleable de los metales, excepto el oro, tiene 

una gran estabilidad química y resistente a la corrosi6n y -

absorbe oxígeno que libera al enfriarse. La plata es uno de 

los metales nobles, inalterable e inoxidable por el oxígeno 
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a toda temperatura al aire puro, pero se deslustra en el ai-

re de las ciudades debido a la presencia de sulfatos de hi-

dr6geno y de di6xido de sulfuro. 

El símbolo de la plata es Ag, del latín argentum* y 

se encuentra en la naturaleza en una diversidad de formas: -

la plata nativa, que es la plata en estado natural y se pre

senta hasta en un 99% de pureza; la plata en aleaciones na-

turales con otros metales como el cobre, el oro y el mercu-

rio, y la plata en sulfuros, en sales de arsénico y de cloro. 

Sus combinaciones naturales son haluros, sulfuros, sulfoarse 

niuros y sulfoantimoniuros. Las principales menas de plata 

son la argentita, Ag 2S; la querargirita o plata córnea, - -

AgCl; la pirargirita, Ag3SbS3; la proustita, Ag 3Ass3 , y la 

estefanita, Ag 5sbs4 • La Galena suele contener plata en can

tidad beneficiable. 

Los minerales de plata se pueden dividir en dos ca

tegorías: a) los minerales silíceos y b) los minerales de 

metales básicos, en los cuales la plata se encuentra en pe-

quefias cantidades asociada con minerales de plomo, zinc, co

bre y otros metales 236) 

.. 
La mayor. parte de la producci6n mundial de plata, -

alrededor de un 70%, se obtiene como un subproducto delco--

bre, del plomo, del zinc, del estafio y del oro: en tanto -

que el resto de la producción proviene de la refinaci6n de -

* Raíz que significa blanco y brillante. 
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minerales tratados únicamente para la obtenci6n de plata. 

La evoluci6n de la extracci6n minera mundial de pl~ 

ta fue mucho más dinámica en la década de los años veinte -

que en los años posteriores, ya que la producci6n anual en -

promedio entre 1921 y 1930 fue de aproximadamente 7,400 tone 

ladas (238 millones de onzas troy), y a partir de 1931 la -

producci6n de plata mundial no s6lo no crece sino que des- -

ciende a niveles de 5 a 6,000 toneladas anuales. A partir -

de 1936 y 1937, con la II Guerra Mundial en las puertas, la 

producci6n mundial de plata se recupera y alcanza niveles de 

más de 8,000 toneladas anuales. Pasados los efectos de la -

demanda de plata de la II Guerra Mundial cae de nuevo la pr~ 

ducción de plata incluso a niveles que no se habían registr! 

do desde el siglo pasado. 

A partir <le 1947 se empieza a registrar una tenden

cia ascendente en la producción mundial de plata y en la dé

cada de los años 60 se alcanzan los mismos niveles de extrae 

ci6n de los Últimos aftos de la d~cada de los 20's. Desde --

1947 hasta 198~ la producci6n mundial se ha más que duplica

do, de 5,216 toneladas (168 millones de onzas) a 12,037 ton~ 

ladas (387 millones de onzas). Durante la d~cada 1960-1970 

la producción mundial de plata fue relativamente estática ya 

que aunque registr6 una tasa de crecimiento anual del 2.75%, 

no fue sino hasta los últimos años de la década de los 60's 

y principios de los 70's cuando la producción registr6 una -

clara tendencia creciente*. Este lento crecimiento de la --

• Incluye a países de economía planificada. 
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producci6n no fue suficiente para satisfacer el consumo mun

dial de plata, sobre todo en el ramo industrial, cuya tasa -

de crecimiento anual durante 1960-1970 fue de 4.7%. 

La insuficiencia de la producci6n minera de plata -

con respecto al consumo no s6lo se refleja en términos de ta 

sas de crecimiento, sino también en cifras absolutas. Esto 

quiere decir que existe un déficit primario que crece cuando 

auraenta la demanda industrial y de acufiaci6n y la producci6n 

minera desciende, se mantiene estable o crece pero en menor 

medida que el consumo. (Ver cuadro No. 4} 

Este déficit entre la producci6n minera y el consumo 

se satisface con la producci6n secundaria de plata. 

A mediados de la década de los años setenta la pro-· 

ducci6n de plata de los países de economía de mercado se es

tabiliz6, e incluso descendi6 en 1974/75 a consecuencia de -

la recesi6n econ6mica mundial que se observ6 en esos afias, a 

pesar del incremento en el precio de la plata de 255.8 cent! 

vos de d6lar la onza troy en 1973 y a 470.8 centavos en 1974. 

(Ver cuadro No. 5). 

El receso se reflcj6 también en la disminuci6n del -

consumo industrial de plata, de 517 millones de onzas troy -

en 1973 a 405 millones de onzas troy en 1975. (Ver cuadro -

No. 9). 

El precio de la plata por sí solo causa pequeños im-
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pactos en el total de la oferta proveniente de fuentes pri

marias porque son muy pocos los dep6sitos lo suficientemen

te ricos como para producir solamente plata y por lo tanto 

la oferta de plata no es tan el4stica como para responder -

de inmediato a los cambios en los precios (ver gr4fica No.S); 

en cambio, la disminuci6n en la ~emanda industrial de meta-

les como el cobre, el plomo y el zinc, repercute directamen

te en la producci6n de plata que se obtiene como un subpro-

ducto de la explotaci6n minera de esos metales y que, como -

se mencion6 anteriormente, representa alrededor del 70% de -

la producción total. 

A partir de 1976 la extracci6n de plata en los paí-

ses de economía de mercado empieza a recuperarse y la tenden 

cia ascendente a largo plazo que se venía observando desde -

finales de la d~cada anterior contin6a y llega a un nivel de 

cerca de 300 millones de onzas troy en los primeros años de 

la década de 1980. (Ver cuadro No. 4). 

El sorprendente aumento en el precio de la plata en -

1979 y principios de 1980, sí estimuló un marcado aumento en 

la actividad minera, que se reflej6 no sólo en el propósito 

sino en la apertura de nuevas minas de plata y la expansión 

de las ya existentes por parte de los países productores. 

Aun cuando los costos de producción han ido en aumen

to y la demanda de la plata ha tenido una clara tendencia -

descendente desde 1976/77, la producción de plata de los paf 

ses de economía de mercado ha aumentado en un 21.tl% al pasar 
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de 262 a 308 millones <le onzas de 1977 a 1984. (Ver cuadro -

No. 4 y gráfica No. 3). 

Este aumento en la producci6n mundial proviene de los -

incrementos en la producci6n minera de casi todos los princi 

pales países productores de plata, (Ver cuadro No. 3). 

Los mayores yacimientos argentiferos en el mundo se en

cuentran localizados a lo largo de la cordillera montañosa -

que va desde Alaska en América del Norte hasta Tierra de Fue 

go en América del Sur. Así el Continente Americano aporta -

más del 50% de la plata que se obtiene en el mundo y la pro

ducci6n se concentra en cuatro países: México, Canadá, Per6 

y Estados Unidos. Estos países producen en conjunto el 63.9% 

de la producci6n total de los países de economía de mercado 

y, junto con la Uni6n Soviética, aportan el 63.0% de la ex-

tracci6n mundial de plata. Por su parte, la Uni6n Soviéti

ca contribuye con el 52.7% de la producci6n total de los pa! 

ses de economía planificada.* (Ver cuadro No.3). 

A. México. 

México, durante siglos, ha sido el principal país pro-

ductor de plata en el mundo, con una producci6n que durante 

la década 1922-31 lleg6 a representar alrededor del 40% de -

la extracci6n mundial de plata. Sin embargo, a partir de la 

década de los años 30 la producci6n empez6 a descender y de 

* Cifras para 1984. 
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un nivel de 3,279 toneladas en 1930 pas6 a 2,570 en 1940, a 

1,528 en 1950 y a 1,360 en 1960. Durante la década 1961-1970 

la producci6n promedio anual fue de 1,242 toneladas, pero a~ 

canz6 los niveles más bajos en el quinquenio siguiente con -

un promedio anual de 1,172 toneladas ~e plata. (Ver cuadros 

Nos. 1 y 2). 

Este notable descenso en la pro<lucci6n nacional signifi

c6 para México perder su posici6n como primer productor mun

dial de plata, primero en 1966, afio en el que la producci6n 

de Estados Unidos sobrepas6 en 53 toneladas de plata fina la 

producci6n de México y, después, de 1968 a 1975, cuando Cana 

dá surgi6 como líder mundial en la producci6n de plata, -

excepto en el afio de 1970 que lo fue Estados Unidos con una 

producci6n de 1,400 toneladas. (Ver cuadro No.3). 

Este descenso temporal en la producci6n mexicana de pla

ta, en opini6n de algunos expertos, se debía al comienzo del 

agotamiento de los recursos minerales del país. No obstante, 

la producci6n mexicana de plata empieza a recuperarse a par

tir de 1976 y México se coloca de nuevo a la cabeza en la -

producci6n mundial. 

En 1977 la producci6n de plata fue de 1,463 toneladas 

(47 millones de onzas troy), lo que represent6 el 14% de la 

producci6n mundial; continu6 en ascenso hasta 1981 con un -

nivel de 1,657 toneladas (53 millones de onzas troy) y aun-

que en 1982 se observ6 un ligero descenso en la producci6n,

en los dos Gltimos aftos se recupera hasta llegar a 1,987 tone 
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ladas en 1984 con una participaci6n del 15.9% en la produc-

c i6n mund i a 1 . 

En el plano internacional, se esperan aumentos en la ex

tracci6n de plata sobre todo de México, Per6, Canadá, EE.UU. 

y Europa Occidental. 

Aproximadamente el 70% de la producci6n de plata en Méxi 

co se obtiene como un subproducto en la explotaci6n de cobre, 

plomo y zinc. El restante 30% proviene de dep6sitos mineros 

que se explotan principalmente por el alto contenido de pla

ta de los minerales como el caso de Real del Monte, Pachuca, 

Guanajua to, San Dimas, Tepache y otros. 

Desde principios de la década de los 80's se pusieron en 

marcha los nuevos proyectos de extracci6n de plata. La ape! 

tura, en 1982, de la enorme mina del Real de los Angeles, -

además de producir plomo y zinc, aumentará la producci6n na

cional de plata en 109 toneladas anuales (~.S millones de on 

zas), pero cuya capacidad de producci6n sobrepasa las 200 to 

neladas anuales (7 millones de onzas). En esta empresa par

ticipan la Comisi6n de Fomento Minero, una empresa nacional 

y otra canadiense. 

Los programas de exploraci6n y desarrollo de la Compafi{a 

Real del Monte y Pachuca permitirán incrementar la explota

ci6n de los recursos mineros en el área del distrito de Pa

chuca y Real del Monte y en otras áreas del estado de Hidal-
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go. Asimismo, la puesta en marcha del proyecto de "El Bar-

queño'' en el estado de Jalisco, y el proyecto en ~l munici-

pio de Santa María del Oro en Durango para beneficiar 1.8 mi 

llones de toneladas de jales auro-argentíferos, incrementará 

sin duda la producci6n de metales preciosos, de contarse con 

recursos de inversi6n suficientes. 

Los programas de expansi6n de otras empresas, como por -

ejemplo de la Compañía Minera de Cananea, que explota uno de 

los dep6sitos de cobre más grandes del mundo y el proyecto -

de La Caridad, también contribuyen al aumento de la produc- -

ci6n de pl~ta, metal que'se obtiene como un sub-producto de 

la minería de cobre. 

Industrias Peñoles, primera empresa beneficiadora de pl~ 

ta en México, con sus.programas de expansi6n y desarrollo, -

refina más de mil toneladas anuales de plata, 73% de la pro

ducci6n nacional. 

La nueva unidad minera de Rosario, Sin., de Industrial 

Minera México, incrementará la producci6n nacional de oro, -

plata, plomo, zinc y cobre, así como la expansi6n de las uni 

dades de Taxco, San Martín y Santa Bárbara. 

Estos proyectos indudablemente van a repercutir favora-

blemente en la producci6n minera de México a pesar de la si

tuaci6n financiera del país, sus problemas de balanza de pa

gos y la devaluaci6n del peso mexicano, porque la mayoría de 

ellas son inversiones ya realizadas para entrar en su fase -
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productiva. 

Los <lep6sitos de plata más importantes en México se loca 

!izan desJe el norte, a lo largo de la Sierra Madre Occiden

tal y <le la Sierra Tarahumara (Sonora, Chihuahua, Coahuila y 

Durango), hacia la planicie central (Zacatecas, San Luis Po

tosí, Guanajuato, llidalgo, Michoacán) y al oeste en los esta 

dos de Guerrero y Oaxaca. 

a). Zacatecas. 

Zacatecas figura como el principal productor de plata en 

la República con una producci6n en 1984 de 614.3 toneladas,

cifra que representa el 26.2% <le la producci6n nacional. 

Los principales distritos mineros en el estado> mismos -

que h11n sido explotados durante cientos de afies, son: Fres

nillo, Sombrerete, Vetagrande, Mazapil, Melchor Ocampo, Cha! 

chihuites, Zacatecas y Concepci6n del Oro. Desde 1982 con -

la nueva mina Real de los Angeles, en el municipio de Noria 

de Angeles, la producci6n de plata del estado se ha casi du

plicado sobrepasando el nivel de producci6n del estado de -

Chihuahua, anteriormente primer productor nacional. A la - -

apertura de esta mina se debe el aumento en la participaci6n 

de Zacatecas en la producci6n nacional de plata pues solame~ 

te de Real de los Angeles se obtuvo el 46% de la producci6n 

de plata del estado en 1984. La planta de beneficio instala 

da tiene una capacidad de 10,000 toneladas diarias para tra

tar el mineral por flotaci6n. In<lustrial Minera México ope-
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ra la unidad San Martin en Zacatecas. 

Aun cuando existen en el estado 14 plantas de beneficio, 

además de la de Real de los Angeles, son plantas pequeñas 

cuya capacidad varia de 100 a 800 toneladas diarias, y la ma 

.yor parte de los minerales abastecen las fundiciones de Mon

terrey, Sal tillo, Torre6n y San Luis Potosí. (Anexo No. 1). 

b). Chihuahua. 

El estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar como esta

do productor de plata en M6xico con una producci6n en ·1984 - · 

de 408.2 toneladas, cifra que representa el 17.4% de la pro

ducci6n total. Los principales centros mineros del estado -

son Saucillo, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Aquiles 

Serdán e Hidalgo de Parral, cuya producci6n de oro y plata -

está asociada con la obtenci6n de zinc, cobre y plomo. (Ver 

cuadro No. 6). 

Las empresas que benefician los minerales metálicos en -

Chihuahua son: la Minera de San Francisco del Oro del Grupo 

Frisco, con una planta de flotaci6n con capacidad de 3,ZSO -

toneladas diarias, ubicada en San Francisco del Oro¡ Minera 

les Nacionales de M6xico, con una planta de flotaci6n en - -

Aquiles Serdán con una capacidad de Z,000 toneladas diarias 

y Zinc de M6xico con dos plantas de flotaci6n, una en Santa 

Bárbara con capacidad de Z,400 toneladas diarias y otra en -

Parral de 1,700 toneladas diarias. Estas empresas pertene-

cen al grupo Industrial Minera M6xico, que también tiene 

otra planta de flotaci6n en A. Serdán, con una capacidad de 
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940 toneladas diarias y tiene una unidad minera en Santa Bár 

bara de la empresa Minerales Metálicos del Norte. 

En el estado de Chihuahua operan más de 20 plantas de be 

neficio para tratar minerales de plomo, zinc, oro, plata, co 

bre, hierro, manganeso, uranio, barita y fluorita. (Anexo No.2). 

c). Durango. 

La cxplotaci6n de plata en el estado de Durango se con

centra en San Dimas, cuyas minas se explotan por la riqueza 

del contenido de plata y oro en los minerales y en el munic.!_ 

pio de Cucncam6. En 1984 la producci6n total del estado fUe 

de 265.6 toneladas <le plata, cifra que representa el 11.3% -

de la producci6n de plata mexicana. 

En los dltimos aftas la pro<lucci6n de plata del estado ha 

cobrado importancia por la explotaci6n de minerales por par

te de la empresa Minerales Metálicos del Norte del grupo de 

Industrial Minera N6xico, quien ha instalado una planta de -

beneficio con capacidad para tratar 800 toneladas diarias, -

por el proceso de flotaci6n, para obtener cobre, zinc, oro,

plata y plomo. 

La empresa Minas de San Luis, S.A. que se encuentra si~ 

da en el municipio de San Dimas, con una capacidad de 400 to 

neladas diarias, por medio <lel sistema de cianuraci6n benefi 

cia oro y plata. Existen mds de 30 plantas de beneficio en 
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Durango que tratan minerales auroargentíferos, de plomo, de 

zinc y de hierro procedente del famoso Jep6sito del Cerro 

del Mercado situado junto a la ciudaJ de Durango. 

Además de San Dimas y Cuencam,, otros centros producto-

res son Guanaceví, Topia, Velardeña, Pánuco de Colorado y -

otros. (Anexo No.3). 

d). Sonora. 

En el estado de Sonora la protlucci6n de plata se obtiene 

principalmente de tres centros mineros: Tepache, donde los 

minerales de explotan por su contenido de plata y Nacozari -

de García y Cananea, principales centros productores de co

bre en el pa{s, donde la plata se obtiene como un subproduc

to de la explotaci6n de los minerales de cobre. En 1984, la 

producci6n de plata en el estado de Sonora alcanz6 250.8 to

neladas que representan el 10.7% de la producci6n nacional y 

sitúa a Sonora como cuarto estado productor de plata en el -

país, despu6s de Zacatecas, Chihuahua y Durango. 

El resto de la producci6n de plata se encuentra disemin! 

da en los diversos municipios del estado y la extracci6n en 

muy poco sobrepasa los mil kilos. 

Sonora es uno tle los estados ~ineros más ricos de M6xico, 

en donde se encuentran grandes <lep6sitos de minerales metáli 

cos y no metálicos. Además de la riqueza de cobre, oro, pl! 
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ta, plomo y zinc, existen dep6sitos de grafito, carb6n, anti 

monio, hierro, manganeso, tungsteno y molibdeno. 

La Companía Minera de Cananea, fundada desde 1899, cuen

ta con tres plantas en Cananea: la :11ayor, <le 30,000 tonela

das diarias de capacidad, utiliza el sistema de flotaci6n p~ 

ra el tratamiento de los minerales de cobre, una planta de -

fundici6n de 753 tone\adas diarias de capacidad y otra plan

ta de lixiviaci6n y precipitaci6n de 68 toneladas diarias. 

La empresa Mexicana de Cobre, S.A. cuenta con dos plan

tas en Nacozari, para procesar el mineral de cobre de La Ca

ridad. Una de ellas es una planta de flotaci6n con capaci

dad de 72,000 toneladas diarias y la otra, de fundici6n, con 

capacidad para 1,800 toneladas diarias. 

La empresa Minera Lampazos, S.A., del Grupo Prisco, ubi

cada en Tepache, produce concentrados de plomo con un alto -

contenido de plata. (Anexo No. 4). 

e). Guanajuato. 

El estado de Guanajuato, conocido desde siglos atrás co

mo el principal centro minero de plata en el mundo, en la ac 

tualidad ocupa el quinto lugar en la producci6n de plata en 

México, con una extracci6n de 175.0 toneladas, es decir, el 

7.5% de la producci6n total, en 1984. 
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Es uno de los pocos distritos mineros que se explota 

esencialmente por sus minerales de plata, y las ptincipales 

minas se concentran en el municipio de Guanajuato. 

La Compañia Minera Las Torres, S.A. tiene una planta de 

flotaci6n con capacidad para procesar Z,000 toneladas dia-

rias de minera de plomo y plata. La Compañia Minera El Cubo, 

continúa operando en Guanajuato una planta de cianuraci6n -

con capacidad de 100 toneladas diarias. Asimismo, la Socie

dad Cooperativa Minera de Santa Fe de Guanajuato todavía op~ 

ra la planta de flotaci6n con capacidad para procesar 700 to 

neladas diarias. 

La Compafiia Fresnillo form6 el Grupo Guanajuato, un con

sorcio con Industrias Pefioles y una empresa canadiense, cuya 

producci6n es la mayor en el estado. (Anexo No. 5). 

f), Hidalgo. 

El estado de Hidalgo, famoso desde hace cientos de afios 

por la riqueza de los minerales de plata de Pachuca y Real -

del Monte, produce actualmente 138.3 toneladas de plata, ci

fra que representa el 5.9% del total de la producci6n del -

pais (1984). En la zona de Pachuca es donde se obtiene más 

de la mitad de la producci6n de plata del estado y casi el -

90\ de la producci6n de oro. La explotaci6n de las minas se 

lleva a cabo principalmente para la obtenci6n de oro y plata, 

y se obtienen pequeñas cantidades de cobre y de plomo como -
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subproducto. En cambio, en las minas de Zimapán se extraen 

importantes canti<lades de zinc y plomo, además de la plata y -

el oro. 

En el estado de Hidalgo se encuentra ubicada la CompafiÍa 

Real del Monte y Pachuca, que es la tercera en importancia -

con respecto a la plata beneficiada anualmente en el país, y 

la 6nica productora de plata 100% propiedad del gobierno des 

de 1947. 

La Compafiía Minera de Real del Monte y Pachuca realiza -

un proceso completamente integrado, desdú la extracci6n de -

los minerales hasta la obtenci6n de productos refinados. Pa 

ra ello, cuenta con una planta de beneficio de cianuraci6n y 

con una planta de flotaci6n, cuya capacidad es de 2,000 a --

2 ,800 toneladas diarias. Además, la Compafiía Real del Monte 

y Pachuca tiene una de las pocas plantas de refinaci6n elec

trolítica del país en donde se obtienen barras refinadas de 

oro y plata. 

En el municipio de Omitlán de Juárez, Hgo., construy6 -

una planta de beneficio para tratar 4 millones de toneladas 

de jales aura-argentiferos, que recientemente ha iniciado -

sus actividades. 

La Compaftía Minera y Metaldrgica San Miguel, ubicada en 

Zimapán, cuenta tambi6n con una planta de flotaci6n con ca

pacidad para procesar 250 toneladas diarias de minerales de 

plata, plomo, zinc y cobre. 
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En el estado de Hidalgo se encuentran los dep6sitos de -

manganeso más grandes de América, en el distrito 'de Molango, 

u 1 norte de Pachuca. (Anexo No. 6) • 

g). Guerrero. 

El antiguo distrito minero de Taxco contin~a siendo en -

la actualidad un importante centro productor de plata inte-

grado a la dinámica minera del país y el primer productor -

del estado de Guerrero. En 1984 la producci6n total del esta 

do fue de Z.S toneladas, que significan el 5% de la produc-

ci6n de plata nacional. La obtenci6n de plata está asociada 

a la producci6n de plomo, de cobre y de zinc. 

La empresa Industrial Minera M'xico, S.A., es la m's 

grande del estado de Guerrero con su Unidad Taxco, cuyos de

p6sitos mineralizados se estiman en 11 1090,000 toneladas. -

Las reserva~ explotables se calculan en 4'986,900 toneladas 

de mineral con 97.0 gramos de plata por tonelada, l.Z\ de -

plomo y 3.6\ de zinc. Los trabajos de explotaci6n de la Uni 

dad Taxco se desarrollan principalmente en la Mina Guerrero. 

El mineral se beneficia por el proceso de flotaci6n y la ca

pacidad actual de la planta es de 3,500 toneladas diarias. 

Los concentrados de plomo se envían a la planta de Ava-

los en Chihuahua y los concentrados de zinc se envían a Nue

va Rosita en Coahuila; otra parte se le vende a Pefioles 

(Anexo No. 7) . 
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h). San Luis Potosí. 

En el. estado de San Luis Potosí, los municipios de La 

Paz, Charcas y Catorce son los principales productores de 

plata. En este Último los minerales se explotan por su con

tenido de plata y en los otros dos se encuentran asociados a 

zinc, cobre y plomo. Durante 1984 la producci6n total en el 

estado fue de 93.1 toneladas, cifra que representa el 4.0% -

de la producci6n nacional de plata. 

San Luis Potosí, además de ser una regi6n de explotaci6n 

de plata y oro desde hace muchos años, es el primer produc

tor en la República de antimonio y uno de los principales 

productores de fluorita, posee yacimientos importantes de es 

taño, mercurio y cadmio. 

La empresa Industrial Minera México tiene instalada una 

planta de flotaci6n en Charcas, con una capacidad de 1,250 -

toneladas diarias, donde beneficia minerales de oro, plata, 

plomo, cobre y zinc. 

En La Paz, se encuentra ubicada otra planta de beneficio, 

Minera Cerro del Fraile, con una capacidad de 500 toneladas 

diarias. Esta empresa beneficia minerales de cobre con oro 

y plata por flotaci6n. (Anexo No. 8). 

i). Jalisco. 

El estado de Jalisco actualmente ocupa el noveno lugar -
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en la producci6n de plata en néxico, con un volumen de - - -

extracci6n <le 64.4 toneladas <le plata. Los centros mineros 

más im?ortantes se encuentran en Bolafios y Talpa de Allende, 

donde la explotaci6n de plata está asociada a la obtenci6n -

de plomo y cobre. 

Existen varias plantas de beneficio en el estado, como -

la Minera Mexicana Pefioles ubicada en Ahualulco-Santa Cruz -

que trata minerales de oro, plata, plomo, cobre y zinc, con 

una capacidad de 200 toneladas diarias. En Hostotipaquillo 

se encuentran tres plantas de flotaci6n: Cía. del Socorro, 

S.A. con capacidatl de 33·toneladas, Minas Unidad de Cabrera, 

con capacidad de 30 toneladas y S6stenes Le6n Reyna, S.A., -

con capacidad de 50 toneladas diarias, que benefician exclu

sivamente minerales de plata. 

En Tequila, Minera San Pedro Analco tiene una planta de 

350 toneladas diarias para procesar por flotaci6n oro, plata, 

plomo, zinc y cobre. 

La Compañía Minera de Bolaftos, con capacidad de 50 tone

ladas, trata por flotaci6n minerales de plomo, plata y cobre. 

(Anexo No . 9) . 

La Compafiía Real del Monte y Pachuca puso recientemente 

en operaci6n una planta de lixiviaci6n en el municipio de -

Guachinango, Jal. para beneficiar los minerales de la regi6n 

minera "El Barquefio", cuyas reservas se cuantifican en 3 .6 -

millones de toneladas de mineral con ley de 2.5 gr. de oro -
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por tonelada y contenido Je 8.9 gr. de plata. 

j). Coahuila. 

El distrito minero de Ocampo es casi el dnico productor 

de plata en el estaao de Coahuila, y su explotaci6n está as~ 

ciada con la obtenci6n de plomo. Torre6n y Sierra Mojada, -

que en 6pocas anteriores fueron una de las mayores riquezas 

argentíferas Jel país, en la actualidad producen cantidades 

insig~ificantes de plata y plomo. 

La producci6n total del ~~ta<lo de Coahuila en 1984 fue -

de 55.9 toneladas <le plata, que aportan el 2.4% a la produc

ci6n nacional. 

La totalidad de las plantas son fundiciones de plomo cu

yo mineral contiene oro y plata, que posteriormente se recu

pera. 

La Encantada, S.A., proyecto de reciente instalaci6n, -

cuenta con dos plantas en Ocampo, una de flotaci6n para tra

tar los minerales de plomo, con una capacidad de 1,200 tone

ladas diarias, y otra de separaci6n magn6tica, con capacidad 

de 600 toneladas. 

Metaldrgica Mexicana Pcfiolcs en Torre6n, tiene una plan

ta que por el sistema de sinterizaci6n y fundici6n, procesa 

los minerales de plomo con una capacidad de 1,060 toneladas 
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diarias. 

Los dep6sitos de minerales no metálicos son más importa~ 

tes en Coahuila que los metálicos. Las principales produc-

ciones mineras en esta rcgi6n son la de carb6n y la de fluo

rita. (Anexo No. 10). 

k). ~:ichoacán. 

El estado de Michoac5n es importante productor de cobre. 

Ocupa el cuarto lugar en la producci6n nacional y la obten

ci6n de plata se encuentra asociada a la explotaci6n del co

bre. 

Durante 1984 la producci6n de plata fue de 33.4 tonela

das, cifra que representa el 1.4% de la producci6n nacional, 

y cerca del 50% se obtiene en el municipio de Angangueo. 

Zinc de México operaba una unidad en Inguar~n, de canee~ 

traci6n de plomo, plata y zinc; la Impulsora Minera de Anga~ 

gueo beneficia plata, plomo y zinc, en una planta de 380 to

neladas diarias de capacidad, por el sistema de flotaci6n. -

(Anexo No. 11) • 

1). Empresas Prouuctoras de Plata. 

Las empresas mh importantes en refinaci6n de plata en -

México son, en orden ue importancia: Metaldrgica Mexicana -

Pefioles, con una producci6n de plata afinada en 1984 de n4s 
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de 1,200 toneladas; Industrial Minera México, S.A., con 365 

toneladas y Compafi{a Minera Real del Monte y Pachuca, con 75 

toneladas de plata afinada, (Ver cuadro No. 17). 

Metaldrgica Mexicana Pefioles, anteriormente filial de la 

American Metal Co., se mexicaniz6 en 1961 de acuerdo con la 

Ley Minera del 6 de febrero de ese Qismo afio que estableci6, 

entre otras medidas, la participaci6n mayoritaria de capital 

mexicano dentro de las actividades mineras. Además de prod~ 

cir p~ata y oro, Pefioles obtiene una gran diversidad de min! 

rales, entre ellos: plomo, zinc, cobre, cadmio, bismuto y -

fluorita. Produce también sulfato de sodio, ácido sulf6rico, 

6xido de manganeso, refractarios granulados y ladrillos re

fractarios. 

Las empresas cien por ciento propiedad de Industrias Pe

fioles son: Minera Mexicana Pefioles, ubicada en ·ropia, Dgo.; 

Cía. Minera La Negra y Anexas, en Cadereyta de Montes, Qro.; 

Campana de Plata, en Zacualpan, Edo. de Mh.; y Minera Cape

la, en Coalcomán, Mich. 

Además, Pefioles participa mayoritariamente en las si- -

guientes empresas: La Encantada y Met-Mex Pefioles, que se -

encuentran en el estado de Coahuila; Cía. Fresnillo, ubica 

da en Zacatecas; Fluorita del Río Verde, en San Luis Poto

sí, y Cía. Minera Cedros, Cía. Minera Las Torres y Negocia

ci6n Minera Santa Lucía, en Guanajuato. 
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Industrial Minera géxico, anteriormente ASARCO Mexicana, 

opera en diversas regiones del país para obtener ·más de 20 -

productos a través de las empresas que forman el grupo IMM. 

Cuenta con unidades mineras en Taxco, Gro.; San Martín, 

Zac.; Santa Eulalia, Chih.; Charcas, S.L.P. y Rosario, 

Sin.; fundiciones en Avalas, Chih., San Luis Potosí, S.L.P., 

Nueva Rosita, Coah., la Refinería de Monterrey, N.L. y la -

nueva refinería de Zinc Electrolítico, S.L.P. 

Minerales Metálicos del Norte, otra empresa de IMM, ope

ra principalmente las unidades mineras de Santa Bárbara, - -

Chih., Tecolote, Son. y Velardeña, Dgo. 

Zinc de México, S.A., subsidiaria del grupo IMM, opera -

las unidades mineras de Inguar~n, Mich.; Parral, Plomosas y 

Fluorita, Chih. 

Adem,s, en el 4rea de carb6n y coque operan tres empre-

sas: la propia Industrial Minera México, Carbonífera de Mé

xico, S.A. y Carbonífera de Nueva Rosita, S.A. 

Los principales productos obtenidos ?Or este grupo son,

en orden de importancia: plata afinada, plomo afinado, co

bre impuro, zinc afinado, oro afinado, carb6n y coque, fluo

rita, bismuto, arsénico, antimonio, cadmio, tungsteno y - -

otros productos derivados de la carboquímica. 

La Compañía Minera de Real del Monte y Pachuca, S.A., --
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que pertenecfo a la United Smelting and Refining Co.(USSR&M), 

fue adquirida en 1947 por el gobierno, a trav6s de Nacional 

Financiera, S.A., y es hoy en día la única empresa del sec-

tor pÚolico que se dedica a la cxplotaci6n, beneficio y refi 

naci6n de la plata, cuyo objetivo no es la obtenci6n de lu-

cro sino el fomento ccon6mico y la generaci6n de empleos. La 

empresa se dedica a la exploraci6n, desarrollo y explotaci611 

de toda clase de yacimientos minerales, incluso la explota-

ción de jales y terreros, así como la a<lquisici6n, instala-

ci6n y operaci6n de plantas de beneficio, fundici6n y refin~ 

ci6n de metales. Además, promueve la fabricaci6n de bienes 

de capital, en su Unidad de Maestranza, dividida en: fundi

ci6n, maquinado, forja, pailería, soldadura y fabricaci6n de 

~'quinas perforadoras. 

La empresa no s6lo opera en el área de Pachuca y Real 

del Monte, sino en otros cinco municipios de Hidalgo y en 

otros estados de la República como Durango y Jalisco. 

B. Pen1. 

Los dep6sitos minerales situados en los Andes, en la Pª! 

te central de Perú, ya eran conocidos por los Incas y su ex

plotaci6n durante la colonia se efectu6 principalmente para 

la obtenci6n de oro y plata, aunque los minerales forman Pª! 

te de una regi6n geoquímica caracterizada por la existencia 

del cobre, zinc, plomo, plata, ars6nico, antimonio y bismuto. 

Aproximadamente el 84% de la producci6n minera de plata de -
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Perú proviene de minerales de metales básicos, como el cobr~ 

el plomo y el zinc. El restante 16% se obtiene de dep6sitos 

de minera:~s 4ue se explotan principalmente por su contenido 

de plata y de otros metales preciosos 237). 

En 1982 la producci6n de Perú fue de 53.4 millones de on 

zas troy, cifra superior a la producci6n de México y que si

tu6 a ese país como el primer productor mundial de plata. 

La evoluci6n de la producci6n de plata en Perú se carac

teriza por su tendencia ascendente desde 1947. De un nivel 

de 10.8 millones de onzas troy en ese año, la producci6n al 

canz6 24.B millones de onzas como promedio anual en el quin

quenio 1955-59 y más de 34 millones durante el decenio 1960-

1969. Durante la década de los 70's la producci6n de plata 

en Per6 continu6 en ascenso con un nivel promedio anual de -

más de 33 millones de onzas; pero a partir de 1980 el creci 

miento es sorprendente: de 43 millones de onzas a 55.9 en -

1983, es decir un incremento del 24%, y se espera una produs 

ci6n de 58 millones de onzas para 1984. (Ver cuadros Nos.2 y 3). 

En Per6 se encuentra la empresa minera más grande del 

mundo, Centromin, cuya producci6n de plata en 1981 fue de 

11.6 millones de onzas troy. Los dep6sitos que explota esta 

empresa son en su mayoría minerales de zinc, plomo y plata 

con un contenido de 17 a 21\ en zinc; 6.5 a 12\ de plomo y 

de 3.0 a 5.0 onzas de plata por Ton. 

Existen otras 10 empresas importantes productoras de pl~ 
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ta en Perú, además de Centromin, entre las que destacan: 

Cía. de Mina Buenaventura; Minas de Arcata; Cía. Minera 

lluaron y otras. 

C. Canadá. ---

La plata fue descubierta en Canadá hacia 1860 y, desde -

los primeros años de la explotaci6n de este metal, las pro-

vincias de Colombia Británica y de Ontario han sido las r~-

giones más importantes en cuanto que su producci6n argentíf~ 

ra ha igualado y, en muchas ocasiones, superado la produc- -

ci6n de plata del resto del país. También producen cantida

des significativas las provincias de Quebec, el Territorio -

de Yukon y Saskatchewan. En los Últimos años, la provincia 

de Alberta ha surgido como la principal regi6n productora de 

Canadá. 

La producci6n de plata de Canadá se obtiene aproximada-

mente en un 80% de minerales de metales básicos y en un 1% -

en minas de oro. El restante 19% proviene de minerales de 

plata y cobalto 238) 

La actividad minera en Canadá por mucho tiempo estuvo r~ 

zagada debido a la carencia de mano de obra, pero entre 1947 

y 1960 la producci6n de plata registr6 un notable crecimien

to al pasar de 12.5 a 34.0 millones de onzas troy. En los -

años subsiguientes, continu6 el crecimiento de la producci6n 

de plata en Canadá hasta que en 1968 se convirti6 en el pri-
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mer productor mundial, con una producci6n anual de 45.0 mi

llones de onzas troy. (Ver cuadros Nos. 2 y 3). La evolu-

ci6n de la producci6n de plata en Canadá ha tenido una ten

dencia ascendente desde los años SO, fen6meno que sit6a a -

ese país en una posici6n privilegiada entre los proveedores 

mundiales de plata. 

Desde 1968 hasta 1975, Canadá se convirti6 en el líder -

mundial de los países productores de plata*, con excepci6n -

del afio 1970 cuando la producci6n de Estados Unidos sobrepa

s6 a la canadiense en 700 mil onzas troy. 

A partir de los años 1977/78 la producci6n de plata en -

Canadá empez6 a declinar hasta que en 1982 se recupera de -

nuevo con un incremento del 16% con respecto al nivel de pr~ 

ducci6n de 1981. La estabilidad econ6mica de Canadá durante 

1982 le permiti6 obtener 41.3 millones de onzas, aunque se -

registr6 el cierre de varias minas debido a las débiles con

diciones del mercado de la plata, lo que ocasion6 el descen

so en la producci6n en los dos afios siguientes. 

Las empresas más importantes productoras de plata en Ca

nadá son: Noranda Mines Ltd., The Consolidated Mining and -

Smelting Company of Canada Ltd. (COMINCO), Texasgulf Canada 

Ltd., United Keno Hill Mines Ltd., Echo Bay Mines Ltd. y -

Brunswick Mining and Smelting Co. Ltd. 239), 

* Países de economía de mercado. 



203. 

D. Estados Unidos. 

La producci6n minera de plata de los Estados Unidos en 

1982 fue de 40.0 millones de onzas troy, cifra ligeramente -

menor a la producci6n obtenida en 1981, de 40.7 millones. -

Aun cuando se esperaba una mayor declinaci6n en la obtenci6n 

de plata debido al cierre en los primeros meses de 1982 de -

muchas empresas mineras productoras de plata y de cobre que 

obtienen plata como un sub-producto, la cantidad de plata r~ 

cuperada de otras minas, particularmente de nuevos proyectos 

y expansi6n de las existentes, junto con la apertura de las 

minas que habían cerrado, di6 como resultado una producci6n 

mayor a la esperada. En este caso se encuentra la mina -

Sunshine, en Idaho, una de las mayores minas de Estados Uni

dos, con una producci6n de 4 millones de onzas anuales, y la 

nueva mina Troy en Montana, de ASARCO, así como varias minas 

de cobre que extraen plata como un sub-producto. Para 1984 

la producci6n de plata se estima en 44 millones de onzas - -

troy. (Ver cuadro No. ~). 

Los principales estados productores de plata en Estados 

Unidos son: Idaho, Arizona, Montana, Colorado, Utah, Missou 

ri y Nuevo México. 

Aproximadamente el 34-37% de la producci6n minera de pl! 
\ 

ta de los Estados Unidos se obtiene como un sub-producto de 

minerales de cobre, el 11-15% de minerales de plomo-zinc o -

de minerales de plomo-cobre. El restante 48-55% se obtiene 



204. 

de minas de plata y minas de oro-plata. En el estado de - -

Idaho, que contribuye con más del 40% de la prodticci6n mine

ra de plata de los Estados Unidos, se obtiene la plata del -

distrito minero Coeur d'Alene, del condado Shoshone, el cual 

ha estado en explotaci6n desde finales del siglo pasado y -

sus principales minas de plata son: Lucky Friday, Galena, -

Sunshine y Bunker Hill z4o). 

Las empresas más importantes productoras de plata en Es

tados Unidos son: American Smelting and Refining Co. (ASAR

CO), con una producci6n de 14.S millones de onzas en 1983 de 

sus minas Buchans, Coeur, Troy, Galena, Leadville, Mission y 

Quiruvilca; Hecla Mining Co., con una producci6n de 6 mill~ 

nes de onzas de sus minas Lucky Friday y Sunshine; Sunshine 

Mining Co., con 4.4 millones de onzas; Kennecott Cooper Co! 

poration, con~·~ millones de onzas; Anaconda Cooper Co.; -

The Bunker Hill Co.; Phelps Dodge Corp. y Homestake Mining -

Co. 241). 

La producci6n de plata en los Estados Unidos se obtiene 

en un SO\ de solamente seis minas: Sunshine, Galena, Coeur, 

Lucky Friday, Bingham y Troy. 

B. Australia. 

Australia figura entre los pa~ses que en aftos·recientes 

se han destacado por su creciente producci6n de plata. De -

un nivel de 15.Í millones de onzas troy en 1960 ha alcanzado 
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11iveles de 27.S millones en 1977, y de 33,4 Llillones en 198~ 

Prácticamente toda la producci6n de plata ~e Australia se o~ 

tiene como un sub-producto de minerales de metales básicos -

y una pequcfta parte como recuperaci6n en la pro<lucci6n de 

oro. La mayor fuente de producci6n de plata es Nount Isa en 

Quecnsland, donde la plata se obtiene de concentrados de co

bre, plomo y zinc y la principal empresa minera es precisa-

mente la Mount Isa Mines Ltd. Otra regi6n importante es Nu~ 

va Gales del Sur, donde opera la Australian Mining & Smel--

ting ~td., que agrupa a la New Broken Hill Consolidated Ltd. 

y a la Zinc Corporation. En esa misma rcgi6n se encuentra -

la empresa North Broken Hill Ltd., que obtiene la plata - -

principalmente como un sub-producto de explotaciones mineras 

de plomo y zinc. (Ver cuadro No. ~). 

F. U.R.S.S. 

La Uni6n Soviética es uno de los tres principales produ~ 

tores mundiales de plata, con un volumen de extracci6n de -

aproximadamente 50 millones de onzas troy de plata. La ex-

tracci6n de plata en la U.R.S.S. proviene de innumerables mi 

nas, pero sobre todo de las regiones de las montafias Urales, 

Kazakhstan, Armenia, el Este de Siberia y el Oriente de la -

Uni6n Soviética. 

La U.R.S.S., junto con los demis países de economía cen

tralmente planificada, aporta Bl millones de onzas, es decir, 

el Zü.3% de la producci6n mundial de plata. 
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Este grupo de países lo forman, además de la U.R.S.S., -

los países de Europa Oriental (COMECON)*, la Repdblica Popular 

de China, Corca del Norte y los países comunistas del Sudeste 

Asiático. 

Durante 1982 la Uni6n Soviética realiz6 importaciones pro

cedentes de países de economía de mercado por un total de 21 -

millones de onzas, cifra equivalente a las exportaciones de -

plata de otros países socialistas. Polonia y Corea del Norte 

son los principales exportadores de plata del grupo de países 

socialistas. En el caso de Polonia, que produce más plata de 

la que con.sume, e.l exceden te lo exporta no solamente a la -

U.R.S.S. y otros países socialistas, sino también a países de 

Europa Occidental. La producci6n de Polonia se estima para 

1982 en 20.7 millones de onzas troy y la de Corea del Norte en 

1.5 millones de onzas~ 

El volumen de consumo industrial de plata en la U.R.S.S. -

se estima en 67 millones de onzas, y para el conjunto de paí-

ses del COMECON, en 91-9i millones de onzas. Es decir, con 

una producci6n minera de 75 millones de onzas en 1981 y una 

probable recuperaci6n secundaria de plata por 15 millones de -

onzas, el déficit se calcula en 7 millones de onzas. En años 

anteriores, de 1960 a 1977, la producci6n de la U.R.S.S. y los 

países del COMECON era suficiente para abastecer su demanda, -

* El COMECON o CAME, es el Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica y 
los países participantes son: Bulgaria, Checoslovaquia, Re
p6blica Democrática Alemana, Hungría, Polonia, Rep6blica D~ 
mocrática de Mongolia, Rumanía, U.R.S.S. y Cuba. 
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incluso contaban con excedentes que exportaban o acumulaban. -

Sin embargo, en los años posteriores a 1977, se invierte la si 

tuaci6n: los requerimientos industriales de plata sobrepasan 

la pro<lucci6n interna y los miembros del COMECON empiezan a i~ 

portar plata de los países de economía de mercado, pero en ni

veles que todavía no ejercen una gran influencia en el mercado. 

El consumo de plata en la Uni6n Soviética se realiza en un 

40% por la industria fotográfica, en un 20% por las industrias 

el6ctricas y electr6nicas, otro 20% en soldaduras y aleaciones, 

y el resto incluye el consumo de plata en catalizadores, bate

rías, joyería, platería y accesorios dentales. 

La producci6n en la Rep6blica Popular de China se estima -

en alrededor de 2 millones de onzas anuales, y la plata se ob

tiene en su mayor parte como un sub-producto de cobre y de la 

minería de otros metales b~sicos. 

En China existen enormes dep6sitos de plata que aún no han 

sido explotados y además cuenta con una gran existencia de mo

nedas de plata, que utiliza como una alternativa de producci6n 

minera para abastecer sus necesidades industriales~4Z) 

6.1.2.- Producci6n Secundaria de Plata. 

La plata que se recupera de fuentes secundarias para vol--

verse a utilizar, tanto en las artes como en la industria, se 

ha convertido en una fuente de abastecimiento cada vez más 
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importante dentro de la oferta total de este metal para satis 

facer el creciente consumo que desde 1954 ha estado por enci

ma de la producci6n primaria. 

Sin embargo, resulta prácticamente imposible conocer el -

monto total de la plata que se recupera de las diversas for-

mas de desecho porque, además del que se envía a las refine-

rías gubernamentales y a las privadas para su recuperaci6n, -

una gran cantidad de desecho no se comercializa sino que es -

utilizado por los consumidores después de haberlo procesado -

domésticamente. 

Las fuentes secundarias de las cuales se recupera la pla

ta son: manufactura de artículos plateados y de plata pura -

como vajillas de plata; de aleaciones y de componentes eléc

tricos como contactos eléctricos, baterías, condensadores, 

alambres y otros materiales electr6nicos. La plata que se re 

cupera en estos Últimos artículos procede tanto de la manufac 

tura primaria de los mismos como de los materiales ya utiliza 

dos y que se consideran como materiales viejos o de desecho, 

e invariablemente la plata est& mezclada en aleaciones con -

otros metales como cobre, zinc, cadmio, estaño, hierro, magn! 

sio, níquel, tungsteno y oro. Es muy rara la utilizaci6n di

recta de esta clase de desecho por la complejidad de su misma 

naturaleza; normalmente el material se recolecta y se envia a 

una refinería de metales preciosos. En cambio, la manufactu

ra de articulas de plata pura y plateados produce desechos -

tanto liquidas como s6lidos, de los cuales se recupera la pl~ 
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ta para su uso. La mayor parte de los desperdicios líquidos 

se deriva del proceso de plateado, mientras que los s6lidos 

provienen de la producci6n de artículos de plata pura. Las 

soluciones argentíferas que se generan durante el proceso de 

plateado generalmente se recolectan como desperdicio de la -

fabricaci6n y se procesan para precipitar la plata y oxidar 

el cianuro. 

Los desperdicios s6lidos de la industria de la plata fi-

na se .presentan en diferentes formas y en una gran variedad 

de contenido de impurezas, Los productos de desecho inclu-

yen artículos de vajillas de plata defectuosos, recortes, v! 

rutas, astillas y escoria de la fundici6n y del vaciado, as{ 

como polvos para pulir y esmerilar y abrasivos. En general, 

los diferentes tipos de desperdicio se separan y los materia 

les relativamente puros se funden y se ensayan y su composi-

ci6n se ajusta para su re-utilizaci6n directa. Los desperd! 

cios de menor calidad se mezclan y se funden y los metales 

impuros se envían a una refinería para su reproceso 243), 

La plata tambi~n se recupera de una diversidad de articu 

los argentiferos que tiene algón uso especial o particular -

en la industria, como en el arte fotográfico, en las orfebre 

rías o con prop6sitos monetarios. En esta categoría pueden 

incluirse productos tales como medicinas y productos qu{mi-

cos, piezas de cerámica con contenido de plata, esmaltados y 

revestidos, con bafio de plata; espejos ornamentales, lámpa

ras, joyería y artículos de fantasía; catalizadores, alea--



210. 

cienes dentales y metales con infiltraciones de plata; mone

das desgastadas y estropeadas; cte. 

Todos estos artículos constituyen un material de desecho 

con una=enorme diversidad en el contenido de plata y en las 

impurezas, por ello, con algunas excepciones, la mayor parte 

de ~stos se vende a refinerías y fundiciones secundarias de 

plata para su recuperaci6n. 

Dentro de la oferta secundaria de plata, las existencias 

que mantiene la India juegan un papel preponderante. Duran

te muchos años ese país ha figurado como un importante abas

tecedor de plata de los mercados mundiales aun cuando no es 

productor de ese metal. Desde hace cientos de años los habi 

tantes de la India han sido grandes atesoradores de plata, -

las mujeres compran tantos objetos de plata y oro como su C! 

pacidad econ6mica se los permite, a raíz de una ley hind6 -

que prohibe a las mujeres poseer cualquier propiedad que no 

puedan usar. De esta forma, la plata que exporta la India -

proviene de las enormes existencias que sus habitantes han -

acumulado durante siglos y que se estima de 3 a 4 mil millo

nes de onzas 244 ). La oferta de plata disponible en India -

se estima entre 30 y 60 millones de onzas anuales 245) 

Desde 1939 y hasta los primeros meses de 1974 la export! 

ci6n del metal blanco se realizaba ilegalmente en la India y 

a pesar de ello los embarques de plata continuaban activos. 

A mediados de 1976 el gobierno hind6 autoriz6 la exportaci6n 
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de plata bajo el control de la Compafiía Comercializadora de 

India (Trading Company of India) y el negocio estaba tan - -

bien organizado que la plata cambiaba de manos a través de -

capas de comerciantes en toda la India, para terminar en po

der de unas cincuenta compañías, sobre todo en Bomba y. En - ... 

India existen tres plantas metaldrgicas y la mayor parte de 

la plata se embarca en lingotes de alrededor de 0.985 de fi

neza 246) 

D~ 1970 a 1976 las exportaciones de plata de la India r~ 

gistraron variaciones muy marcadas, de un nivel de 16 millo

nes de onzas en 1970 y en 1971, baj6 a 6 millones en 1972 y 

aument6 a un nivel máximo de 53 millones de onzas en 1976. A 

partir de entonces las exportaciones se han reducido, pero -

sobre todo en 1979 cuando el gobierno hind~ decidi6 regular 

la exportaci6n de plata a través de la Corporaci6n Estatal -

de Comercio de India y como consecuencia las exportaciones 

se redujeron a 18 millones de onzas, es decir un 40% menos -

que la cifra de 30 millones del afio anterior. (Ver cuadro --

No. 7). 

Entre 1980 y 1982, las exportaciones de plata de India -

se redujeron de 21 millones de onzas a 12 millones en 1982, 

y las ventas ilegales al exterior prácticamente se interrum

pieron, sobre todo por el nivel de precios de la plata en el 

mercado que no era lo suficientemente alto como para alentar 

las salidas del metal con todos los riesgos que ello impli

caba. Hacia fines de 1982, con el aumento en los precios de 
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la plata, las exportaciones hindúes empezaron a reanimarse -

de nuevo. Se calcula que por lo menos 10,000 onzas diarias 

salieron ilegalmente de Ahmedabad, el centro del contrabando 

de la costa oeste de la India, hacia Dubai, a donde también 

llegaban 32,000 onzas diarias de plata, procedentes de Bom-

bay. Para el año de 1982 se estim6 una salida de plata por 

11.6 millones de onzas solamente de India, y alrededor de --

2 millones más en Afganistán, Irán y Pakistán. La tendencia 

alcista en las ventas de plata de estos países continu6 du-

rante 1983 y se estima un total en el año de 24 millones de 

onzas 24 7). 

La oferta secundaria de plata, a diferencia de la produ~ 

ci6n minera, se ha caracterizado por tener una respuesta in

mediata a variaciones pronunciadas en los precios. Este fe

n6meno se observ6 con' claridad cuando se duplic6 el precio -

de la plata de 1.29 d6lares en 1967 a 2.56 d61ares en 1968*. 

La oferta de las exportaciones hindúes, la desrnonetizaci6n y 

la plata que se obtiene de desechos aument6 considerablemen 

te,de 142 a 216 millones de onzas troy. En cambio, a partir 

de 1968 y hasta 1972Jla estabilidad en la tendencia de los -

precios de la plata ocasion6 una fuerte declinaci6n en la 

oferta secundaria. A mediados de 1970 la oferta de plata de 

fuentes secundarias empieza a expandirse de nuevo como res-

puesta a las variaciones en los precios, que pasaron de un -

* Debido a la suspcnsi6n de ventas de plata por parte del Tesoro de 
EE.UU. 
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promedio de 1.55 <l6lares en 1J71 a 4.71 d6lares en 1974. El 

incremento de la oferta tuvo su origen, como en el caso ante 

rior, en dos fuentes principalmente: exportaciones hindúes 

y fundici6n ~e monedas, que en conjunto aportaron 125 millo-

nes de onzas al mercado mundial de la plata en 1976, el tri

ple que su contribuci6n en 1973. La oferta de plata proce-

dente de desechos aument6 durante ese período en 20 millones 

de onzas. (Ver cuadro No, 7). 

El ano Je 1979 fue, sin lugar a duda, el período m6s co~ 

fuso de toda la historia del mercado mundial de la plata, no 

s6lo por los incrementos tan espectaculares y sin precedente 

en los precios de la plata, sino tambi~n por las condiciones 

tan sensibles en el mercado mundial que hicieron exceder las 

fluctuaciones de los límites "normales" que habían caracter_! 

zado al mercado de la plata en los Últimos diez anos. En es 

te ~eríodo, el flujo de la oferta secundaria de plata creci6 

al ritmo de los precios, alcanzando su m~ximo nivel en 1980, 

a pesar de que las exportaciones· hindúes se redujeron por -

las regulaciones a la exportaci6n de plata que impuso el go

bierno hindú. La oferta de plata recuperada que normalmente 

había respondido como cualquier otro metal a las demandas de 

la industria, durante este período la plata de joyería, de -

vajillas y así como la plata atesorada por particulares sa 

li6 al mercado atraída por los precios espectaculares y se -

convirti6 en una parte importante de la corriente de ofer

ta 248 ). Asimismo, la desmonetizaci6n alcanz6 volúmenes sin 

precedente en 1980 a consecuencia de los movimientos en los 
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precios. (Ver cuadro No, 7). 

b.1.3. Existencias Mundiales de Plata. 

Los inventarios y reservas de plata que están en pose- -

si6n tanto de instituciones privadas como gubernamentales y 

en forma de monedas potencialmente disponibles, son un ren-

gl6n muy importante en el volu~en de oferta total. Las exis 

tencias privadas conocidas son fundamentalmente las de las -

casas de bolsa de mercancías que operan los mercados a futu

ro de metales en .Nueva York (COMEX), Chicago (CBT) y Londres 

(UIE), principalmente. Conjuntamente, estas tres institucio 

nes tenían plata almacenada en 1984 por 188.0 millones de on 

zas troy, equivalente al 8.2\ del total de existencias mun-

diales. 

Por lo que se refiere a las reservas de plata que pueden 

estar en posesi6n del sector industrial, solamente se conoce 

la cifra de la industria de los Estados Unidos, la cual en -

1984 era de 21.2 millones de onzas. 

Las existencias de plata de las casas comerciales tien-

den a disminuir cuando el precio de la plata aumenta, ya que 

los contratos de compra se celebran a períodos más cortos; -

pero cuando el precio <le la plata desciende, los invent~rios 

tienden a crecer, en espera de un aumento de los precios pa

ra realizar las ventas. (Ver cuadro No. 8). 
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El papel que juega la intervenci6n gubernamental en la -

oferta secundaria de plata es nuy importante, sobre todo por 

lo que se refiere a las ventas del Tesoro de EE.UU. Normal

mente, la oferta o demanda de esa instituci6n ha tenido por 

objeto intervenir en el mercado de la plata para regular los 

precios en el momento que así le convenga a la economía nor

teamericana. Por mucho tiempo, el Tesoro de EE.UU. fue un -

comprador neto de plata producida en los Estados Unidos, cu

ya funci6n era la de reactivar el mercado para sostener el -

nivel de los precios internacionales de la plata. Después -

de la lI Guerra Mundial el Tesoro de EE.UU. acord6 comprar -

la plata producida en su país a un precio de 0.905 d6lares y 

venderla al precio de 0.91 d6lares la onza troy. Las expor

taciones de plata no se permitían a un precio menor que el -

del Tesoro. Esta acci6n fij6 el precio de la plata; nadie -

deseaba vender por debajo del precio del Tesoro ni COQprar a 

un precio mayor de 0.91 d6lares la onza. De hecho, se con-

virti6 en un comprador de excedentes a finales.de la d~cada 

de 1940 y principios de 1950, que increment6 sus existencias 

en más de 2 mil millones de onzas hacia fines de los afies SO. 

Durante esa época el mercado registr6 un importante cam

bio, cuando la demanda industrial comenz6 a exceder la ofer

ta primaria. Entonces, el Tesoro de EE.UU. ante la escasez 

de oferta se convirti6 en un vendedor neto de plata, pero a~ 

te la creciente demanda reemplaz6 los certificados de plata 

por documentos de la Reserva Federal y suspendi6 las ventas de 

plata a los consumidores industriales al precio de 0.91 d6lares la onza 

troy. 
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Como el precio <le la plata subía cada vez más, cuando alcanz~ 

ra el nivel de 1.38 d6lares la onza, el valor intrínseco de -

las monedas en circulaci6n sería mayor que su valor nominal,-

de forma que se haría redituable la fundici6n de las monedas 

para obtener la plata contenida en ellas. Con el objeto de -

evitar el retiro de las monedas de la circulaci6n, el Tesoro 

de EE.UU. reanud6 sus ventas de plata para presionar los pre

cios hacia la baja, mientras se podían reemplazar las monedas 

con otras con un contenido de plata menor. De 1964 a 1967 se 

incrementaron las ventas y la acuñaci6n de monedas por parte 

del Tesoro de EE.UU. En ese período, realiz6 ventas por 569 

millones de onzas troy de plata y acuñ6 621 millones de onzas 

troy. Mediante la Ley de Acuñaci6n de 1965 se autoriz6 al -

Tesoro a vender las reservas de plata al precio mínimo de 1.29 

d6lares y se redujo el contenido de plata de las monedas de -

l d6lar de 90% a 40% y las monedas de lde d6lar y de diez cen

tavos de d6lar se acuñaron sin plata. 

A partir de agosto de 1967 la Administraci6n de Servicios 

Generales (GSA), tom6 la responsabilidad de las ventas de los 

inventarios del Tesoro y desde esa fecha hasta 1970 inclusive, 

vendi6 más de 300 millones de onzasf49) 

Otro de los renglones a considerar dentro de la oferta de 

plata es la existencia de este metal en la acumulaci6n de reservas 

para la defensa nacional de los EE.UU. Durante 1968 fueron -

transferidas a la reserva estrat6gica 165 millones de onzas -

de plata que todavía tenía en existencias el Tesoro de los --
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EE.UU. De esa cantidad, se utilizaron 25.5 millones de onzas 

en la acuñaci6n de dólares con 40% de plata en el período 

1971-1975, dejando un nivel de 139.5 millones de onzas en la 

reserva cstrat6gica. En los Estados Unidos se han presentado 

muchos debutes acerca Je la funci6n de la reserva de plata c~ 

mo parte de las existencias estratégicas. La defensa conside 

ra totalmente innecesario mantener la plata como parte de sus 

reservas, mientras que el Congreso no aprueba su venta y con

sidera necesaria la plata como parte de la reserva estratégi-

ca. 

Dentro de la A<lministraci6n gubernamental existen opinio

nes acerca de la conveniencia de vender esa reserva de plata, 

incluso la GSA, quien administra la reserva estratégica,tuvo 

la intenci6n de vender 105'119 1 000 onzas de plata, entre el -

lo. de octubre de 1981 (comienzo del año fiscal 1982) y el 30 

de septiembre de 1984 (final del año fiscal 1983), en tres 

etapas: 46'537,000 onzas en el año fiscal 1982; 44'682,000 

en el año fiscal 1983 y 13'900,000 en 1984~50) 

De este programa de ventas, la GSA vendi6 entre octubre -

14 y noviembre 4 de 1981 dos millones de onzas a un precio -

promedio de 9.108 d6lares; pero casi inmediatamente las ven

tas fueron suspendidas por el Congreso. Desde entonces, en -

la reserva estratégica se han mantenido 137.S millones de on

zas de plata (Ver cuadro No. 8), y las disposiciones acerca 

de ella continúan sin resoluci6n. En opini6n de algunos gru

pos, la venta de la plata de la reserva estratégica debe rea-
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!izarse por varios motivos: 1° la mayor parte de los grupos 

no la considera necesaria como reserva estratfigica; 2° su -

venta eliminaría uno de los renglones de incertidumbre que p~ 

sa sobre el mercado de la plata desde hace muchos·aftos; -

3° otros consideran su venta como una ayuda para recortar el 

déficit del presupuesto federal (aunque esto sería insignifi

cante; el valor en d61ares de la reserva de plata equivale a 

menos del 1% del déficit)~Sl) 

Además de la reserva de plata de la Defensa Nacional, el 

Tesoro de los Estados Unidos cuenta con más de 30 millones de 

onzas de plata en existencias (1984). Con respecto a los - -

demás gobiernos, se estima que tienen en existencia aproxima

damente 150 millones de onzas troy de plata, ya sea en reser

vas monetarias y no monetarias. 

El volumen de existencias que se supone están en poder 

del público en forma de monedas de plata que en un momento 

dado puede estar disponible en el mercado, se estima para - -

1984 en 878 millones de onzas troy, de las cuales 848 millo-

nes se encuentran dentro de los Estados Unidos. 

Las existencias de mineral de plata en Estados Unidos y -

en los demás países se estima en 881 millones de onzas troy -

en 1984. 

Estos dos renglones representan más de las 2/3 partes de 

las existencias mundiales totales, sobre las cuales no se pu~ 
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<le ejercer ningón control. El atesoramiento de monedas de me 

tales preciosos por parte de los particulares responde inme

diatamente a los cambios en los precios de la plata y se ori 

gina como una acumulaci6n de valor en contra del proceso in

flacionario. Cuando el precio de la plata es alto, las mone

<las salen a la venta, como ocurri6 durante 1979 y 1980. En -

este Óltimo año la cantidad de plata en monedas en Estados -

Unidos disminuy6 a 662.0 millones de onzas, y la plata recu

perada por la fundici6n de monedas lleg6 a 45 millones de on 

zas. Cuando el precio de la plata desciende, las monedas 

son atesoradas pues los inversionistas que las poseen espe-

ran un alza en el precio antes de volver a venderlas. Así,

después de 1980, aument6 el volumen de existencias en mone-

das en Estados Unidos a un nivel de 855 millones de onzas; y 

el volumen de plata recuperada por la fundici6n de monedas -

descendi6 a 18 millones de onzas en 1981 y a 7 millones en -

1982, como consecuencia de la tendencia hacia la baja del -

precio de la plata. (Ver cuadros Nos. 7 y 8). 

6.2. DEMANDA. 

6.2.1. Consumo Industrial. 

A partir de la II Guerra Mundial, el consumo de la plata 

empez6 a expandirse principalmente por las nuevas aplicaciones 

industriales del metal inducidas en cierta medida por la car!:.n 

cia de metales no ferrosos durante la época bélica y se acen

tuaron las modificaciones que en la estructura del constmto de 

plata ya se venían observando desde hacía unos años atrás, con 
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el abandono de monometalismo de China y la suspensi6n de las -

compras de plata por parte de India. A fines de la década de 

los años veinte China e India absorbían alrededor de las dos -

terceras partes del consumo mundial de la plata, el 20% se de~ 

tinaba a la industria y a las artes, y el 12% a la acuñaci6n -

de moneda. Hacia 1940 el consumo industrial y artesanal repr~ 

sentaba la mitad del consumo total, tendencia que se acentu6 -

todavía más a partir de 1966 después de que Estados Unidos puso 

en vigor la nueva legislaci6n sobre acuñaci6n de monedas en --

1965, y que constituy6 la primera medida para el abandono defi 

nitivo de la plata en la acuñaci6n de monedas norteamericanas. 

Durante 1965 la plata destinada a la acuñaci6n de monedas al

canz6 un nivel de 320.3 millones de onzas troy en Estados Uni

dos, en cambio, el año siguiente, la acuñaci6n descendi6 a 

53.6 millones de onzas. 252 ) 

A partir de 1966 la utilizaci6n de la plata con fines -

industriales se convirti6 en el primer renglón de consumo, ya 

que su participaci6n en el consumo mundial de plata pas6 de 

48\ en 1965 a 76% en 1966, a 80\ en 1968 y a partir de 1969 se 

ha mantenido en un nivel del 93\ al 96%. (Ver cuadro No. 9). 

El consumo mundial de la plata desde fines de la déca

da de los años cuarenta ha estado por encima de la producci6n 

minera mundial (ver cuadro No. 4), de manera que las fuentes 

secundarias de plata han jugado un papel importante en la - -

oferta total de plata para satisfacer la creciente demanda, -

sobre todo de la rama industrial que creci6 a una tasa prome-
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dio anual del 4.7% durante la década 1960-1970. 

La mayor utilizaci6n de la plata ha dependido de los si- -

guientes factores: a) dinamismo de la actividad econ6mica; -

b) el precio de la plata con respecto al nivel general de pr~ 

cios; c) cambios en los gustos de los consumidores y en la -

tecnología industrial, y d) la tasa de inflaci6n en la medi

da en que afecta la demanda de plata de los artículos que la -
253) 

contienen, que pueden ser considerados como una cuasi-inversi6n. 

En la década de los años setenta el uso de la plata en la 

actividad industrial no fue tan dinámico como en la década an-

terior, pues creci6 a una tasa del 2% anual en promedio (1970-

1979), hecho que puede tener su origen en la recesi6n econ6rni

ca que registraron los principales países consumidores de pla

ta durante 1975 y cuyos efectos resistieron los demás países -

del mundo occidental. Asimismo, la clara tendencia al alza de 

los precios de la plata durante la segunda mitad de la década 

de los setentas constituy6 un factor desalentador en el uso 

del metal para fines industriales. Este áltirno fen6rneno ha 

traído corno consecuencia que los fabricantes busquen sustitu-

tos de la plata en la elaboraci6n de los artículos que actual-

mente la requieren. 

A partir de 1980 se recudece la situaci6n econ6mica inte! 

nacional y se refleja en una clara tendencia a la disminución 

del consumo de la plata para fines industriales. El consumo 

industrial de 1980 descendi6 en un 18.6% con respecto al consu 
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mo de 1979 y en 1981 se redujo en 2.5% con respecto al nivel 

de 1980 y a partir de 1982 se observa un ligero crecimiento -

que llega en 1984 a 371 millones de onzas troy. El consumo -

medio anual de 1980 a 1984 fue de 359 millones de onzas, un -

22% por debajo del nivel de consumo industrial anual del 

período 1976-1979. (Ver cuadro No. 9). 

Varios son los factores que han incidido negativamente -

en la demanda de plata. La recesi6n econ6mica mundial segur~ 

mente ha ocasionado una rcstricci6n en el uso de la plata en 

la industria por la disminuci6n en la demanda de los artícu

los terminados con contenido de plata y ha limitado las com

pras de artículos de lujo de plata como es la joyería y los -

productos de orfebrería. Asimismo, el aumento de los precios 

de la plata, que en enero de 1980 lleg6 a 50 d6lares la onza, 

desalent6 el uso de la plata y los fabricantes han tratado de 

economizar la plata utilizada e incluso de sustituirla por 

otros metales. 

Los principales países consumidores de plata con fines i.!!_ 

dustriales son, en orden de importancia: Estados Unidos, cuya 

participaci6n en el consumo industrial mundial fue de 32.1% -

en 1984; Jap6n, con una participaci6n de 20.7%; Reino Unido, 

con el 9.1%; Alemania Occidental, con el 8.6%; India, con el 

6.9%; Francia, con el 4.6%; e Italia, con el 4.0%. 

Estados Unidos ha sido tradicionalmente el primer país co~ 

sumidor de plata en el mundo, pero su participaci6n relativa 
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en el consumo industrial mundial ha registrado un leve des-

censo debido a la mayor utilización de la plata en la indus

tria de algunos otros países. Tal es el cuso de Jap6n, que -

ha más que triplicado su consumo industrial de plata desde -

1960 a la actualidad y la India que,de consumir 1.5 millo-

nos de onzas en 1960, ha elevado su demanda a 26 millones -

de onzas dr IJlata para fines industriales. (Ver cuadro No.10). 

A. Fotografía. 

Ll mayor consumo de plata dentro del sector industrial -

se realiza en la rama de la fotografía, aproximadamente un -

381 de la demanda mundial. En 1970 la industria fotogr4fica 

del principal país consumidor d~ plata, Estados Unidos, ab-

sorbiÓ el 29.61 del consumo total industrial de plata en ese 

país, y en 1984 esta cifra se elevó al 48.2%. (Ver cuadro No.11). 

En Japón, que se ha convertido en los Últimos años en el se

gundo país consumidor de plata, superando al consumo de Ale

mania, precisamente por el desarrollo de su industria foto-

gráfica y electrónica; el consumo de plata en fotografía re

presentó el 54.4% de los usos industriales de plata en ese -

país. (Ver cuadro No.12). En cambio, en los países europeos - -

(Reino Unido, Alemania CCcidental, Italia, Francia, Bélgica, Austria 

y Suiza), el consUl'lo de plata se llevaba a cabo principalmente en el re!! 

glón de joyería y de vajillas de plata, con una participa- -

ción en el consumo de 31% en 1979, y en segundo lugar la in 

dustria fotográfica que absorbía el 28.5% de la plata para -

usos industriales. En los Últigos años se invirtió el patr6n 
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de consumo y para 1984, la industria fotográfica consume el --

40.0% y el rcngl6n de joyería el 21.9%.(Vcr cuadro No. 13). 

En conjunto, estos tres grupos de países utilizaron 143. 7 

millones de onzas en la industria fotográfica en 1984, cifra -

que equivale al 38.7% del consumo industrial de plata en el -

mundo.* 

El uso de la plata en fotografía se basa casi por completo 

en la gran sensibilidad a la luz de los haluros de plata y en 

la propiedad que tiene de amplificar esta sensibilidad. Es de 

cir, la plata es el elemento esencial que hace posible el uso 

de la fotografía, tanto para tomar las imágenes por la plata -

que contienen los rollos fotográficos como para su revelado y 

amplificaci6n. 

Aproximadamente,la mitad de la plata que se consume en fo

tografía se utiliza en las placas de Rayos X¡ sin embargo, -

existen nuevas t~cnicas y sistemas radiográficos menos <lepen-

dientes de los productos elaborados a base de haluros de plata, 

como son los aparatos electr6nicos que permiten una observaci6n 

continua de Rayos X; el nuevo sistema de radiología por medio 

de ondas sonoras¡ los sistemas que utilizan películas sin con

tenido de plata; la menor cantidad de plata utilizada por exp~ 

sici6n y la rcducci6n del tamafio de records de Rayos X, que -

pueden dar lugar a una disminuci6n absoluta del consumo de pl! 

ta en esa actividad. 

* No se incluyen los países de economía centralmente planificada. 
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Pero al mismo tiempo 4ue se Jescubren nuevas técnicas que 

no requieren de la plata en algunos campos de la industria -

fotográfica, también se extiende el uso de la plata en otros, 

como es ei caso de los modernos satélites que giran alrededor 

de la tierra tomando películas y fotografías con el fin de 

proporcionar informaci6n sobre el estado del tiempo, para la 

agricultura y las condiciones de las cosechas. Asimismo, se 

utilizan grandes c~ntidades de rollos de película a base de -

haluros de plata en las investigaciones aéreas que realizan -

algunas grandes compafiías en la cxploraci6n minera a base de 

tomar secuencias fotográficas que muestran cada una de las 

secciones de la superficie que se está investigando, tal y co 

mo se observa desde el avi6n en su vuelo de reconocimiento. 

Por otra parte, los consecutivos adelantos tecnol6gicos -

en la fabricaci6n de cámaras de fotografía y de cine, que han 

popularizado su uso entre los particulares, no ha cesado de -

ser un factor importante en la expansi6n de la demanda de - -

películas fotográficas en las Últimas décadas. La gran canti 

dad de cámaras que ha salido al mercado con mecanismos que f! 

cilitan su manejo, de todos tamaños, muy ligeras de peso, cu

yos precios son accesibles y demás características, han exten 

dido su uso entre todos los sectores de la poblaci6n y por lo 

tanto han incrementado la demanda de películas. Aun cuando -

las fotografías a color utilizan menos cantidad de plata que 

las de blanco y negro, el consumo de plata en fotografía no -

tiene visos de disminuir ya que este factor es compensado por 

el incremento en la demanda general y sobre todo por el mayor 
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uso de cámaras que revelan instant6ncamente las fotografías, 

sin necesidad de enviarlas a los laboratorios <le revelado, 

que utilizan películas de las que no se recupera la plata. -

Asimismo, contin6an los adelantos t6cnicos sofisticados que 

incrementan la demanda de aparatos fotográficos, por parte -

de los particulares, como es el caso del nuevo sistema <le -

proyecci6n de películas a base de haluros de plata, que per

mite la proyecci6n de una película inmediatamente después de 

haber sido filmada. El desarrollo de nuevos rollos de pelí

cula1que utilizan una nueva emulsi6n de haluros de plata, en 

un futuro pr6ximo quizá disminuyan la cantidad de plata nec~ 

saria para cada exposici6n, pero esto se verá compensado con 

un incremento en la deraanda de los mismos por ser películas 

con una alta sensibilidad capaces de tomar fotografías con -

una mínima cantidad de luz. 

Otro sistema que ha sido factor de incremento en la de-

manda de la plata para fines fotográficos es la utilizaci6n 

cada vez en mayor medida de los microfilmes. Este sistema -

ha tenido mucho éxito por las ventajas que presenta. Las -

~,000 corapafiÍas más importantes del mundo utilizan el micro

film para los listados de las computadoras, pero su uso se -

ha extendido sobre todo en el archivo de documentos de todas 

clases, tanto en negocios privados, corno en oficinas gubern~ 

mentales, bibliotecas y hemerotecas. Las películas que con

tienen plata son más rápidas, más baratas, su transporte es 

menos costoso y ahorra el 93\ del espacio que ocupan los ar

chivos de papel adem,s, si se requiere su distribuci6n, las 
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microfichas pueden fotocopiarse r6pidamente 254 J. 

Las fotografías en blanco y negro y a color consumen al

rededor del 55% <le la plata utilizada en fotografía; los ra 

yos X utilizan un 35% y el restante 10% se distribuye entre 

las artes gráficas, ingeniería, arquitectura y otras aplica

ciones industriales <lel ramo. 

En los rollos de fotografías a color la plata que se utl 

liza durante el revelado puede ser recuperada, mientras que 

en los rollos de fotografías en blanco y negro solamente --

una parte se recupera en el proceso de revelado ya que cier-

tas sales de plata forman parte de la imagen. 

Aun cuando se están desarrollando tecnologías que no uti 

lizan la plata en la industria fotográfica, se han hecho es-

timaciones que consideran posible un nivel de consumo de 60 

millones de onzas en la industria fotográfica de los Estados 

Unidos para el afio 2000. Incluso se considera una cifra co~ 

servadora ya que la popularidad de la fotografía probableme~ 

te exceda los efectos de la sustituci6n de la plata, y en -

ese caso el consumo de la industria fotográfica norteameric~ 

na sería alrededor de los 90 millones de onzas 255), 

B. Electricidad y Electr6nica. 

La plata fina se ha utilizado durante muchos años como -

material para los contactos eléctricos. Posee la mayor con-
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ductividad eléctrica y térmica de todos los metales y su re

sistencia a la oxidaci6n atmosférica es de un grado superior 

al de la mayoría de los metales, incluyendo al cobre. Estas 

característica~ son ideales para los contactos condu¿tores -

de corriente eléctrica. La elevada conductividad eléctrica 

de la plata fina 1 imita al mínimo e 1 calor in terno del con - -

tacto y su alta conductividad térmica disipa el calor gener! 

do por el arco en la superficie del contacto. Los contactos 

eléctricos a base de plata se utilizan en prácticamente to-

dos los aparatos eléctricos para el hogar, en autom6viles y 

en una gran variedad de equipo industrial, de ahí la impor-

tancia de la plata en este campo de la industria. 

Aunque la plata fina ha sido utilizada satisfactoriamen

te en muchos aparatos y dispositivos, siempre ha habido de-

manda de materiales más fuertes y mejores, de manera que se 

ha hecho necesario combinar otros elementos o compuestos con 

la plata para obtener las propiedades que se requieren. Du

rante afias se han desarrollado m6ltiples aleaciones de plata 

para satisfacer la demanda de los contactos eléctricos que -

necesita la industria y algunas de las más frecuentemente -

utilizadas han sido aquéllas a base de plata y cobre en dife 

rentes proporciones con respecto al peso: de plata, cobre 

y níquel; de plata y cadmio; de plata y platino; de plata, 

manganeso y níquel; de plata y paladio; de plata y oro. 

La plata fina se utiliza tanto en corriente alterna (ac) 

como en corriente directa (de) y su uso ha sido muy extenso 
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como material de contacto de interruptores y releva<lores - -

eléctricos utilizados en la industria de aparatos eléctricos 

y en la industria automotriz. 

Además de todas estas caracter~sticas, la plata al ser -

muy ddctil permite fácilmente la adopci6n de multitud de for 

mas para los diseños <le los contactos. 

La plata se encuentra en constante uso en un hogar comdn 

y corriente, cumpliendo con las funciones domésticas. Al -

prender y apagar la luz, al hacer uso <le cualquier aparato -

eléctrico <le uso doméstico como la licuadora, la aspiradora, 

la lavadora automática, cte., los aparatos de radio y tele

visi6n; los sistemas de calefacci6n o de aire acondicionado; 

el teléfono y demás aparatos que tienen componentes de plata. 

Por esta raz6n, el uso de la plata en la electricidad es muy 

sensible a los cambios en la demanda de aparatos domésticos 

y tambi6n a las fluctuaciones de los precios de la plata, -

los cuales han originado que algunos fabricantes desarrollen 

métodos para utilizar menores cantidades de plata en los con 

tactos eléctricos 256). 

En Estados Unidos el consumo de plata destinado a la in

dustria eléctrica fue de 25.6 millones de onzas troy en -

1984, cifra que representa el 22.3t del consumo industrial -

de plata en ese país, sin incluir 2.7 millones de onzas uti

lizadas en la fabricaci6n de baterías eléctricas. (Ver cua- -

dro No. 11). El empleo de la plata en la fabricaci6n de - -
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este Último rengl6n está asociado, más que a variables econ6 

micas, a los programas aeroespaciales y de defensa de los Es 

tados Unidos. Los sistemas de baterías a base de plata se -

caracterizan por producir elevadas cantidades de energía por 

peso y espacio, pero tienen la desventaja de tener elevados 

costos. Las baterías de plata-zinc han limitado su campo de 

acci6n a la industria militar y espacial y es la principal -

fuente de energía o una fuente de energía auxiliar de vehíc~ 

los espaciales, misiles, submarinos, torpedos, aviones, etc., 

por su capacidad de producir gran cantidad de energía en re

cipientes livianos, movibles y pequeños. Sin embargo, su 

uso comercial no se ha extendido por la corta duraci6n de 

las baterías, aun cuando ya se produce un sistema de batería 

de hierro-plata que ofrece una combinaci6n del mayor conteni 

do de energía específica disponible en la actualidad, con -

una alta capacidad de poder y una larga duraci6n del ciclo -

de cargas y descargas. Esta clase de baterías se están uti

lizando en muchos sistemas de telecomunicaci6n en diversos -

países y son ideales para aplicarse como fuentes de energía, 

incluyendo la propulsi6n, tanto en la superficie terrestre -

como en el mar. 

Por las ventajas en el tamaño y en el peso se ha extendí 

do el uso de las baterías de plata en la fabricaci6n de relo 

jes electr6nicos y de cuarzo, en aparatos para la sordera y 

en otros artículos electr6nicos miniatura. Aun cuando el 

mercado de estos artículos está creciendo rápidamente, la 

cantidad de plata que se utiliza en ellos es tan pequeña que 
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el impacto en la demanda de plata es apenas notoriJ57>. 

La utilizaci6n Je la plata en este ramo industrial ha re 

gistrado una tendencia descendente tanto en Estados Unidos -

como en Jap6n y los países Je l:uropa Occidental. (Ver cuadros 

1\os.11, 12 y 13). El consumo Je estos tres grupos fue durante -

1984 de 60 millones de onzas, cifra menor en 16.4 millones -

de onzas Je plata rbspecto al consumo registrado durante - -

1979. 

Lri disminuci6n en el consumo de plata en la industria 

eléctrica no es solamente el reflejo de un estancamiento en 

la actividad industrial, sino también los esfuerzos tecnol6-

gicos que se han llevado a cabo para reducir el consumo de -

plata o sustituirlo por otros materiales hasta donde sea po

sible. Por ejemplo, las baterías de litio están sustituyen

do a las baterías <le plata en <liversas aplicaciones y los fa 

bricantes están utilizando cobre en lugar de plata en la pr~ 

ducci6n de algunos conductores. Aun cuando la plata está -

sustituyendo también a otros metales, como el oro, en la mis 

ma industria eléctrica, y está siendo utilizada en aleacio-

nes con paladio, el resultado ha sido una disminuci6n cfect! 

va del 21% en la utilizaci6n de la plata por la industria -

eléctrica de los países industrializados en el período 1979-

1984258). (Ver cuadros Nos. 11, 12 y 13). 

C. Platería y Joyería. 

La plata esterlina, que fue la base de la acuñaci6n bri-
• 
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tánica desde 1020, cuyo contenido es de 92.5\ de plata y - -

7.5% de cobre, continúa siendo la norma de calidad en plate

ría 2591. La plata fina es demasiado blanda para ser utiliz! 

da en los artículos de platería, pero la plata esterlina, --

por el contenido de cobre, resulta de mayor dureza y por - -

ello se adapta mejor para estos fines. 

Desde hace siglos se han elaborado en el mundo entero o~ 

jetos de plata destinados a múltiples usos, desde las clási-

cas vajillas y cubiertos de plata para el servicio de mesa -

hasta la creaci6n de piezas que se consideran verdaderas -

obras de arte por su belleza y perfecci6n. 

TradicionalmenteJla plata ha sido el metal preferido en 

la manufactura de utensilios para mesa no s6lo por su belle

za, sino también por su durabilidad y resistencia a la corro 

si6n; sin embargo, desde hace varios anos el uso de otros -

materiales menos costosos en la elaboraci6n de vajillas y c~ 

biertos, como es el acero inoxidable, los baftos de plata o -

recubrimientos y las vajillas de peltre, junto a los eleva

dos precios de la plata, los cambios en los gustos y la aceR 

taci6n en general de un modo de vida m!s informal, ha origi

nado una tendencia a la disminuci6n en el uso de la plata P.! 

ra estos fines. 

En la actualidad los objetos de platería se demandan - -

prácticamente como artículos ornamentales m!s que como de -

uso doméstico; algunos sectores de la poblaci6n los adquic-
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ren como un medio de inversi6n o de atesoramiento en épocas 

econ6micamente difíciles o inciertas buscando seguridad, ya 

que el hecho de poseer plata tradicionalmente ha sido sirl6ni 

mo de riqueza y son artículos que no se rompen, no se co- -

rroen, no se oxidan, no pasan de moda y en cualquier momento 

pueden venderse con relativa facilidad en el mercado. 

El consumo de la plata en la rama de platería es muy se~ 

sible a las variaciones en los precios, ya que en esta indus 

tria la mayor parte del costo del producto acabado lo deter

mina el precio de la plata y no como en la mayoría de las -

demás actividades industriales consumidoras de plata, en las 

que el costo del metal representa una mínima parte del costo 

final del producto, 

De esta manera, se observa que en el ramo de platería en 

los Estados Unidos se utilizaron 29.4 millones de onzas troy 

en 1973, cifra que fue descendiendo hasta llegar a 13.1 en -

1979 y 3.6 millones de onzas troy en 1984. Si recordamos que 

los precios promedios anuales de la plata en ese período pa

saron de 256 centavos de d61ar la onza troy a 2,063 centavos 

en 1980, se explica f~cilmente la disminuci6n absoluta en la 

producci6n de objetos de platería en los Gltimos afios. 

Por lo que se refiere a la joyería de plata, cuando los 

precios de la plata empezaron a subir en 1973, present6 una 

sorprendente expansi6n en la demanda del metal que despu~s -

de haber fluctuado entre los 3 y los 6 millones de onzas - -
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troy anualmente, aument6 a 12.7 millones en 1975. Uno de 

los factores que posiblemente influy6 en el mayor consumo de 

plata en joyería fue el alza de los precios del oro de 1973 

a 1975, que <le un nivel de 35 d6lares la onza en 1970 pas6 a 

200 d6lares a finales de 1974. Después de 1975 el consumo -

de la plata en joyería empez6 a descender hasta llegar a un 

nivel de 5.4 millones de onzas en 1979. Los precios del oro 

descendieron a 124 .8 d6lares la onza troy en promedio en 1976, 

pero a partir de 1977 el precio del oro empieza de nuevo a -

elevarse hasta llegar a la máxima cotizaci6n de 875 d6lares 

en diciembre de 1979. Las características sin precedente que 

presentaron los mercados del oro y la plata durante 1979 fue 

ron la causa de la tendencia hacia la baja en el consumo de 

estos metales en joyería, ya que los elevados precios estimu 

laron la recuperaci6n secundaria de oro y plata y los partic!!_ 

lares, en lugar de demandar, ofrecieron en venta las joyas -

pa1·a obtener el valor equivalente a la cotizaci6n del metat6~ 

A partir de 1980, la demanda de plata en joyería tiende a re 

cuperarse y en los 6ltimos cinco años el consumo de la plata 

en joyería se mantiene por encima del consumo registrado du-

rante el quinquenio 1970-1974. 

En cambio, en los países de Europa Occidental la demanda 

de plata en joyería y artículos de plata después de haber au 

mentado un 14% al pasar de 28.7 millones de onzas en 1981 a 

32.7 millones de onzas en 1982, disminuy6 a 25.6 millones de 

onzas, en 1984. Este nivel de consumo está nuy por debajo de los nive-

les de consumo registrados en los óltimos años de la década anterior. 
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En México el mayor consumo de plata se realiza en la or

febrería y una pequefia parte en el ramo industrial. El ni-

vel de consumo en estos dos renglones, que se movía entre el 

10% y el 201 de la producci6n nacional de plata, ha mostrado 

una clara tendencia descendente en los Óltimos cinco afias, -

hasta llegar al nivel más bajo en 1983, de 2.2 millones de -

onzas (Ver cuadro No. 19). Esto quiere decir que más del --

90% de la plata producida en el país se destina a los merca

dos del exterior y a la reserva metálica del Banco de México. 

D. Otros Usos Industriales. 

La plata tiene infinidad de usos en el sector industrial, 

además de los que se han mencionado anteriormente y nuevos -

descubrimientos se realizan día a día sobre la utilizaci6n -

de la plata en nuevos campos. 

La plata se utiliza, por ejemplo, en aleaciones y solda

duras que han tenido mucho éxito sobre todo en la manufactu

ra de refrigeradores y en sistemas de aire acondicionado y -

calefacci6n. Estas aleaciones con plata también se utilizan 

en motores de aviones, naves espaciales y misiles, radiado-

res de autom6viles y en plomería en general. Aun cuando es

te rengl6n de consumo de la plata ocupa el cuarto lugar en -

importancia dentro de las actividades industriales que em~ -

plean la plata en los Estados Unidos, ha mostrado una tenden 

cia hacia la disminuci6n desde 1975 porque se ha tratado de 

limitar el uso de la plata debido a los incrementos en los -
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precios. El empleo de la plata en catalizadores registr6 un 

sorprendente aumento en Estados Unidos desde 1970 a 1976, ya 

que el consumo pas6 de 2 millones de onzas a 12.3 millones -

en ese período, lo que refleja la rápida expansi6n en la pr~ 

ducci6n de 6xido de etileno en cuyo proceso se utiliza el ma 

yor porcentaje de los catalizadores de plata. 

Otro uso de los catalizadores de plata se encuentra en -

la producci6n de formaldehido, el cual se utiliza en la ela

boraci6n de numerosos productos incluyendo plásticos. Tam-

bi~n se utilizan en la industria petrolera. Puede asumirse 

que el uso de la plata en este tipo de productos responde a 

los cambios en la actividad industrial general. (Ver cuadros 

Nos. 11, 12 y 13). 

La cualidad que presente la plata como bactericida o co

mo un factor que impide el crecimiento o desarrollo de las -

bacterias abre importantes posibilidades de uso para la pla

ta en diversos campos. Actualmente la plata se utiliza en -

filtros para agua, en purificadores para albercas e incluso 

para purificar el agua que se utiliza en la fabricaci6n de -

bebidas. 

Tradicionalmente la plata se ha utilizado en la fabrica 

ci6n de espejos debido a su propiedad de reflecci6n y el -

consumo en este campo ha ido en relaci6n directa con el cre

cimiento de la construcci6n de casas y edificios. Los espe

jos plateados se forman de una estructura delgada de vidrio 



237. 

liso transparente, recubierto de una fina capa de plata pura. 

Un espejo de buena caliciad contiene 750 miligramos de 

plata por metro cuadrado. La plata no s6lo se utiliza en 

los espejos decorativos sino que a partir del descubrimien

to del uso de espejos plateados para reflejar y concentrar -

los rayos solares y generar energía se ha convertido en una 

importante fuente de ~eneraci6n de energía en el campo de la 

energía solar 261 ) 

La plata se utilizó medicinalmente durante miles de afios, 

pero actualmente s6lo se utiliza por su acci6n local. El -

i6n plata precipita a la proteína y por lo tanto es un anti

séptico efectivo y un germicida. Para este prop6sito se uti 

liza en sus formas de sales inorgánicas usualmente nitrato o 

en su combinaci6n orgánica con proteína. 

Muchos compuestos de plata tienen propiedades antisépti

cas pero s6lo unas cuantas han sido utilizadas. Las sales -

de plata solubles altamente ionizables tienen efectos astrin 

gentes y cáusticos. La plata, como el mercurio, es capaz de 

interferir en actividades metab6licas esenciales en las célu 

las bacterianas. Cuando se aplica a los tejidos una solu- -

ci6n de plata ejerce un efecto germicida inmediato. De las 

sales inorgánicas, el nitrato de plata es el más usado como 

cáustico, astringente y antiséptico. El nitrato de plata -

U.S.P., se emplea s6lido o en soluci6n. La forma s6lida - -

(cáustico lunar) se usa para cauterización de heridas y para 
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Un compuesto a base de nitrato de plata, sulfato de zinc 

y alantoina llamado AZAC 1% se ha utilizado con resultados -

exitosos en úlceras cr6nicas de la piel, y ha curado heridas 

en piernas que estaban condenadas a la amputaci6n. 

La absorción de plata por el cuerpo humano puede ocasio

nar envenenamiento y si este fen6meno es extenso puede cau

sar la muerte. La plata se acumula gradualmente en el cuer

po a partir de pequeñas cantidades ingeridas en la dieta y,

en las últimas décadas, ha alcanzado apreciables concentra--

cienes. Sin embargo, las grandes concentraciones de plata -

en los tejidos ocurre s6lo después de la administración ina

decuada de medicamentos que la contienen. La plata absorbi

da se distribuye ampliamente en el cuerpo y en los tejidos -

subepitaliales que producen en la piel una pigmentación azu

losa característica a la que se le da el nombre de Argiria. 

El primer signo de argiria es frecuentemente una leve línea 

azul, "la línea plateada", en las márgenes gingivales de los 

dientes. El ojo es particularmente sensible a manifestar -

pigmentaci6n por plata y el color varia desde un azul grisá

ceo hasta una coloraci6n café obscura. La exposición indus

trial puede producir argiria, y el éxito en el tratamiento -

es raro y requiere de laboriosas y repetidas inyecciones · -

intradérmicas de toda el área afectada 262 ) 

2 38. 



6.2.2. La Plata en Acufiación de Monedas. 

A. En el Mundo. 
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A través de la historia, todos los pueblos han recurrido 

a determinados artículos o productos que les sirvieran como 

medida común de valor para facilitar las transacciones comer 

ciales. Desde las sociedades más antiguas, los medios de P! 

go han tomado múltiples formas como conchas de mar, plumas, 

sal, cacao, ganado -de donde se deriva "pecunario", de la pa 

labra latina "pecunia", dinero, que a su vez se deriva de 

"pecus", ganado-. El ganado no sólo se utilizó en los úl ti

mos tiempos de Homero como un medio de pago, sino que hasta 

en afias recientes todavía se ha utilizado como una forma de 

dinero por poblaciones de Africa y de Colombia. Entre los -

bienes intercambiables se encontraban artículos que podían -

comerse, beberse o utilizarse, como el vino, el aceite, la -

miel, lana y cuero; pero fue con la adopción de barras o ti

ras de metal que podían partirse en trozos o pesarse cuando 

se di6 un ¡raso definitivo en la historia del dinero. Los m~ 

tales preciosos siempre fueron objeto de gran estimaci6n por 

parte del hombre y por ello tuvieron preeminencia entre los 

bienes intercambiales como medio de pago. Por sus cualida

des químicas, indestructibles e inoxidables, el oro y la pl! 

ta fueron gradualmente empleados como patrón de medida para 

los precios y seguramente tuvieron que pasar cientos de afias 

para que los trozos de ·metal se convirtieran en monedas. 

Con el desarrollo del comercio se hizo cada vez más nec~ 

saria la utilización de un medio de pago que sirviera como • 
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patr6n para realizar las crecientes transacciones. Babilo-

nia fue el primer país que tuvo una primitiva moneda repre

sentada en barras de metal, que fue puesta en circulaci6n -

por determinados mercaderes. Aquéllos que tenían buena - -

reputaci6n en el oficio de pesar las mercancías estampaban 

su sello a las barras de metal 263l. Se han encontrado pe--

quefios discos de metal que pudieron tener un uso monetario 

entre algunas reliquias de Creta del Siglo XIII a. de J.C., 

pero las más antiguas monedas europeas reconocibles se en--

contraron en Lidia, Asia Menor, probablemente del siglo IX 

u VIII a. de J.C. 264). Las primeras monedas como forma ofi 

cial de cambio de Asia Menor eran de una amalgama natural -

de oro y plata llamada electrum y eran muy preciadas, incl~ 

so la más pequefia de las monedas era demasiado valiosa para 

efectuar pagos pequeftos. Seguramente esta moneda era utili 

zada por los comerciantes para realizar transacciones entre 

una ciudad y otra y estaban grabadas con un sello para ga-

rantizar su valor sin necesidad de pesarlas. 

La facilidad en el manejo de las monedas ocasion6 la rá

pida difusi6n en el uso de las mismas y por lo tanto en su 

acuaaci6n. 

En China la acuñación de monedas data de la dinastía -

Chou, que sustentó el poder desde el siglo XII al siglo III 

a. de J.C. Las primeras monedas tenían la forma de conchas, 

espadas, cuchillos, etc. Sin embargo, cientos de anos an-

tes de la era cristiana, discos de cobre con un orificio en 
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el medio ya se utilizaban como moneda y sobrevivieron hasta 

los tiempos modernos. Salvo raras excepciones, el cobre 

era el dnico metal que se utilizaba para las acuñaciones y, 

en cambio, las barras <le plata se utilizaban por su peso en 

1 ! <l . 265) e pago te gran es transacciones • 

Los egipcios, aunque utilizaron los metales en gran ese~ 

la, no tuvieron moneda hasta que el conquistador Alejandro -

El Grande lleg6 al Nilo. En realidad no necesitaban la mone 

da pues era un pueblo prácticamente autosuficiente, practica

ban el trueque y un sistema muy adelantado de crédito y con

tabilidad266). 

La plata fue acuñada en Egina hacia el año 750 a.de J.C., 

y la primera acuñaci6n de oro se le atribuye a Creso, rey de 

Lidia, en el siglo VI, a.de J.C. 

Hacia el siglo VII a. de J.C. surgi6 un importante desa

rrollo en las técnicas de acuñaci6n; se grababan las mane-

das con un patr6n tanto en el anverso como en el reverso de 

las monedas y las diferentes denominaciones se distinguían -

por los diversos diseños en el reverso de la moneda 2671. 

En Grecia, cuya base econ6mica era el comercio, la utili 

zaci6n de la moneda era imprescindible. La acuñaci6n de mo

nedas se difundi6 r'pidamente y durante el siglo V a.de J.C., 

la moneda ateniense domin6 el mundo comercial. Grecia poseía 

las minas de Laurium, un sistema muy preciso de pesas y medi 
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das y se prohibia la acufiaci6n de moneda para cualquier ciu

dad o estado que estuviera bajo su dominio. Las "lechuzas" 

atenienses fueron quizl las monedas de mayor circulaci6n has 

ta la época de Alejandro Magno ~S) 

Siglos después, cuando Roma conquist6 los grandes cen- -

tros mercantiles de Grecia empez6 a utilizar monedas de pla

ta, grabándolas al estilo helénico. 

Las monedas de bronce más antiguas se cree que fueron -

acuftadas en Sicilia en el siglo V a. de J.C. Monedas de oro 

y de bronce fueron acuñadas en Atenas en los años 406 y 407 

a. de J.C., respectivamente, durante la guerra del Pelopone

so. El oro era más conveniente que la plata para realizar -

grandes transacciones y el bronce para las transacciones pe

queftas, pero los dos metales preciosos se utilizaron en for

ma creciente durante el siglo IV a. de J.C. Parece ser que 

Persia fue el primer lugar en donde se utiliz6 un verdadero 

patr6n monetario bi-metálico, con acuñaciones regulares de -

monedas de oro y plata a una equivalencia de 13.5:1. Esta -

relaci6n valoraba más al oro que en Grecia, donde la equiva

lencia entre la plata y el oro era de 10:1. Alejandro Magno 

estableci6 un sistema uniforme de acuñaci6n basado en el sis 

tema ateniense, en todos los territorios que conquist6 y, -

después de su muerte, sus sucesores tuvieron la idea de im-

primir su efigie en el anverso de las monedas en lugar de 

los emblemas de las ciudades o de las representaciones de 

los dioses, y de esta idea se deriv6 casi inmediatamente la 
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costumbre <le representar en las monedas al monarca reinante. 

llasta el siglo III a. de J.C., en Roma s6lo se utiliza--

ban monedas de bronce conocidas como "ases". El denario de 

plata, que se convirti6 en la base del sistema monetario ro

mano, se acuñ6 por primera vez en el año 268 a. de J.C., aun 

que probablemente fue precedida de emisiones romanas de mane 

das de plata con denominaciones griegas 269 l, El denario, ha 

cia el año 40 a. de J.C., llevaba impreso el templo de la 

diosa .Maneta, lugar donde se acuñaba la moneda de Roma, y 

de 1 cua 1 se der i v6 la palabra moneda 2701. 

Con el crecimiento del poderío romano se expandi6 el uso 

de las monedas de plata en todo el mundo, pero varios siglos 

después Europa se vi6 azotada por las guerras y las invasio

nes y como consecuencia de ello el comercio disminuy6 nota-

blemente. Hacia el siglo VII el comercio se había derrumba

do totalmente y con la aparici6n del feudalismo, la funci6n 

de la moneda se redujo a las necesidades mínimas. 

Sin embargo, en esta época en la que la circulaci6n de -

monedas alcanz6 el nivel más bajo en la historia, surgi6 el 

sistema monetario de Carlomagno, origen del sistema maneta-

río del Imperio Británico. La plata sustituy6 definitivame~ 

te a la moneda de oro que por muchos siglos había servido co 

mo instrumento de intercambio en Europa Occidental. Por su 

parte, el oro de Constantino, acuñado con el nombre de reyes, 

constituy6 una verdadera moneda internacional aceptada desde 
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Siria hasta España y desde Africa hasta las fronteras septe~ 

trionales de la Galia. 

El sistema· monetario que estableci6 Carlomagno se adapt6 

a las condiciones de aquella época, pero con la visi6n del -

papel que debía desempeñar la moneda en lo sucesivo, dentro 

de una economía rural y sin mercados exteriores. Fue un sis 

tema monometálico de plata que se apart6 definitivamente del 

sistema monetario de Roma. Se acuñ6 una libra nueva de 491 

gramos, más pesada que la romana de 327, y dividida en 240 -

unidades de metal puro que se designaron con el nombre de 

denarios. El Est~do se ieserv6 el derecho de acufiaci6n y 

cuid6 que el peso y la ley de las monedas fuese el correcto. 

El sistema carolingio prevaleci6 en todos los Estados que 

surgieron después del' desmembramiento del Imperio de Carla -

Magno. La moneda de plata, el denario, fue conservada como 

la moneda real y, como moneda de contar, el sueldo (12 dena

rios) y la libra (20 sueldos). La moneda de oro fue conser

vada en Occidente solamente en los países sometidos a Bizan

cio, como Italia del Sur y Sicilia, y en las regiones con- -

quistadas por el Islam, como Espafia 271). 

Durante toda la Edad Media las monedas estuvieron expue~ 

tas a la doble amenaza de ser falsificadas o de ser recorta

das por los bordes, hechos que daban lugar a una circulaci6n 

de monedas cuyo valor estaba por debajo del patr6n legal. 

Para corregir esta situaci6n los gobiernos se veían en la ne 
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cesidad de fundir las monedas en circulaci6n y volverlas a -

acufiar, aunque su valor no coincidiera con el peso y los pa

gos se realizaran por numeraci6n y no por peso. Tambit'Ín ha

bla una lucha constante por usurpar el derecho de acufiar mo

neda por parte de los príncipes feudales; los reyes, por su 

parte, lo concedieron a muchas iglesias. El resultado fue -

la circulaci6n de tantos denarios como feudos existentes; se 

modificaron los tipos de las monedas y las leyes fueron alt~ 

radas de forma que en diversos territorios se fue sustituye~ 

do la libra de Carlomagno y el valor intrínseco de la moneda 

fue disminuyendo progresivamente al mezclar la plata cada 

vez con más cobre. El reducido comercio no requería de -

circulaci6n monetaria y la calidad de las monedas no perjud_!. 

caba mayormente a los habitantes de los feudos. 

No fue sino hasta el siglo XII cuando la actividad econ6 

mica reestablece el comercio y con ~l se incrementa la acufia 

ci6n y la circulaci6n de monedas. A mediados del siglo XII, 

con el descubrimiento de las minas de Freiberg, se dispuso -

de mayor volum_en de plata para la acufiaci6n de monedas, aun 

cuando continu6 siendo insuficiente hasta que a mediados del 

slglo XV la explotaci6n de los dep6sitos de plata de Sajonia, 

Bohemia, Tirol, Salzburgo y Hungría, aument6 considerablemen 

te la producci6n argentífera. 

Desde fines del Siglo XII el desorden monetario había -

llegado a tal grado que se hizo indispensable una reforma. -

Venecia, convertida en aquella ~prca en uno de los más impor 
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tantes centros comerciales, emiti6 una nueva moneda, el gros 

o matapan, que pesaba aproximadamente 2 gramos de plata y -

equivalía a 12 denarios antiguos. El sistema carolingio pr~ 

valeci6, así como Italia, Alemania, Inglaterra y Francia acu 

fiaron nuevas monedas con el fin de corregir el desorden mone 

tario. Las ferias de Champagne contribuyeron mucho a difun

dir las monedas francesas y convertirlas en verdaderas mone

das internacionales 272). 

Aunque el oro también era acuñado nunca sustituy6 a la -

plata como el medio principal de pago, en parte porque era -

demasiado valioso como pára utilizarse en pequeñas transac-

ciones, pero también porque normalmente era subvaluado en la 

acuñaci6n con respecto a la plata. El oro se acuñ6 princi-

palmente en los países donde el comercio era muy intenso. En 

1464, en Inglaterra, la relación entre el oro y la plata era 

de 11.17: 1. Durante la mayor parte de la Edad Media los me -

tales preciosos fueron muy escasos, pero con el descubrimien 

to de Am6rica y la explotaci6n de sus minas, y a pesar de -

las intenciones del reinado espafiol por conseryar los meta-

les para ellos mismos, llegaron a toda Europa grandes canti

dades de oro y plata y por m!s de 300 anos el Nuevo Continen 

te fue el que suministr6 oro y plata al Contienente Euro- -

peo 27~). 

La plata, que fue esencial en los sistemas monetariosl!aJ!!. 

diales, conserv6 su Lnportancia frente al oro durante la pri

nera mitad del períÓdo Ul20-1920, e incluso su uso se intensificó 
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en aquellos países que se regían por un patr6n bimet4lico y mo

nometálico plata. Pero, durante la segunda mitad, plantea pro

blemas tGcnicos y acaba perdiendo su papel monetario. El oro -

se convierte en la moneda de referencia por excelencia. 274 ) 

Al adoptarse el patr6n oro en casi todos los países euro- -

peos la mayoría de ellos suspendi6 la acuñaci6n de plata, aun-

que seguían circulando las monedas de plata antiguas e incluso 

conservaban su poder liberatorio ilimitado y constituían un im

portante elemento tanto en la circulaci6n como en las reservas 
. 275) 

legales bancarias. La plata continu6 siendo la principal mone-

da en países de Asia, como en China e India, y en algunos paí--

ses hispanoamericanos. 

Estados Unidos bas6 su sistema monetario en un patr6n bime

tálico desde 1793 hasta 1873, dentro del cual se acuñaban tanto 

el oro como la plata a una equivalencia de 16:1, El descubri-

miento de nuevos yacimientos de plata di6 como resultado una 

gran acumulaci6n de este metal por parte del Tesoro, quien -

debía de comprar la plata a los productores para sostener el 

precio del metal. La plata se acuñaba en d6lares, pero fue tan 

grande la cantidad de plata que el país se vi6 inundado por mo

nedas. La plata baj6 de precio y en 1873 Estados Unidos deci-

di6 adoptar el patr6n oro. 

A medida que los diversos países basaban su sistema moneta

rio en el patr6n oro la demanda de plata disminuía y se acumu16 

una gran cantidad de este metal "disponible" que presion6 los -
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precios a~n más hacia la baja~ Los demás países, de menor im-

portancia econ6mica, que continuaban con el patr6n bimctálico o 

el patr6n plata, se vieron obligados a adoptar el patr6n oro a 

fines del siglo XIX y principios del XX a consecuencia de la 

depreciaci6n de la plata, ya que las variaciones en el precio -

de este metal se reflejaban en el valor de sus monedas, 

En resumen, la caída en el precio de la plata que se inici6 

en 1870 y continu6 hasta 1893, afect6 enormemente los sistemas 

monetarios y se atribuye a los siguientes factores: 

1) El aumento en la producci6n mundial de oro que ocasion6 

un rechazo general por la plata para ser sustituida en gran me

dida por el oro. 

2) La adopci6n del patr6n oro y el empleo de papel banca-

rio desplazaron a la plata de la circulaci6n. 

~) El aumento de la producci6n de plata a raíz del descu-

brimiento de nuevos yacimientos en Estados Unidos y M6xico. En 

1860 la producci6n mundial de plata fue de 40 millones de onzas 

y en 1890 alcanz6 un nivel de 160 millones de onzas~76 ) 

Como resultado, aument6 la demanda de oro y disminuy6 la de 

menda de plata. En el futuro, el oro serviría de soporte a las 

emisiones de papel, que sustituía al oro en la circulaci6n. Pe

ro con el tiempo fue tal la cantidad de emisiones de medios de 

pago que muy pocos países pudieron sostener la paridad fija del 

• Ver inciso 4.4. 
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papel moneda con el oro. Se emitieron billetes inconvertibles 

que desalojaron totalmente al oro de la circulaci6n y el metal 

se convirti6 en la garantía del papel y s6lo se utilizaba para 

cubrir sald;s internaclonales!77 l 

A principios <lel siglo XX pocos países conservaban el pa- -

tr6n plata o el patr6n bimetálico. Al iniciarse la I Guerra -

Mundial 59 países, clasificados por la Tesorería de los Estados 

Unidos, contaban con un patr6n oro dentro de los cuales estaban 

prácti amente todos los países europeos, la mayor parte de los 

países asiáticos, excepto China, todos los países de América 

del Norte, excepto México que había suspendido el patr6n oro 

por la Revoluci6n, y los principales países Sudamericanos. 

El conflicto bélico fue el principio de la revoluci6n en el 

sistema monetario mundial. Inglaterra, aunque te6ricamente con 

tinuaba bajo el patr6n oro, de hecho lo había abandonado al es

tallar la guerra; el gobierno tom6 una serie de medidas para -

evitar la salida de oro del país y la acuñaci6n de monedas de 

oro fue gradualmente en disminuci6n hasta reemplazarla por docu 

mentes que formalmente eran obligaciones del Tesoro, administr! 

dos por el Banco de Inglaterra y legalmente convertibles. Pasa 

da la uerra, te6ricamente todos los países retornaron al patr6n 

oro, d spués de un lapso de inestabilidad monetaria debido a la 

depreciaci6n de sus tipos de cambio, pero lo importante de esa 

época s que el oro se convierte en el fundamento de la estruc

tura crediticia de todo el mundo!78 l 

En la post-guerra se empieza a sentir una escasez relativa 
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de oro que amenaza los sistemas monetarios por el incremento en 

el comercio mundial, el crecimiento de la poblaci6n y de la ac

tividad econ6mica en general, que requerían cada vez más de un 

volumen físico mayor de oro que la producci6n minera.no alcanz~ 

ha a satisfacer. Sin embargo, aumentos esporádicos en la ofer

ta de oro, tanto de producci6n minera por la reducci6n en los -

costos de producci6n y en los precios durante la depresi6n de -

1929, como de la liberalizaci6n de grandes cantidades de oro -

acumuladas por países orientales, dieron lugar a un optimismo -

temporal que releg6 el problema de la escasez del oro para sa-

tisfacer la demanda monetaria de los afias inmeditamente poste-

rieres. 279) 

No es sino hasta 193~ cuando de nuevo se le concede impor-

tancia a la plata como moneda, en parte debido al fracaso del -

patr6n oro y en parte a los esfuerzos políticos del bloque de -

los platistas norteamericanos, quienes vieron realizados sus -

esfuerzos con la ley de compras de plata de 1934 de los Estados 

Unidos*. 

Sin embargo, el billete de banco y el cheque, es decir el -

cr6dito, adquiri6 una importancia máxima relegando a la moneda 

de plata al papel secundario en moneda fraccionaria o subsidia

ria. La plata y el cobre han sido los metales más utilizados -

* Ley que se implant6 con el objeto de aumentar el precio de -
la plata a 1.29 d6lar.es la onza troy y de incrementar las reservas 
de plata del Tesoro de EE.UU. al 25% del total de las reser
vas monetarias. (Ver inciso 5.4). 
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en la fabricaci6n de las monedas subsidiarias desde 105 tiem 

pos más antiguos, pero en la actualidad las materias primas 

utilizadas en la fabricaci6n de estas monedas incluyen meta

les como el aluminio, el zinc, níquel, acero, o la combina-

ci6n de varios metales como el cuproníquel, zinc y cobre, co 

bre, plata y manganeso, etc. 

La utilizaci6n de la plata como moneda fraccionaria tam

bi6n fue desapareciendo sobre todo por las variaciones en el 

preci~ del metal, ya que al tener un valor mayor como merca~ 

cía que como moneda, desaparecían de la circulaci6n para fun 

dirlas, atesorarlas o exportarlas. 

Por más de dos mil años las monedas de oro y plata y en 

menor medida las de bronce, fueron los principales medios de 

pago de las· comunidades que superaron las formas primitivas 

de intercambio y los valores de las monedas siempre estuvie

ron asociados a la cantidad de metal que contenían, aunque -

los gobiernos normalmente imponían un "seftoreaje" que al.lllenta

ba el valor ncxninal de las monedas sobre su valor ccn> metal. 

En un lapso relativamente corto -cuarenta aftos- los met! 

les preciosos perdieron su funci6n como medios de pago en -

las transacciones comunes. Las monedas que se acuftan en oro 

y plata desempeftan un papel muy especial como monedas, ya 

sea que se realicen acuftaciones de monedas conmemorativas o 

de piezas que se comercializan como cualquier otra mercancía en el mere! 

do. 

i)Jrante 1984, 77 países utilizaron más de.13 millones de onzas troy 
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de plata en la acuñaci6n de 262 diferentes monedas de plata. Esta cifra 

sobrepasa las 9'921,868 onzas troy utilizadas en acufiaci6n durante 1983. 

Entre los países que utilizaron considerables cantidades de plata -

en la emisi6n de monedas en 1984 se encuentran: Francia, con una emisi6n 

de más de 900 millones de francos para los que emple6 casi 4 millones de 

onzas troy de plata pura y .Austria que acuñ6 un total de 1,200 millones 

de schillings con 1.7 millones de onzas troy de plata. lllrante 1983, -

Portugal utiliz6 cerca de 800 mil onzas troy en la emisi6n de más de un 

mi116n y medio de escudos; Venezuela emiti6 30 millones de bolívares ,en 

los cuales utiliz6 269,970 onzas troy de plata pura para conmemorar el -

200 aniversario del natalicio de Sim6n Bolívar; y Suecia, que emiti6 60 

millones de kronor utilizando 270,610 onzas troy. Entre los países so-

cialistas, destacan Yugoeslavia con una emisi6n de 187 millones de dina

res de plata en 1983 y 1984, y Polonia con más de 74 7 millones de - - -

Zlotych, en 1983.28º). 

Estados Unidos ha figurado talli>ién como uno de los principales paí

ses consumidores de plata en acufiaci6n de monedas. De 1960 a 1969 utili

zó ms de 966 millones de onzas troy en la fabricación de monedas' pero 

a principios de la dkada de los 70 's el volumen de plata destinado a e_! 

te J\lbro disminuye considerablemente y pr&cticamente se detienen los pr~ 

gramas de acuftaci6n de plata durante 1979 y 1980 en la mayor parte de -· 

los paises fabricantes de monedas de plata. 

'"rante un período de 4 afios el gobierno de los Estados Unidos uti· 

liz6 solamente de 100,000 a 200,000 onzas de plata a~les en ll'l)nedas -

conmemorativas, pero a partir de 1982 la acul\aci6n de roonedas de plata -

retoma iq>ortancia. Este incremento se debe fundamentalmente al programa 



253. 

de acuñaci6n <le monedas de plata de medio d6lar corunemorativas del 250 an_!. 

versario del nacimiento de Jorge l\'ash.i.ngton, puestas a la venta hacia me- -

diados de 1982. Durante 1983 y 1984 el consumo de plata en monedas conti

nu6 en ascenso (cerca de dos millones de onzas troy), debido a la conti 

nuaci6n de 1 programa conmemorativo y a la acuñac i6n de mone -

das, tanto de oro como de plata, para conmemorar los Juegos 

Olímpicos de 1984. Las monedas olímpicas sustituyeron la mayor 

parte de la acuñaci6n en 1983, con un consumo de plata de 1.4 -

millones de onzas troy. Toda la plata utilizada en la acuña- -

ci6n de monedas se abastece de las existencias del Tesoro de Es 

tados Unidos. 

Francia tambi6n ha figurado como un país importante cons~ 

midor de plata para acuñaci6n de monedas. Durante 1960-1969 des 

tin6 102.7 millones de onzas de plata a la fabricaci6n de mone

das y a principios de la década de los años 70 disminuy6 la ca~ 

tidad de plata acuñada. Durante 1979 tuvo que retirar del mer

cado las monedas de plata de 50 francos, cuando el valor del -

contenido de plata de las monedas excedi6 su valor nominal, 

Actualmente, aquellas monedas junto con otras existencias de -

plata las est~ utilizando el gobierno francés para continuar -

con sus programas de acufiaci6n. Las monedas de 100 francos son 

las de mayor emisi6n, de 90\ de plata pura y un contenido de -

0.4340 onzas troy de plata en cada moneda. En 1984 se acuñaron 

m's de 9 millones de monedas de 100 francos de esas caracterís

ticas. Además, se acuñaron las famosas "Piéfort", monedas con 

92.5% de plata pura (sterling) en diversas denominaciones. 

Austria surgi6 en la década de 1970 como importante acuña--
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dor de monedas de plata y en el año de 1982 fue el país que m! 

yor volumen de plata dedic6 a la acuñaci6n de monedas, 4.5 mi-

llenes de onzas. De esta cifra, se destinaron 3 millones de -

onzas a la fabricaci6n de las monedas "Maria Teresa", que son 

una inversi6n muy popular en el Medio Oriente. 281 ) 

Portugal destac6 entre los países acuñadores de monedas de 

plata en 1983 con la emisi6n de 4 monedas conmemorativas. Tres 

de ellas, se acuñaron para conmemorar la XVII Exhibici6n de 

Arte Europeo cuyo tema fue "Los descubrimientos portugueses y 

la Europa renacentista" y las monedas imitaban las de aquella 

época. Otra emi~i6n de *onedas de 1,000 escudos fue hecha pa

ra conmemorar el 4~. centenario de la muerte de Luis de Camóes, 

guerrero y poeta portugués. 

La acuñaci6n de monedas de plata conmemorativas cuya dis--
~-

tribuci6n est' a cargo de los Bancos Centrales o de los Minis

terios de Finanzas, representa una ganancia para los gobiernos 

que las producen, cualquiera que sea el objeto de su acuftaci6n. 

Generalmente estas monedas se venden a un precio m's elevado -

que el que priva en el mercado para la onza de plata; son de -

oferta legal, pero de circulaci6n limitada y quienes las dema! 

dan son generalmente los coleccionistas o los inversionistas. 

Durante 1974 muchos gobiernos vendieron plata en forma de mon~ 

das al doble del precio promedio de la plata en barras, de - -

4.71 d6lares la onza. En ese mismo afto, el 90\ de las monedas 

de plata conmemorativas fueron acuftadas por 8 paises, entre -

los cu,les Cana~ acuft6 casi la tercera parte. De 1973 a 1976 
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Canadá dcstin6 34.4 millones de onzas a la fabricaci6n de mo 

nedas de plata. También los países de economía planificada 

realizan este tipo de ventas. 

Además de las ganancias internas, con la venta de mone-

das de plata al exterior los gobiernos obtienen divisas que 

mejoran su posici6n en balanza de pagos. Por ejemplo, la -

acuñaci6n de monedas que se realiz6 en México para conmemo-

rar los Juegos Olímpicos de 1968, arroj6 al gobierno un in

greso bruto de 54.4 millones de d6larcs por 14.1 millones de 

onzas troy de plata que se utilizaron en la acuñaci6n de las 

monedas. Se acuñaron 27.2 millones de monedas de 25 pesos,

con un 72% de plata, con un peso de 0.723 onzas troy, de las 

cuales 0.52 onzas era plata pura. El ingreso monetario para 

el gobierno de M~xico fue el equivalente a 3.86 d6lares por 

onza troy de plata utilizada en las monedas, menos el costo 

de los materiales, de la acuñaci6n y de la distribuci6n. 

Las monedas de plata son objeto de una demanda muy espe

cial y el resultado de ella es que una parte de las monedas 

es adquirida por la poblaci6n interna del país que las acuña 

y se aleja del sistema monetario para ser ahorrada, atesora

da o para colecci6n. El dinero que sale de la circulación -

en esta forma disminuye relativamente la excesiva demanda de 

ciertos segmentos de la poblaci6n y por lo tanto ayuda a re

ducir la inflaci6n. Además, las monedas de plata son cole-

cionadas por miles de numismáticos fuera del país y al perrai 

tir el ingreso de divisas al sistema monetario se mejora la 
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situaci6n de la balanza de pagos del pals que emiti6 las mo

nedas. 

La acufiaci6n de monedas de plata es a menudo un signo de 

una economla productiva y de un gobierno estable. Las nacio 

nes europeas como Francia, Alemania, Italia y Austria recono 

cen que la acufiaci6n con un alto contenido de plata produce 

confianza en el p6blico. 

Además de todas estas características, las monedas de -

plata tienen un valor permanente por la continua preferencia 

de que son objeto y por su mérito como objetos de arte. De 

hecho, las monedas de plata casi siempre aumentan su valor -

de acuerdo a su antigüedad, mientras que otras monedas se de 

precian. Cualquiera que sea el motivo de las conmemoracio-

nes, muchos paises del mundo se están dando cuenta de que lo 

importante de este tipo de acuñaciones es el contenido de 

las monedas y, si ese contenido es plata, existe un gran mer 

cado lucrativo para el dinero conr.1emorativo. 

Canadá gan6 el equivalente a ZOO millones de d6lares - -

aproximadamente en derechos netos de acufiaci6n por concepto 

de sus emisiones de monedas de plata celebrando los Juegos -

Olímpicos, durante un periodo de dos años y medio. Francia 

en pocos meses obtuvo más de 40 millones de d6lares por una 

acufiaci6n ordinaria de monedas de plata. Además, las emisi~ 

nes de monedas restringidas para coleccionistas también pro

ducen ganancias, por ejemplo, el "piéfort" francés constitu-
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ye uno de los más importantes de esta clase. La escala com-

pleta de las monedas se acunan con doble espesor que las pi! 

zas Je circulaci6n. El Banco Central de ~6xico estuvo ven--

diendo plata procedente de las minas mexicanas a un precio -

aproximadamente un 20% más alto que el precio comercial de -

la plata en barras. Las monedas de plata emitidas eran las 

de cien pesos cada una y se vendían a la par. El contenido 

de cada moneda era de 0.643 onzas de plata puro y la produc

ci6n diaria asccndi6 a un valor <le 40,000 pesos 282 l. 

Los metales preciosos han sido desde los tiempos más re-

motos un medio de atesorar valor y a6n en la actualidad, 

cuando ya han perdido prácticamente su funci6n como moneda -

circulante, contin6an siendo preferidos por el hombre no so

lamente como una forma de atesoramiento sino también de -

especulaci6n. La plata es un metal precioso que como el oro 

tiene una gran demanda por los inversionistas e incluso se -

presenta como una alternativa del oro como medio de detentar 

valor. Los incentivos que motivan al inversionista a deman

dar plata tienden a ser los mismos que influyen en el oro, -

aun cuando el desarrollo del mercado mundial de la plata es 

más reciente y más pequefio comparado con el mercado del oro. 

Sin embargo, la demanda de plata tanto de especuladores como 

de inversionistas ha ejercido frecuentemente influencias im-

portantes hacia el alza del precio. 

Los motivos típicos que inducen al inversionista a com--

prar plata son: 
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1) La expectativa de un aumento sustancial en el precio 

de la plata, y 

2) La b6squeda de seguridad, es decir, una manera de -

mantener valores reales en un mundo inflacionario. 

Una compleja s~rie de factores estadísticos y del medio 

ambiente influye en la decisi6n del inversionista, e incluso 

la plata, más que el oro, puede ser influenciada significati 

vamente por las decisiones indivuales de un gran n6mero de -

inversionistas. 

B. En México. 

En México, durante la época precortesiana, se desconocía 

la moneda met~lica, aunque se utilizaban medios de cambio 

muy variados como los granos de cacao, piezas de metales, p~ 

pitas de oro, etc., que cumplían con la funci6n de monedas y 

tenían un valor determinado. En cambio, cuando los espafio-

les llegaron a México, los países europeos contaban ya con -

sistemas monetarios muy avanzados en los que la moneda era -

un medio de cambio indispensable y su emisi6n y control era 

uno de los mayores privilegios de las casas reales. En esos 

afias, las 6nicas monedas que circulaban en el Nuevo Continen 

te eran las que habían traído consigo los espafioles y que en 

un principio bastaron para realizar las transncciones comer-

ciales que no eran cuantiosas y con los indígenas se practi

caba el intercambio en especie y en servicios. 
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Pero al correr del tiempo y con el incremento en el co-

mercio, se hizo cada vez más indispensable el uso de las mo

nedas. Antes de que en México se acunaran monedas estuvie-

ron circulando tejos de oro que teníah que pesarse para ser 

valuados con respecto al peso de la moneda de oro española, 

el castellano, y de la costumbre de pesar los metales se de

riv6 la palabra "peso", que lleg6 finalmente a ser el nombre 

de la unidad monetaria de Nueva Espafta y de otras regiones -

de América 283) 

Con el establecimiento de la Casa de Moneda en México en 

1535* se acuñaron monedas de plata de tres reales, de dos, -

de uno, de medio y de un cuarto. Se orden6 la emisi6n de 

"tostones" de cuatro reales y de "pesos", equivalentes al 

castellano, de ocho reales. 

Como las monedas de cobre eran rechazadas por la pobla-

ci6n y la plata no podía ser acuñada en fracciones tan pequ! 

ñas como las que hacían falta para realizar transacciones de 

poca cuantía, surgi6 la circulaci6n de piezas muy diversas -

que cumplían con la funci6n de moneda fraccionaria a las que 

se le di6 el nombre de tlacos. Eran de poco valor, con al-

gdn sello o marca distintiva y fabricadas de los materiales 

más diversos e inverosímiles: metales, barro, madera, cart6~ 

cuero, vidrio, etc. La circulaci6n de los tlacos era total

mente convencional y perdur6 en México hasta el siglo x1x 28' 

* Ver inciso Z.4. 



260. 

La acuñaci6n de los pesos o duros, aunque estaba dispue~ 

ta no se realiz6 sino hasta que subi6 al trono Felipe II. 

La Casa de Moneda lleg6 a acufiar unos 307 millones de -

reales (38.4 nillones de pesos), durante el reinado de Car--
285) 

los I y su madre dofia Juana, hasta 1556 Las piezas de -

plata eran de 11 dineros y 4 granos (930.51 milésimos de pl~ 

ta pura) y de 67 reales por marco y ostentaban las armas de 

España en el anverso y cruz con castillos y leones en el re

verso. A todas las monedas que representaban armas y cruz -

se les llam6 "macuquinas". Durante los 42 afios del reinado 

de Felipe II se calcula la amonedaci6n en 122 millones de p~ 

sos de l. 1, 4 y 8 reales. De 1598 a 1621, se acuñ6 el mis

mo tipo de monedas, bajo el reinado de Felipe III, con un va 

lor de 74.3 millones de pesos y durante el reinado de Felipe 

IV, 161. 5 millones de pesos (1621-1665) 286). 

El 25 de febrero de 1675, Carlos II firmó la real cédula 

que autorizaba la acufiaci6n de monedas de oro en México y el 

23 de diciembre de 1679 se inici6 la amonedaci6n de 1, Z, 4 

y 8 escudos de oro, estos últimos llamados doblones. Un es

cudo equivalía a 16 reales y nominalmente era la unidad del 

sistema del oro, cuyo valor era 16 veces mayor que el de la 

plata. La talla dispuesta era de 68 escudos por marco y la 

ley de 22 quilates (0.916 milésimos de oro fino) 287). La -

cantidad de moneda de oro que se labraba era mínima y no lle 

gaba a representar ni el 5% del valor total de la amoneda- -

ci6n. Su uso se destinaba mis bien a las transacciones cuan 

tiosas. 
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De 1665 a 1700 se calcula el valor de la amonedaci6n en 

145.7 millones de pesos 288) 

Durante el reinado de los Borbones en el siglo XVIII, -

con sus reformas en casi todos los campos econ6micos y polí

ticos, se introdujeron técnicas más modernas en la acuñaci6n 

de monedas para hacerlas perfectamente regulares y grabarlas, 

incluso en los cantos, para impedir cualquier falsificaci6n 

o intento de recortarlas. En 1728* se abandon6 la hechura -

de las "macuquinas" y en su lugar se elaboraron las "columna 

rias" de plata, llamadas de esta forma por llevar la imagen 

de las columnas de Hércules, y de oro las monedas de "busto", 

que llevaban grabada la efigie del rey. La talla de las pi~ 

zas de plata se igual6 a la del oro, a 68 piezas o reales C! 

da marco, y la ley se baj6 a 11 dineros (.917 milésimos de -

plata fina), y se dej6 en 22 kilates la ley de las monedas -

de oro y talla de 68 escudos el marco. Desde entonces, la -

Casa de Moneda de México empez6 a distinguirse no s6lo por -

la cantidad de monedas que acuñaba (once millones de pesos -

anuales), sino por la belleza y perfecci6n de las mismas29º). 

El proceso de acufiaci6n de la moneda era el siguiente: -

los particulares que poseían metales preciosos llevaban a la 

Casa de Moneda su metal haciendo uso del derecho de la libre 

acuñaci6n, y 6sta se los devolvía amonedado con un descuento 

* Ordenanzas pr0111.1lgadas el 9 de julio de 1728 WSª las casas de moneda 
de Espafia y en lo adaptable para las Indias 2 • 



262. 

de tres reales por marco de plata (1 real por sefioreaje para 

el rey y dos reales para la Casa de Moneda). El metal se la 

braba a golpe de martillo y debía ser quintado y sellado por 

los oficiales reales antes de ser acuñado 291). 

Con la reforma monetaria de 1772 se orden6 recoger la m~ 

neda columnaria de plata y acuñar en su lugar una del tipo -

de busto, como las que se acuñaban de oro, pero de inferior 

ley y con las mismas denominaciones de medio, uno, dos, cua-

tro y ocho reales en plata y uno, dos, cuatro y ocho escudos 

de oro. En 1789 se orden6 también la hechura de los cuartos 

de real de plata 292). 

Las diversas denominaciones y expresiones de valor de 

las monedas que circulaban en México complicaban su uso, Mu 

chas de ellas existían desde los primeros afies de la colonia, 

pesos de oro corrientes, pesos sencillos de oro, pesos de 

oro de tepuzque*, pesos de oro de minas, de oro fundido, de 

buen oro, de plata ensayada, de plata ensayada y marcada, p~ 

sos ensayados de tributos, pesos de plata marcada, de plata 

vieja, de nueva, pesos fuertes, dobles, sencillos, gruesos,

corrientes y en pasta, pesos de minas, pesos de América, pe

sos de a nueve reales y hasta de a doce y medio, escudos de 

plata, doblones, escudos de vell6n, ducados y maravedíes. 

Cada una de estas monedas tenían un valor distinto, pero con 

el tiempo muchas de ellas cayeron en desuso y la pieza de --

* El peso de tepuzque era el peso de oro cuya ley se había alterado con 
cobre. 
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ocho reales, llamada también peso o duro, empez6 a ser toma

da como unidad de cuenta, primero como un múltiplo del real 

y más tarde el peso se convirti6 en el elemento básico al 

adoptarse. el sistema m6trico decimal 293). 

La acuñaci6n de monedas desde 1700 hasta 1808 se estima 

en 1,454.9 millones de pesos 294 ). 

En 1814 se dispuso la acuñaci6n de monedas de cobre en -

piezas <le dos cuartos, un cuarto y un octavo de real, ya que 

persistía la necesidad de una moneda menuda, aun cuando sub

sistían los medios de cambio indígenas y los tlacos continua 

han circulando. Ese mismo año apareci6 una nueva moneda: la 

de medio escudo o peso de oro, de forma que el peso tuvo - -

expresi6n tanto en oro como en plata 295). 

Después de la Independencia continuaron intactos tanto -

el sistema monetario como la amonedaci6n, pero en junio de -

1822 se cambiaron los troqueles para acuñar monedas con la -

efigie de Iturbide. Sin embargo, a la caída de Iturbide, 

por decreto del lo. de agosto de 1823 se determinaron las 

características de las nuevas monedas de oro, plata y cobre: 

en el anverso el escudo de armas y en la circunferencia la -

leyenda "República Mexicana"; en el reverso llevarían el va 

lor correspondiente, la fecha y el lugar de acufiaci6n, la 

ley y las iniciales de los ensayadores. El reverso de las -

monedas de oro tendrían una sola mano con una varilla y en -

su extremo superior el gorro de la libertad sobre un c6digo 
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abierto, y en la circunferencia la inscripci6n "La Libertad 

en la Ley". Las de plata se identificad.an con un gorro en 

el cual se inscribiría la palabra "Libertad" y de su centro 

saldrían varias ráfagas de luz296). 

La Constituci6n de 1824 reserv6 al gobierno federal la -

facultad exclusiva de acuñar moneda y determinar sus caracte 

rísticas, pero en la práctica, por la ausencia de control, -

continuaba la acuñaci6n particular, sobre todo en los Esta--

dos. 

Entre 1857 y 1867 se impuso el sistema métrico decimal y 

el peso se convirti6 definitivamente en el elemento fundamen 

tal del sistema monetario mexicano~7 l. 

En el período 1858-1861 circul6 el peso "duro" o "fuerte" 

dividido en ocho fracciones o reales con peso de 311 gramos, 

y el sistema monetario vigente se componía del peso, dividi

do en dos tostones de $0.50 cada uno; 4 pesetas- de $0.25; -

8 reales de 121 centavos y, 16 medios (reales) de 6! centa-

vos. Tambi6n circulaban monedas de oro con denominaciones -

m!s altas; la onza, que equivalía a 16 pesos de plata; la -

media onza, a 8; el cuarto de onza a 4; el tercio de onza 

a 2 y el 1/16 de onza que equivalía a 1 peso <le plata. Para 

las transacciones pequeñas se usaba el centavo de cobre. En 

enero de 1862 se adopt6 el sistema métrico decimal y el peso 

qued6 dividido en dos medios o tostones; cuarto de peso o -

peseta y d6cimos y medios décimos. El oro se denominó déci-
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mo de Hidalgo, equivalente a un peso; el cuarto de Hidalgo, 

2 pesos y cuatro reales¡ el medio Hidalgo a 5 pesos; el Hi

dalgo a 10; y el doble Hidalgo a 20 pesos 298 ). 

Desde la época de Iturbide se habían hecho intentos por 

incluir en el medio circulante "billetes" o papel moneda pa

ra sufragar los gastos del gobierno y cubrir créditos, pero 

el público prefería siempre las monedas de plata y oro y re

chazaba los billetes. Juárez también orden6 la emisi6n de -

billetes de baja denominaci6n que aparecieron desde 1870. 

La moneda mexicana era muy apreciada en los mercados ex

teriores. Hasta mediados del siglo pasado el peso mexicano 

fue considerado como medio legal de pago en Estados Unidos y 

Canadá, y su demanda era tan alta que se vendían con un pr! 

mio de 5%. En el lejano Oriente se usaba comunmente el peso 

mexicano sobre todo en las islas del Pacífico y en las cos--

tas de Asia, preferentemente en China. 

La importancia del peso mexicano se mantuvo en algunos 

países hasta las postrimerías del siglo XIX; sin embargo, -

ya empezaba a menguar su participaci6n en los mercados inter 

nacionales por el descubrimiento de minas de oro en Africa y 

por el cambio del sistema monetario del patr6n plata al pa-

tr6n oro. 

Durante el período porfirista (1881-1910), se acufiaron,

monedas de oro de las .siguientes denominaciones: 1,· 2.50, 
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5, 10 y ZO pesos. Monetlas de plata de 5, 10, 25, 50 cen 

tavos y 1 peso. Monedas de cobre de 1 centavo; monetlas de 

níquel de 1, Z y 5 centavos, y monedas de bronce de 1 y Z 

centavos. Las monedas de mayor circulación fueron las de 

plata de un peso y de este metal se acuñaron más que de nin

. gdn otro 299). 

En 1897 se modificaron las características y la leyenda 

del peso mexicano. En el reverso debería de llevar la leye~ 

da de "un peso", la inicial de la casa de moneda, el año de 

acuñación, las iniciales del ensayador y la ley del metal fi 

no expresada en milésimos, la cual debería ser de 902.7. El 

cord6n que limitaba la monetla se sus~!tuiría por una estría 

y se intent6 perfeccionar el grabado sin alterar substancial 

mente sus caracteres. También se dispuso acuñar monedas de 

20 centavos con un diámetro de 22 mm. y 5.415 mg, de peso, -

que llevarían en el anverso las armas nacionales, la leyenda 

"Repdblica Mexicana" y el afio de la acuñaci6n; en el rever

so llevaría un laurel en el centro rodeando su parte infe- -

rior y en la parte superior las iniciales de la casa de mone 

da, las del ensayador, el valor, el contenido de metal fino 

y el borde y el contorno estriados. 

La depreciaci6n de la plata en los mercados mundiales 

condujo a la reforma monetaria de 1905, cuyas principales mo 

dificaciones se referían al establecimiento de límites de to 

lerancia en la ley de las monedas, al peso de las mismas y a 

ciertas características de las monedas que a partir de enton 
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ces llevarían la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", incluí-

da en todas las acuñaciones y correspondía al gobierno dete! 

minar las dem's características integrantes de las moneda;o~ 

Se establcci6 como unidad te6rica del sistema monetario 

mexicano el "peso", representado por setenta y cinco centa- -

vos de oro puro. El peso plata, acuñado hasta entonces de -

24.4338 gramos de plata pura, tendría un valor equivalente a 

los 75 centigramos de oro puro. El peso qued6 dividido en -

cien ~cntavos y las monedas que se fabricaran tendrían los -

siguientes valores: monedas <le oro, 10 pesos y 5 pesos; mo 

nedas de plata, 1 peso y SO, 20 y 10 centavos; monedas de 

níquel, 5 centavos; monedas de bronce, Z y 1 centavos. 

La liga de las monedas de oro sería de 0.9000 de oro fi

no y de 0.1000 de cobre. Las monedas de plata con valor de 

1 peso tendrían 0.9027 de plata pura y de 0.0973 de cobre. -

Para las piezas de menor valor, 0.800 de plata y de O.ZOO -

de cobre. La liga de las monedas de cobre sería de 95 par--

tes de cobre, cuatro de estaño y una de zinc. La moneda de 

5 centavos se haría de níquel comercialmente puro. 

También se dispuso en la Ley que la facultad de acuñar -

moneda pertenecía exclusivamente al Ejecutivo de la Uni6n y 

por lo tanto dej6 de existir el derecho de los particulares 

de introducir para su acufiaci6n los metales de oro y plata -

en las casas de moneda. 
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A las monedas de oro de cualquier valor y a las monedas 

de plata de valor de 1 peso se les otorg6 poder liberatorio 

ilimitado. Las monedas de plata que estaban en poder del -

p6blico l~s recogi6 el gobierno mediante el pago de una prl 

ma adicional y más tarde las vendi6 en Londres cuando el --

precio del metal se fue al alza. Paulatinamente las mane--

das de oro fueron desplazando a las de plata y hacia 1908 -

ya circulaban en el país 80 millones de pesos en monedas de 

oro301). 

Con el movimiento revolucionario se present6 el desor-

den monetario. Las monedas fraccionarias que se acuñaban de 

inmediato se sustraían de la circulaci6n y debían sustituir-

se con el papel moneda. Muy pocas monedas pudieron acuñarse 

en esa época, entre ellas la que se conoci6 con el nombre de 

"caballito", por tener en el reverso la figura de La Líber- -

tad a caballo, en los afias 1910-1914; de 1910 a 1916 no se 

acuñ6 ninguna moneda de oro, pero en 1917 Carranza orden6 la 

acuñaci6n de una moneda de oro de 20 pesos, conocida con el 

nombre de "azteca". En ese mismo afio, se acuf\aron monedas de 

plata de 1 peso, y de 50, 20 y 10 centavos con ley de O. 720. 

Entre 1918 y 1920 circularon las monedas de oro de $2 y -

$2.50 y, en 1921, con el fin de conmemorar el centenario de 

la Independencia se acuñaron monedas de oro de 50 pesos, lla 

madas "centenarios", y monedas de plata de 2 pesos conocidas 

como "centenarios de plata". 

l~bo diversas emisiones de monedas tanto de oro como de 
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plata que los diferentes jefes de las facciones militares en 

pugna ordenaron. Así, se acufi6 moneda en los estados de Chi 

huahua, Durango, Jalisco, Aguascalientes, México, Puebla, --

Guerrero, Morclos y Oaxaca. 

En julio de 1913 se abandon6 el patr6 oro y en su lugar 

se adopt6 el de papel ~oneda, lo cual origin6 la constante -

desaparici6n de las monedas de oro de la circulaci6n, el au

mento de las monedas de plata y de níquel y las emisiones de 

billetes de banco. Las monedas de plata fueron sustituídas 

por billetes también en julio de 1913, excepto las monedas -

de pequefias denominaciones. Pero hubo tal cantidad de bille 

tes en circulaci6n que origin6 la devaluaci6n del peso mexi

cano, pues los bancos no disponían de la suficiente cantidad 

de oro y plata para apoyar las emisiones. Primero, los ban

cos debían operar con una reserva en metálico del 50%, pero 

más tarde se les autoriz6 el 33 1/3%, lo que origin6 la pér

dida de valor de los billetes emitidos por los bancos, hasta 

su desaparici6n en 1914, y que fueron sustitu{dos por el pa

pel moneda que emitieron los jefes revolucionarios. 

En toda la Rep~blica empezaron a circular diferentes -

emisiones de papel moneda en grandes cantidades, situaci6n -

que propici6 la falsificaci6n de la moneda y di6 lugar a un 

gran desorden monetario 302). 

Para poner fin a ese caos se hizo indispensable unifi-

car la circulaci6n monetaria y fijar el valor de la unidad -
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monetaria, lo que además era necesario para poder instituir 

el Banco Unico de Emisi6n y un nuevo sistema monetario que -

respondiera a las exigencias monetarias y crediticias del 

país. Para ello, el gobierno constitucionalista realiz6 la 

emisi6n de los billetes llamados "infalsificables". Sin cm-

bargo, el desprestigio en que había caído la moneda en forma 

de papel lo hizo fracasar como instrumento monetario y tuvo 

que ser retirado de la circulaci6n. Ahora los esfuerzos del 

gobierno se concentraron en volver a dotar al país de un 

circulante de moneda metálica suficiente para satisfacer las 

necesidades de la actividad econ6mica. Se permiti6 la libre 

importaci6n de moneda americana, metálica o en billetes, y -

de la moneda nacional, con el fin de atraer los cuños nacio

nales que habían salido del país durante ia ·1uéha·a~mada; se 

dispuso que la Casa de Moneda recibiera de la Sociedad Afin! 

dora de Metales, S.A. las barras afinadas de oro y plata que 

para su acuñaci6n se presentaran. La plata se pagaría al -

precio prevaleciente en el mercado de Nueva York el d!a que 

se recibiera en la Casa de Moneda, y el oro se fij6 al pre-

cio de 1,333.33 pesos por kilo. Solamente el oro fue dotado 

de poder liberatorio ilimitado y a la plata la funci6n de m~ 

neda fraccionaria 303l. Sin embargo, al finalizar la Primera 

Guerra Mundial se registr6 una pequena depreciaci6n del oro 

y un aumento en las cotizaciones de la plata, por lo que el 

valor comercial de los pesos de plata sobrepas6 su valor no

minal y dejaron de circular, ya sea porque el público las -

atesoraba o las exportaba; en cambio, casi todo el circulan 

te estuvo formado por piezas <le oro. 
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El 26 de abril de 1918 se decret6 la libre importaci6n 

y exportaci6n de oro, y fue tan grande la cantidad que de e! 

te metal se present6 a la Casa de Moneda que no se tuvo la -

capacidad suficiente para acufiarlo todo. 

De hecho en México regía ya un monometalismo oro, sin -

circulaci6n de plata ni de papel, cuando el 19 de noviembre 

de 1918 se decret6 el establecimiento <lel patr6n oro clásico, 

fijando como unidad de cuenta del sistema monetario 75 cent1 

gramos de oro puro, se legaliz6 la libre acufiaci6n, exporta

ci6n e importaci6n del oro y la libre conversi6n de las mone 

das secundarias a la principa1304 l, 

Por otra parte, el precio de la plata subía cada vez -

más en el mercado internacional por lo que el gobierno mexi

cano decidi6 reducir el contenido de plata de las monedas -

con el objeto de disminuir la salida al exterior de las mis-

mas. 

En noviembre de 1918 los pesos con 24.4338 gramos de -

plata pura y ley de 0.9027 se redujeron a 14.5 gramos de pe

so y ley de 0.800; sin embargo, la persistencia al alza en -

el precio de la plata di6 lugar a que se hiciera una segunda 

reducci6n en el contenido de las monedas de plata en octubre 

de 1919, a 12 gramos de plata purR por peso y ley de 0.720.

Aunque se autoriz6 la acufiaci6n de monedas de oro de bajas -

denominaciones, el problema de la escasez de moneda fraccio

naria no qued6 resuelto y se tuvo que autorizar en 1920 la -
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acuñaci6n de monedas de bronce de 20 centavos305), 

Los pesos de plata antiguos quedaron pr6cticamente fue

ra de la circulaci6n por su elevado valor intrínseco y el g~ 

bierno permiti6 la libre exportaci6n, pero a condici6n de 

que se importara el valor equivalente en oro. 

A partir de 1920 empez6 a descender el precio de la pl~ 

ta, y en general el de todas las mercancías, debido a la in

tcnsificaci6n de la lucha por los mercados a base de produc

tividad y bajos costos por parte de los países que habían t~ 

mado parte en la guerra. Sin embargo, el precio del oro su

bi6 para recuperar su valor perdido. La situaci6n entre el 

oro y la plata se invirti6: el oro se fugaba y la plata se 

quedaba en el país. Desde que el precio de la plata se des

plom6 de 1.30 d6lares la onza a 0,80 centavos en 1921, duran 

te toda la década de los afies veinte hubo un exceso de mone-

das de plata que caus6 dos graves problemas: la exportaci6n 

del oro y el descuento de las monedas de plata frente a los 

cuftos de oro hasta la desmonetización del oro en julio de --

1931 ~06 ). 

La acuñaci6n de las monedas <le plata continuó hasta 

1926 y en febrero de 1927 se acordó reducir la acuñaci6n de 

tales monedas hasta la suspensi6n total, en 1929. Durante -

los aftas de 1927 y 1928 se acuñ6 principalmente moneda de 

plata fraccionaria. En cambio, a partir de 1925 aument6 la 

acu~aci6n de oro, medidas que se tomaron con la intenci6n de 
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detener la depreciaci6n <le la moneda mexicana. La suspen- -

si6n de las acufiaciones de plata no tuvieron el efecto reva-

luatorio que se esperaba sobre las monedas de plata y el oro 

continuaba exportándose o atcsor~ndose. 

La cuantiosa emisi6n de monedas de plata que desaloja--

ron al oro <le la circulaci6n tuvo la funci6n de darle liqui-

<le z al sistema, ya que ante la falta de crédito y la ausen--

cia de bil lcte fue la que estimul6 el proceso productivo. 

En 1925, con la creaci6n del Banco <le México como Banco 

Central, el gobierno dispuso de una institu~i6n que se encar 

gara de dirigir y controlar el sistema bancario nacional y -

de llevar a cabo la política monetaria, crediticia y cambia

ria del país. Como una de las funciones del Banco Central -

es la de tener el monopolio de la cmisi6n, se empez6 a regu

lar la distribuci6n en los diversos mercados de las monedas 

de plata con el fin de regular la oferta y la demanda, y co

menz6 de nuevo la emisi6n de billetes 3o7). 

Sin embargo, como las medidas que había tomado el go- -

bierno con el fin de revaluar la plata respecto al oro y de 

éste con respecto al d61ar no habían tenido el efecto esper! 

do y frente a la depresi6n mundial, el gobierno decidi6 de! 

monetizar el oro mediante la Ley Monetaria del 25 de j~lio -

de 19~1 (llamada Ley Calles), pues de hecho el patr6n oro -

que se había implantado en 1910 estaba ya totalmente modifi

cado y lo que operaba en ·la priictica era un"bimetalismo in--
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completo" 30B) 

De esta forma se derog6 el patr6n oro y se dej6 fluc- -

tuar al peso en el mercado de cambios a fin de poder determi 

nar el tipo de cambio que convenía establecer, hasta que en 

diciembre de 193~ se fij6 la paridad con el d6lar a 3.60 pe

sos. Se adopt6 el sistema de cambio flexible, el cual mante 

nía las ventajas del patr6n oro, pero el tipo de cambio po-

día variar de acuerdo a las fuerzas del mercado y al estado 

de la balanza de pagos. 

La unidad del sistema monetario continu6 siendo el peso 

con equivalencia de 75 centYgramos de oro puro y el circulan 

te estaría formado por: 

a) Los billetes que legalmente fueran emitidos por el 

Banco de México; 

b) Las monedas de plata de un peso; 

c) Las monedas fraccionarias de plata de diez, veinte 

y cincuenta centavos, y las de bronce de uno, dos y cinco 

centavos. Las monedas de plata de un peso tendrían poder li 

beratorio ilimitado y las monedas de plata de diez, veinte y 

cincuenta centavos se limitaron a realizar pagos no mayores 

de 20 pesos. La reserva monetaria estaría compuesta, en la 

parte que se conservara en la Rep6blica, por oro en barras o 

en monedas, o en barras o monedas de plata, consideradas por 
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el valor comercial del metal en ellas contenido. Se suspen

di6 indefinidamente la acuñaci6n de monedas de oro y queda-

ron privadas de todo poder liberatorio legal las monedas de 

oro de dos, de dos cincuenta, de cinco, de diez, de veinte y 

d . 309) e cincuenta pesos . 

A consecuencia de la política platista estadounidense 

iniciada en 1935 para elevar el precio mundial de la plata a 

0.81 centavos de d6lar la onza troy, se vi6 amenazado el - -

circu~ante mexicano compuesto por monedas de plata con un -

contenido de 12 gramos de plata pura y un valor de 28 centa

vos de d6lar. 

Para evitar la fuga de las monedas de plata, el gobier

no mexicano, bajo la Ley Monetaria del 25 de abril de 1935, 

decidi6 desmonetizar la plata y los pesos se sustituyeron -

por billetes con la misma denominaci6n y con poder liberato

rio ilimitado. 

Con esta medida se deslig6 la cotizaci6n del peso de su 

contenido metálico y el gobierno utiliz6 como reserva la pl! 

ta de los pesos retirados de la circulaci6n y la paridad cam 

biaria continu6 la misma: 3,60 pesos por d6lar. Con este -

cambio, el billete con poder liberatorio ilimitado pas6 a -

ser la moneda principal y se abandon6 el metalismo como cen

tro del sistema monetario mexicano. Sin embargo, como el -

precio de la plata no daba indicios de que la cotizaci6n del 

metal pusiera en peligro de nuevo la estabilidad monetaria -
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del país basada en monedas de plata, el 28 de agosto de 1936 

se reform6 la Ley Monetaria para volver a monetiiar los pe-

sos de plata y las monedas de veinte y cincuenta centavos. -

Esto se debi6,.en parte, al compromiso internacional que hi

ciera México de utilizar la mayor cantidad de plata en usos 

monetarios en el acuerdo de Londres de 1933*, y en parte Pº! 

que el pdblico todavía prefería la moneda de plata a los bi

lletes. Se desmonetizaron los billetes de un peso y las mo-

nedas de cincuenta centavos con ley de 0.420, acufiadas a 

raíz de la ley de 1935. También se crearon certificados mo

netarios de denominaci6n de cinco pesos y garantizados con -
·~ 

monedas de plata a raz6n de 12 gramos por peso. 

La unidad de cuenta del sistema monetario qued6 deslig~ 

da totalmente de toda referencia metálica como punto de apo

yo de su valor y a las monedas de plata se les asign6 un pa

pel subsidiario ya que se las dot6 de poder liberatorio lim! 

tado. A las monedas de plata de un peso y de 50 centavos se 

les di6 poder liberatorio limitado hasta 100 pesos en un mi! 

• mo pago y a las monedas de 20 centavos, hasta de cincuenta -

pesos en un mismo pago, El billete y los certificados de -

cinco pesos se les asign6 poder liberatorio ilimitado, 

* Conferencia ú::on6mica y r.t>netaria lvlll'ldial celebrada en Londres en - -
1933, donde los países productores de plata se comprometieron a partí 
cipár en un esfuerzo internacional para elevar los precios de la pla7 
ta. En el Acuerdo de Plata los países productores se comprometieron 
a mantener fuera del mercado 35 millones de onzas de plata anuales du 
rante cuatro años. (Ver inciso 5.4). 
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Sin embargo, la moneda no se deslig6 totalmente de los 

metales ya que la reserva monetaria se condicion6 a no bajar 

nunca de los 100 millones de pesos, ni ser menor de un 25% -

de los billetes emitidos sumados a los dep6sitos a la vista 

en el Banco de N6xico. Es decir, el metal se estaba utili--

zando para sostener el valor de la moneda en el mercado in-

ternacional 310). 

En 1943, con el fin de tratar de disminuir los efectos 

inflacionarios de la guerra, el Banco de México adopt6 la p~ 

lítica de vender al p6blico oro por 90.5 millones de pesos y 

ZOO millones en monedas de plata, para retirar el exceso de 

circulante. 

Esta política continu6 durante 1944 y 1945, con ventas 

de oro por 103 y 140 millones de pesos, respectivamente. 

Asimismo, debido al alza del precio mundial de la plata en -

1945, se desmonetiz6 la moneda mexicana de plata cuyo monto 

era de 474 millones. A fines de 1946 la cotizaci6n interna-

cional de la plata descendi6 transitoriamente y a partir de 

1947 aument6 la circulaci6n interna de monedas de plata de -

ley de 0.900 y 0.500. En ese mismo mes, por decreto se re-

form6 la Ley Monetaria y se prohibi6 la acufiaci6n de monedas 

de plata, excepto las de 5.00 pesos y las de 1,5 pesos, con 

miras a reducir el atesoramiento por parte del páblico de -

las monedas de ley de 0.720. En 1951 se volvió a autorizar 

la acuñaci6n de nuevas monedas de S pesos y ley de 0.720 con 

un contenido de 20 gramos de plata pura, y se destinaron 
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200 mil piezas de cufio especial para conmemorar la inaugura

ci6n del Ferrocarril del Sureste. 

La tendencia a la baja que present6 el precio mundial -

de la plata durante 1952 ocasion6 la intervenci6n del Banco 

de M~xico en el mercado internacional con la compra de 1,182 

toneladas en 1953, con el fin de contribuir a la estabiliza

ci6n del precio. De esta compra, se dedicaron 440 toneladas 

para la acufiaci6n de monedas nacionales. 

En 1956 se reform6 de nuevo la Ley Monetaria con el ob

jeto de lanzar a la circulaci6n monedas de plata de un peso 

con ley de liga metálica de 0.900 y contenido de 1.6 gramos 

de plata pura. En ese mismo afio se autoriz6 además la acufia 

ci6n de monedas de plata de 1, 5 y 10 pesos, conmemorativas 

del primer centenario de la Constituci6n de 1857, con un va

lor de 2.5 millones de pesos 311l. 

La acufiaci6n de monedas de plata de curso legal conti-

nu6 en M~xico, pero con menor frecuencia y sobre todo de mo

nedas de un peso. Durante 1972 se realiz6 una emisi6n de --

2,000 monedas de plata de 25 pesos y se suspendi6 la acufta-

ci6n de monedas hasta que se lanz6 al mercado una nueva mone 

da de plata con valor facial de 100 pesos. La acufiaci6n de 

estas monedas hasta 1979 fue por un total de 15.9 millones -

de piezas de ley 0.720 y un contenido de 0.643 onzas de pla

ta pura. Es decir, en la acuftaci6n se utilizaron 10.2 millo 

nes de onzas troy de plata. Con el incremento en el precio 
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internacional de la plata en 1979 se suspendi6 la acufiaci6n 

de las monedas <le 100 pesos porque su valor intrínseco empe

z6 a ser superior a su valor nominal*. Aunque legalmente e! 

tas monedas todavía poseen poder liberatorio ilimitado y son 

de curso legal, están fuera de la circulaci6n. A partir de 

1978 se empez6 fa acufiaci6n de monedas de plata de una onza 

troy, sin valor facial, de forma que el valor de las monedas 

varía en relaci6n directa con el precio <le la plata en el -

mercado internacional. Desde 1976 hasta 1980 se aclUiaron 22.2 millo-

nes de onzas troy <le plata. En 1934 se utilizaron 2 millones de onws en 

acufiaci.6n 312 ) . 

El 5 de octubre <le 1981 se pusieron a la venta monedas 

de oro de 1 onza troy, l onza y de onza, de curso legal --

por el equivalente en pesos de su cotizaci6n diaria, sin va-

lor nominal y poder liberatorio limitado a 10 piezas en un -

mismo pago. 

Actualmente la plata ya no es utilizada en México en la 

acufiaci6n de monedas circulantes con valor facial; ha sido 

sustituida por otros metales como el cuproníquel (75% de co

bre y 25% de níquel). 

6.3. PRECIOS DE LA PLATA. 

La plata, como cualquier otra mercancía, est~ sujeta a 

las fuerzas de la oferta y la demanda, a partir de las cua--

* 7. 17 d6lares la onza troy en febrero de 1979. 
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les se determina el precio. La oferta de plata está compue~ 

ta por la producci6n minera, por las existencias ~cumuladas, 

por la plata atesorada ya sea en forma de monedas o en orfe

brería. y la plata fundida de producci6n secundaria. La de-

manda se compone fundamentalmente por dos aspectos de consu

mo de la plata: el industrial, incluyendo platería y joye-

ría, y el monetario. 

La rama industrial que mayor cantidad de plata consume 

es la industria fotográfica. Empresas como la Eastman Kodak 

Company, la más grande productora de papel fotográfico, pro

ductos químicos y rollos de películas a base de plata, ubic! 

da en Rochester, Nueva York, consume alrededor de SO millo-

nes de onzas de plata al afio. 

Aproximadamente un 40\· de la plata que util'iza proviene 

de la recuperaci6n de los desechos de los rollos y de las s~ 

luciones de revelado, algunos de los cuales la misma empresa 

se los compra a los miles de procesadores que existen en los 

Estados Unidos 31~). La mayor o menor demanda que realizan -

las empresas que se dedican a la industria fotográfica nor-

aalaente depende de la demanda que a su vez realiza el p~bl! 

co consumidor de materiales fotográficos. En ~pocas de pro~ 

peridad econ6mica en las que puede darse un incremento del -

turisao, por ejemplo, aumentar4 la demanda de rollos fotogr! 

ficos y
1 

por consiguiente, la demanda de plata por· parte de -

las empresas fabricantes de rollos de película y de los pro

cesadores para elaborar las soluciones a base de plata para 
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el revelado de las fotografías, 

Las otras ramas industriales que utilizan la plata como 

materia prima en su producci6n influyen menos que la indus-

tria fotogr&fica en el mercado de la plata debido a las pe-

quenas cantidades que consumen. La demanda de estas empre-

sas está condicionada a varios factores, como son los cam- -

bios en los gustos de los consumidores, o en la moda, cam- -

bios de la tecnología industrial y en la tasa de inflaci6n -

en la medida en que afecta la demanda de los artículos que -

para su producci6n se requiere la plata, como es toda la ga

ma de artículos eléctricos y electr6nicos que se utilizan en 

el hogar. 

La demanda de plata para elaborar artículos de joyería 

y platería más bien depende del precio de la plata con res

pecto al nivel general de los precios. El consumo de este -

tipo de artículos se ha convertido en un "lujo" y habitual--

mente ya no se utiliza, como en otras épocas, para uso do•'! 

tico, ya que la plata ha sido sustituida por una gama muy V! 

riada de materiales que va desde el plistico hasta la misma 

plata en aleaci6n con otros metales en la producci6n de vaH. 

llas o artículos para el hogar, La demanda de estos artícu

los de plata se ha circunscrito mis bien al rubro de regalos 

y, en épocas de inflaci6n o de inestabilidad econ6mica, la -

poblaci6n las adquiere como un medio de atesoramiento. 

Por el lado de la oferta, las empresas mineras product2 
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ras de plata, como los demás factores que concurren al mere! 

do, ejercen cierta influencia en los precios, pero no tienen 

control sobre el mismo. Pocas son las empresas cuya explot! 

ci6n es exclusivamente de plata. La mayoría de ellas la ob

tienen como un subproducto de la minería de otros metales 

(plomo, cobre, zinc), y en esos casos la excavaci6n de la 

plata puede ser redituable aun cuando los precios no sean 

muy elevados, pero tampoco van a incrementar su producci6n -

debido a un alza en los precios del metal blanco. Lo impor

tante para esta clase de empresas es el nivel de precio del 

cobre, plomo o zinc. Las empresas que explotan exclusivame~ 

te plata están más expuestas a los cambios en los precios -

del metal. Cuando la tendencia es hacia la baja no solamen

te se exponen a las pérdidas sino también a cerrar ciertas -

minas que no resultan redituables a tales precios y, cuando 

la tendencia es hacia el alza, no tienen la facilidad de in

crementar la producci6n en un tiempo relativamente corto co

mo para obtener las ventajas o las ganancias que podría re-

presentar ese aumento en el precio. Lo único que pueden ha

cer a corto plazo es reabrir minas cuyo contenido de plata -

en los minerales extraídos no sea rcdituable a un cierto ni

vel de precio, pero que resulta rentable a un nivel de pre-

cio más elevado. Debido a estas razones la producci6n prima 

ria de plata es inelástica, es decir, la producci6n no aumen 

ta con el incremento en los precios de la plata. Obviamente 

estas empresas cuentan con inventarios que ~n cualquier me-

mento pueden negociarlos en el mercado, pero lo que resulta 

parad6jico es que quienes producen el metal en la práctica -
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sean las víctimas de su propio producto. Esto se explica --

por la gran cantidad de plata que existe "arriba de la supe!_ 

ficie terrestre''. Aproximadamente el 30% de la demanda to--

tal de plata se satisface con "oferta secundaria". Esto si¡ 

nifica que existe una gran cantidad de plata disponible en -

forma de inventarios o en cualquier otra forma de acumula- -

ci6n que no está controlada por los mineros, sino por las --

grandes casas comerciales, las empresas, los especuladores,-

los inversionistas, los gobiernos, los particulares, etc., -
\ 

que en un momento dado puede volcarse hacia el mercado y - -

ejercer una influencia desestabilizadora en los precios. 

Por esta raz6n,el mercado de la plata es un mercado de 

oferta instantánea y las reservas no controladas que poseen 

los particulares constituyen un factor de máxima inestabili

dad, sobre todo si se recuerda que el caso de la plata es -

dnico entre todos los metales en cuanto a que su consumo - -

anual sobrepasa la producci6n minera. 

Las caracter!sticas de la plata como metal, pr4cticame~ 

te indestructible, nos hace pensar que toda la plata que se 

ha obtenido en el mundo, que se ha sacado de las minas desde 

que el hombre descubri6 y utiliz6 la plata, desde hace ocho 

mil años*, está f!sicamente en la superficie de la tierra -

casi en su totalidad, descontando una pequeña parte que haya 

podido perderse o haberse destruído. Expertos en la materia 

* El trabajo más antiguo de plata que se conoce, fue hecho en Asia Me-
nor, en el afio 6000 A.C. 
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han calculado que durante los Últimos 5,000 afies el hombre -

ha obtenido de sus minas 933,000 toneladas de plata, 3/4 

partes de las cuales proceden el Hemisferio Occidental y la 

mitad de la cual se ha obtenido en el presente siglo 314), 

Ahora bien, la producci6n minera de plata en el mundo -

en 198~ fue de 12,037 toneladas (387 millones de onzas), lo 

que significa solamente el 12% de la plata que puede estar -

en la superficie terrestre como reservas, inventarios, mene-
, 

das atesoradas, joyas, objetos de plata, etc. Estimaciones 

hechas sobre la cantidad de plata "disponible", es decir, 

aqu6lla que puede volcarse hacia el mercado en respuesta de 

mayores precios, se sitúa en aproximadamente 2,000 millones 

de onzas (64 mil toneladas) (Ver cuadro No. 8). Adicional-

mente, se supone que en la India existe plata acumulada por 

3 6 4 mil millones de onzas, pero esta gran cantidad de pla· 

ta, aun cuando fuera la correcta, se encuentra diseminada -

por todo el país ya que la posesi6n de plata es la riqueza · 
1 

de las familias en la India. La mayor parte de esa plata es 

t4 en forma de objetos reli¡iosos o de joyerta que se han he 

redado de ¡eneraci6n en ¡eneraci6n. No obstante,las export! 

ciones de plata de la India han servido de equilibrio entre 

la oferta y la demanda mundial de plata, ya que la oferta -· 

disponib~e en India se calcula que varía de 30 a 60 millones 

de onzas anuales 315). 

La plata que existe sobre la "superficie terrestre" re

presenta una amenaza latente para los países productores de 
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plata y para las empresas mineras en particular, porque está 

concentrada en pocas manos y en cualquier momento puede pre

sentarse en el mercado y determinar el precio de la plata, -

sin hacer ninguna referencia a costos de prcducci6n, sino -

más bien movidos por intereses especulativos o de otra Índo-

le. 

Por ejemplo, durante 1978, 1979 y los primeros meses de 

1980 la actividad del mercado de la plata se bas6 fundamen--

talmente en factores monetarios o especulativos. El interés 

en acumular plata empcz6 a manifestarse ampliamente a partir 

de 1978 y este crecimiento en la demanda especulativa contri 

buy6 significativamente a fortalecer el precio del metal. --

Los inversionistas y especuladores, ante el avance del proc! 

so inflacionario mundial y el efectivo debilitamiento del -

d6lar, fueron atraídos por la solidez de la plata en busca -

de seguridad, Este proceso de demanda se convirti6 en un 

círculo que di6 a6n más confianza en la plata y deriv6 en 

una demanda intermitente de los especuladore~ e inversionis

tas, alentada además por las compras de plata que realizaban 

las grandes casas.comerciales. 

A raíz de estos movimientos el mercado de la plata· est~ 

vo animado por una demanda con fines acumulativos. Se desa

t6 un sentimiento hacia el alza del precio de la plata de 

muy alto nivel que ocasion6 una enorme demanda monetaria de 

la plata y se inici6 la carrera alcista de los precios~16). 
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En este aspecto, un factor de gran peso en el mercado -

de la plata son las ventas o compras que realizan instituci~ 

nes de algunos gobiernos, como es el caso de la Tesorería de 

los Estados Unidos. Incluso la acumulaci6n de plata por Pª! 

te de esos países es un factor estratégico en materia econ6-

mica y de presi6n internacional ya que en cualquier momento, 

a diferencia del oro, puede volcarse hacia el mercado con el 

'nimo de influir en el precio de la plata. Por ejemplo, en 

agosto.de 1981 el Presidente norteamericano autoriz6 la ven

ta de la reserva estratégica del gobierno de los EE.UU., por 

105 millones de onzas de plata, lo que causaría una pérdida 

de 1,400 millones de d6lares a México y Perú, de las cuales 

solamente se vendieron 2 millones de onzas entre octubre y -

noviembre de 1981*. Anteriormente, durante 1979-1980, cuan

do el mercado de la plata estuvo dominado por las activida-

des especulativas sin precedente, el gobierno de México tuvo 

la necesidad de vender plata de sus reservas del Banco Cen-

tral, debido a una escasez interna de d6lares, por 80 millo

nes de onzas troy de plata, venta que se convirti6 en uno de 

los factores de estabilizaci6n del mercado. 

El sistema del mercado a futuro, con el gran volumen de 

plata que existe acumulada, puede dar lugar al control o ca

si al monopolio del mercado por parte de algunos grupos pod~ 

rosos que llegan a ejercer una gran influencia en los pre- -

cios. 

• Ver capítulo referente a Existencias ~ales • 
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Corno la adquisici6n física de la plata significa des- -

prenderse de cierta cantidad de dinero, además de que es di

fícil de almacenar y en ese caso el almacenamiento tiene un 

costo y normalmente un seguro, los especuladores rara vez la 

acumulan físicamente. En su lugar, manejan en los mercados 

a futuro contratos largos y cortos* para los cuales se depo

sita un porcentaje del valor total del contrato, de forma 

que puedan contrarrestar sus pérdidas y a la vez disponer de 

dinero líquido. Menos del 3% de las operaciones de plata en 

el mercado se realiza con físicos. 

La decisi6n de "invertir" en plata por parte de estos -

grupos se basa en las posibilidades de rentabilidad de la 

plata por el desequilibrio existente entre la oferta y la de 

manda de ese metal y porque aun cuando la plata está someti

da a los mismos factores econ6micos que el oro, puede comer

ciarse más fácilmente con ella, como se hace con cualquier -

otra mercancía. 

En esencia tal fue el caso del período más ca6tico en 

la historia del mercado d~ la .plata 1979 - 1980, .. 

cuando los hermanos Hunt, poseedores ue una gran cantidad de 

recursos monetarios, junto con otros grupos del Medio Orien

te y de América del Sur, decidieron comprar plata en grandes 

vol6menes, la mayor parte a futuro y con márgen. Se estima 

que llegaron a poseer tanto de su propiedad como de compras 

a futuro, cerca de 200 millones de onzas de plata~17 ). 

* Contrato largo se refiere al comprador y el corto al vendedor. 
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El papel que jug6 la plata como una inversi6n alternati 

va del oro en una época que se caracteriz6 por Iris numerosos 

problemas econ6micos y políticos en el mundo fue la causa -

del rápido ascenso de la demanda es~eculativa del metal. Los 

precios escalaron rápidamente debido a la aceleraci6n de la 

inflaci6n mundial, al deterioro del d61ar, a la crisis de 

los energéticos con el incremento en los precios del petr6-

leo, la situaci6n sin resolver de los rehenes en la embajada 

norteamericana en Tcherán y la intervenci6n soviética en - -

Afghanistán, entre otros factores 318). 

La inestabilidad econ6mica que se resinti6 en el panor~ 

ma mundial por la conjugaci6n de todos los factores menciona 

dos, a los que se puede adicionar la prohibici6n por parte -

de la India de las exportaciones de plata en febrero de -

1979, que en afias anteriores hablan servido de equilibrio 

entre la oferta y la demanda mundial de plata, fue sin duda 

la influencia más significativa en el mercado de la plata du 

rante 1979. Sin embargo, es de opini6n generalizada, que 

las operaciones especulativas que realizaron el grupo de los 

Hunt fueron determinantes en el desquiciamiento del mercado 

y en la elevaci6n sin precedente de los precios de la plata, 

de 6 d6lares la onza troy en enero de 1979 a 50 d61ares en -

enero de 1980, y fue debido a este tipo de operaciones que -

la plata registr6 un incremento de más de 8 veces su valor -

y el oro de ~.7 veces, en el periodo enero 1979-enero 1980, 

cuando normalmente las variaciones en el precio de la plata 

han seguido, en un nivel más bajo, la misma tendencia que --
-.._ 
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las variaciones en el oro por las influencias monetarias que 

lo domina. A principios de 1979 el precio de la plata con -

relaci6n al oro estuvo comparativamente bajo con respecto a 

los niveles de la década de los 70's. La rclaci6n era Je 

38:1. En la cúspide del alza de precio de la plata en enero 

de 1980 descendi6 a menos de 20:1 319 ). 

A pesar de que la plata es hoy en día primero un metal -

industrial y segundo un metal monetario, los precios de la -

plata y los precios del oro continúan moviéndose juntos, co-

mo lo han venido haciendo por miles de años. Durante los 

años 1976-1978 las variaciones en los precios del oro y de -

la plata fueron tan similares que la correlaci6n result6 de 

0,9, Sin embargo, a partir de 1978 la carrera de precios de 

los dos metales tomaron un curso relativamente independiente. 

Como acumulaci6n de valor, los dos metales se fueron hacia -
'•; 

arriba cuando el valor del d6lar descendió, en noviembre de 

1978, con respecto al marco alemán, la libra esterlina y el 

franco suizo. Sin embargo, la plata subi6 tanto que la corre 

laci6n con el precio del oro fue de 0.7. 

El movimiento en los precios de los dos metales tam

bién pueden medirse por el n~mero de veces que el precio de 

una onza de oro excede el precio de una onza de plata. Por 

varios siglos, el precio de una onza troy de oro fue 15 6 16 

veces mayor que el precio de una onza troy de plata. Es de

cir, la relaci6n entre la plata y el oro·era de 15:1 a 16:1. 
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Aunque esta relaci6n tuvo su origen en el sistema monetario 

"bimedlico", en la actualidad contin6a con cierta correspo!}_ 

dencia, ya que los precios del oro y de la plata se mueven -

hacia arriba o hacia abajo casi siempre juntos, y reflejan -

las tendencias inflacionarias y el valor de las monedas. 

Cuando el precio de la plata aumenta más rápido que el 

precio del oro la relaci6n es baja y cuando el precio del 

oro sube más rápido que el de la plata la relaci6n es alta. 

Esta relaci6n se ha movido de 28:1 en 1979 a 48:1 en 1982 y 

de 1:44 en 1934, lo cual quiere decir que los precios de la 

plata invirtieron su declinaci6n en una tendencia clara ha-

cia 1~ b~ja. (Ver cuadro No. 28). 

El car4cter monetario de la plata agrava sus problemas 

industriales. Es un metal que ha sido efectivo como medio -

de protecci~n en contra de los cambios de paridad de las mo

nedas (sobre todo del d6lar y de la libra esterlina), 

Esto quiere decir que el precio de la plata tiende a su 

bir ante una tendencia a la baja del d6lar, debido a su ca-

rácter monetario. Sin embar¡o, no es ésta la ónica raz6n o 

factor que influye en el precio de la plata. El debilita- -

miento del d6lar a su vez obedece a varios factores entre -

ellos el avance del proceso inflacionario mundial, el creci

miento del déficit presupuestal del gobierno de los Estados 

Unidos y problemas en su balanza de pagos. 
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Cualquier mercado reacciona ante una escasez de oferta 

inmediata del producto con precios más elevados en las coti

zaciones spot. Cuando hay disponibilidad de plata en abun-

dancia el precio de entrega para una fecha en el futuro es -

mayor que el precio spot, por los costos que involucra, in

cluyendo la tasa de inter~s (costo del dinero), almacenamien 

to y seguro. 

La diferencia entre el precio spot de la plata y el pr~ 

c io a futuro, por ejemplo a un año, expresa el "premio" de -

la plata a futuro en t6rminos de la tasa de interés. Cuando 

el "premio", o llamado "contango", de un afio se encuentra -

por debajo de la tasa de interés las pers~nas que poseen - -

existencias ·de plata la venderán para invertir ese dinero en 

el banco a la tasa de interés prevaleciente y comprará plata 

a futuro para que su posici6n de plata no se vea alterada, -

Si no act6an de esa manera, cuando el contango está por deba 

jo de la tasa de interés, entonces estarán perdiendo la ºPº! 

tunidad de ganar dinero. 

Todos estos factores tienen una influencia a corto pla

zo en el precio de la plata que en determinado momento puede 

desquiciar el mercado y acarrear grandes pérdidas o ganan- -

cías a empresas o particulares. Si bien es cierto que los 

mercados a futuro proveen los meaios para realizar operacio

nes de cobertura para sus usuarios y que cuando las fluctua

ciones del mercado son desfavorables procuran la menor de -

las p4rdidas, tambi4n es cierto que brindan la oportunidad -
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para realizar operaciones especulativas con la plata que se 

encuentra en forma <le existencias, o acumulada "sobre la su

perficie". Este tipo de operaciones puede ejercer una in- -

fluencia decisiva en el mercado <le la plata en detrimento de 

los productores y consumidores reales del metal. 

Aunque los mercados a futuro se rigen por normas comer

ciales y están supervisados por autoridades gubernamentales, 

se ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de regular 

el mercado Je la plata estableciendo ciertas medidas como se 

dan: limitar el número de contratos a futuro para un mismo 

negociador; establecer el pago en efectivo por el valor - -

exacto del contrato a futuro y no s6lo un porcentaje; o, en 

su defecto, incrementar el márgen mínimo de dep6sito para 

los contratos a futuro, lo cual incide en la estabilidad del 

mercado; y, en general, frenar las operaciones de los 

especuladores mediante la imposici6n de reglas financieras -

más estrictas sobre las casas de corretaje que manejan - - -

transacciones a futuro. 

A corto plazo, el mercado de la plata es un mercado muy 

vulnerable porque son muchos y muy diversos los factores que 

influyen en él, pero sobre todo los de carácter psicol6gico, 

determinados por la situaci6n econ6mica de los Estados Uni

dos y por los acontecimientos en la política internacional. 

Cualquier noticia acerca ~'.e posibles medidas econ6micas que 

decida tomar el gobierno de los Estados Unidos es considera

da inmediatamente por los mjneros, inversionistas, fabrican-
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tes, etc., que est'n involucrados en el mercado de la plata 

porque conocen la influencia que este tipo de decisiones - -

ejerce sobre los precios de la plata. Asimismo, cualquier 

evento internacional, como puede ser un conflicto armado - -

entre dos o más países, se refleja de inmediato en los pre

cios de los metales preciosos. 

A largo plazo, el precio de la plata cstar5 determinado, 

como el de cualquier mercanc{a, por su escasez. Es un recur 

so no renovable, algún <lía el nb3stecimiento llcg;ir5 a su -

fin y la escasez <lcl metal ser~ crítica. Mientras la deman

da industrial y la demanda monetaria contin6en creciendo, 

además de la demanda especulativa de los lnversionistas, la 

oferta primaria continúe inel&stica y los inventarios decre

ciendo, las fuerzas del mercado se reflejarán, a largo plazo, 

en una tendencia hacia el alza en los precios de la plata. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1 .- La plata y el oro fueron conocidos por los pue

blos indígenas y trabajados con técnicas avanzadas, antes -

del descubrimiento de América, para utilizarlos sobre todo -

en objetos simb61icos religiosos. 

2.- Durante la época de la conquista las primeras 

poblaciones florecieron en las rutas que seguían los espafto

les e~ sus expediciones hacia el descubrimiento de las minas 

y en los lugares donde éstas se encontraban. A su alrededor 

se desarrollaron diversas actividades propiciando el consumo 

interno que probablemente no hubiera tenido lugar sin la ex

plotaci6n minera. 

3.- En las proximidades de las minas se desarrolló 

el cultivo de los campos, se fomentó la erra de ganado y se 

inició la manufactura de diversos artículos que requería la 

población y la operación de las minas. 

4.- A raíz de las actividades mineras y del conjun

to de actividades que surgieron a su alrededor, resultó un -

comercio activo entre las diferentes provincias y el desarr~ 

llo de caminos y carreteras para el transporte de las mercan 

cías. 

S.- La explotación de las minas por los espaftoles 

cambia radicalmente el sentido que la minería habla tenido 
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importante para lo Coronn ~spufiolu, ya que su principal fuen 

te de recursos lo constituía los diezmos y derechos de la 

proJucci6n Je metales preciosos. Por ello, la minería fue 

fuvorecida y protegida por los reyes de Espafia en todas sus 

colonias. 

b.- La producci6n de plata mexicana caus6 un gran 

impacto en el mercado mundial al coincidir con el auge del -

comercio mundial de los siglos XVI y XVII y porque resultaron 

ser los mayores y más ricos yacimientos de plata que hasta -

entonces se habían descubierto en el mundo. 

7.- Para la explotaci6n de las minas el Rey, quien 

por derecho real era el titular de las tierras colonizadas, 

otorgaba concesiones que estaban sujetas a leyes que los mis 

mos reyes expedían. En la actualidad, el sistema de conce-

siones en el fondo contin6a sin grandes cambios, con la dife 

rencia de que la propiedad ~el suelo y del subsuelo corres

ponde a la Naci6n y la explotación, el uso o el aprovecha-

miento de los recursos se realiza mediante concesiones otor-

¡adas por el Ejecutivo Federal. 

8.- Las fluctuaciones en la actividad minera y la 

dependencia del exterior en la compra del azogue, insumo in

dispensable en la obtenci6n de plata, repercutía en toda la 

actividad económica de la colonia, la cual giraba alrededor 

de la minería. 



Y.- La falta de capital constituy6 uno de los 

principales factures que frenaban el crecimiento de Ja 

minería, ya que los mineros dependían en gran medida de -

los préstamos de los comerciantes o de otros patrocinado

res flnancicros 1¡ue cobraron muy alto el riesgo Je su ca

pital. 
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10.- Con la Independencia de ~16xico se propici6 

la entrada de capitales e~tranjeros para satisfacer las ne

cesi<l~Jes financieras del país. El capital extranjero pe-

netr6 tanto en la contratación de créditos como en la inver 

sión directa. Este proceso se intensific6 a fines del siglo 

XIX. 

11.- La inversi6n extranjera se orient6 principal

mente hacia la actividad minera porque era la que mayores -

ganancias redituaba en aquella época y por la necesidad de 

insumos minerales para la planta industrial de los países -

desarrollados. 

12.- La penetraci6n extranjera di6 lugar a una con 

centraci6n monop6lica de las actividades mineras que llegó -

a desplazar a los productores nacionales en pr,cticamente t~ 

das las etapas del proceso minero-metalórgico de lo que re-

sult6 la explotaci6n irracional de los yacimientos mineros y 

la salida de grandes cantidades de metales hacia el exterior. 



13.- Si bien la entrada de capital extranjero fome~ 

t6 y desarroll6 algunas industrias, aport6 una nueva estruc-

tura técnica y cre6 fuentes de trabajo, también signific6 de~ 

ventajas para México por la enorme cantidad de materias pri--

.mas de origen mineral que salieron hacia el exterior y cuyo -

valor no ingresaba totalmente al país por el pago de la inve! 

si6n extranjera y el constante flujo de divisas remitidas al 

exterior por concepto de utilidades. 

14.- El sector externo de México se volvi6 extrema

damente vulnerable frente a las fluctuaciones del mercado mun 

dial de la plata, metal que constituía uno de los principales 

renglones de exportación y que junto con el oro constituía la 

base del sistema monetario. 

15.- El descenso en el precio de la plata en el mer 

cado mundial orilló a México a expedir la reforma monetaria -

de 1905, se devalu6 el peso por primera vez y se adoptó el 

p~trón cambio~ en lu¡ar·del bimet,lico que venía operando. 

16.- La Constitución de 1917 cambió la estructura -

le¡al de la industria minera principalmente al disponer, me

diante el Artículo 27, el dominio directo de la nación sobre 

los recursos naturales y cuyo aprovechamiento se lleve a ca

bo en beneficio de la sociedad. 

17.- A pesar de ello, durante el periodo post-rev2 

li·cionario, la inversi6n extranjera se expande y do•ina pr'f 
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ticamente todo el sector minero, concentrándose principalme~ 

te en tres empresas norteamericanas: ASARCO, PE~OLES Y ---

ANACONDA .. 

18.- La depresi6n econ6mica de 1929 repercute des

favorablemente en la economía mexicana y por consiguiente en 

la actividad minera, ocasionando el cierre de innumerables -

minas y plantas de beneficio. 

19.- Estados Unidos se convierte en el principal -

comprador mundial de plata y por consiguiente en el factor -

determinante del precio del metal, en detrimento de los demás 

países productores, independientemente de su participaci6n -

en el mercado. 

20.- A consecuencia de la II Guerra Mundial la de

manda de plata se incrementa y la producci6n mundial dismin~ 

ye. Por primera vez en la historia, la demanda industrial -

de la plata sobrepasa a la producci6n por los diversos usos 

que se le di6 a ese metal durante el período bélico. 

21.- La economía mexicana se reactiva con el estí

mulo de la economía bélica por el incremento en la demanda -

externa y la necesidad de producir internamente mercancías -

antes importadas. 

22.- Durante la guerra y la post-guerra, el Estado 
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se convierte en el rector de la economía nacional y realiza 

grandes inversiones en infraestructura, orientadas a fomen

tar el proceso de industrializaci6n del país. Sin embargo, 

pospone inversiones en otras actividades como la minería. 

23.- La política de fomento industrial lleg6 a 

constituir la parte más importante de la política econ6mica 

del gobierno. 

24.- La entrada de capital fresco a la minería 

prácticamente se fren6 a partir de 1940 y la inversi6n en -

este ramo se limit6 a la reinversi6n parcial de utilidades. 

La inversi6n extranjera s~ reorient6 hacia las actividades 

promovidas por el gobierno y las que en aquella época prom! 

tían mayor rentabilidad. 

25.- La concentraci6n del capital extranjero en la 

actividad minera, que requería de ¡rendes inversiones para -

la exploraci6n y explotaci6n de nuevos yacimientos, con gran 

riesgo de capital, y para la renovaci6n de la planta produc

tiva, conduce al gobierno a expedir la ley de mexicanizaci6n 

de la minería en febrero de 1961. 

26.- El gobierno federal toma en sus manos los es

fuerzos de la exploraci6n minera en las grandes regiones del 

país, por medio del Consejo de Recursos Naturales No Renova

bles. 
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27.- México contin6a siendo el primer productor 

mundial de plata; la producci6n se destina en más del 90% al 

mercado e~terior en forma de materia prima (Barras de plata 

afinada), para ser utilizada y/o atesorada en la industria -

de otros países. 

28.- Sin embargo, el hecho de que México sea el 

principal productor mundial de plata no le confiere un papel 

fundamental en el mercado mundial de la plata, como tampoco 

a los ·demás países productores, debido a la enorme cantidad 

de este metal que existe "arriba de la superficie terrestre", 

2 mil millones de onzas troy, disponible en forma de inventa 

rios o en cualquier otra forma de acumulaci6n que está en p~ 

der de gobiernos, empresas privadas y particulares, que eje! 

ce una pres~6n determinante en el mercado mundial de la pl~-

ta. 

29.- Mientras México continóe con la explotaci6n -

de la plata para limitarse a la obtenci6n de barras de plat~ 

afinada cuyo destino es el mercado exterior, como lo ha veni 

do haciendo durante más de 400 aftos, seguir& dependiendo de 

los países desarrollados y las ventajas y beneficios de te

ner en su territorio plata en abundancia continuar4n trasla

dándose al exterior vía presi6n internacional de precios c · 

mo materia prima. 

30.- México debe establecer las condiciones para -

el desarrollo de industrias que utilicen las barras de plata 
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afinada como materia prima, independientemente de la fabri

caci6n de monedas, con el fin de sustituir importaciones de 

productos intermedios con contenido de plata y sobre todo -

exportar productos terminados y bienes intermedios para ava~ 

zar no s6lo en la industrializaci6n del país, sino también 

para generar una mayor cantidad de divisas en comparaci6n 

con la que se obtiene de la exportaci6n de las barras de pl~ 

ta afinada. 

31.- El establecimiento de este tipo de industria 

tendría que realizarse en colaboración con los países que -

actualmente utilizan la plata mexicana en su industria, a -

trav~s de coinversiones que resultaran atractivas para todos 

los participantes. 

32,- P~r filtimo, un aspecto fundamental para lo-

¡rar un mejor desarrollo de la minería en M6xico son los r~ 

cursos humanos. En un país tradicionalmente minero resulta 

parad6jico que la escasez de tfcnicos en minería constituya 

un obstAculo para el desarrollo de proyectos mineros, Por 

ello, la inversión destinada a la formaci~n de tfcnicos en 

todos los niveles se considera absolutamente indispensable, 
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25) PRECIO ANUAL DE LA PLATA Y DEL OllO (1970-1984). 

26) PRECIO PRCJ;lliDIO TRI~lESTRJ\L DE LA PLATA Y DEL ORO (1981-1984). 

27) COTIZACIONES MENSUALES DE PLATA Y ORO EN DIFERENTES MERCADOS (1983-1984). 

28) RELACION ENl'llli EL PRECIO DE LA PLATA Y EL DEL ORO (1970-1984). 

29) RELACION ENTRE EL PRECIO DE LA PLATA Y EL DEL ORO. TRIMESTRAL. (1981-1984). 

30) COTIZACION EN DOLARES DE DIVERSAS r.KJNED/\S FRENTE A LA CXJTIZACION DE LA PLATA. 
TIUMESTRAL. (1979-1984). 

31) CXJTIZACION EN DOLARES DE DIVEllSAS />KJNEDAS FRENfE A 1.J\ CXJTIZACION DE !A PLATA. 
BASE TIUMLSTRE I 1979 = 100 (1979-1984). 



32) Cm'IZACIONES DE DIVERSOS METALES FR;.:KfI: A LA Cm'IZACION DE LA PLATA (1970- -
1984). ' 

33) Cm'IZACIONES DE DIVERSOS l·IT:'TALES FRINfE A LA COTIZACION DE LA PLATA. BASE -
1970 = 100 (1970-1984). 

34) INCRlNENI'O MEDIO ANUAL DEL PRODUCID !,'!::TO REAL, POR ACTIVIDADES (1940-1950). 

35) INVcRSION NACIONAL BRUTA, POR ACTIYIDADCS (1939-1950). 

36) INVERSION NACIONAL BRUTA, POR ACTIVIDADES (1939-1950) POR CIEN1DS. 

37) INYERSION NACIONAL BRUTA (1940-1950). 

33) VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCIDS MINERALES (1939-1950). 

39) VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MINERALES 1939 = 100 (1939-1950). 

40) OFERTA Y DEMANDA DE PLATA EN EL MUNOO (1973-1984). 

_.1 •• 



C U A D R O S 



CUADRO No. 1 

PRODUCCION DE LA PLATA EN MEXICO Y PRODUCCION DE LA PLATA MUNDIAL 
(1891 - 1984 ~ 

(Kilogramos) 

PARTICI PARTICI 
ANO MUNDIAL MEXICO PACION7 AflO MUNDIAL MEXICO PACION7 

(1) (2) (2)/(1) (1) (2) (2)/(1) 

' ' 
18 91 4 1 479,649 1'087,261 24.0 1921 5'345,857 2 1005,143 37.5 
1892 4 1985,855 1'250,661 25.1 1922 6'548,325 2'531,832 38.6 
1893 5'339,746 1'386,479 25.9 11123 7'470,101 2'824,597 37.8 
1894 5'205,065 1 1422,635 27.3 1924 7'426,863 2'844,104 38.2 

1895 5'667,691 1'456,773 25.7 1925 7'517,624 2'889,962 38.4 

1896 5 1496,178 1 1 523,803 27. 7 1926 7'873,210 3'057,368 38.2 

1897 5 1663,304 1'635,570 28.8 1927 7'872,953 3'252,688 41. 3 

1898 5 1 575,336 1'743,228 31. 2 1928 7'937,096 3'375,966 42.5 
1899 5 1529,024 1'744,075 31. 5 1929 8'174,142 3'381,038 41. 3 
1900 5'599,916 1'766,410 31. 5 1930 7'854,748 ~'278,644 41. 7 
1901 5'438,443 1'794,664 32.9 1931 6'244,346 2'676,904 38.5 
1902 5 1121,469 1 1 898,323 37.0 1932 5'325,894 2'158,675 40.5 

1903 5'386,044 2'018,652 37.4 1933 5'277,642 2'118,182 40.1 
1904 5 1669,124 1 '972,684 34. 7 1934 5'800,446 2'306,167 39.7 

1905 5 1638,183 1'890,970 33.S 1935 6'672,764 2 1351,087 35.2 
1906 5 1 6~8,947 1'803,~30 31. 9 1936 7'862,653 2'411,381 30.6 

1907 5 1 704,083 1'953,859 34. 2 1937 8'573,521 2 1625,107 30.6 

1908 6 1612,304 2'221,137 33.5 1938 8 1 204,125 2'511,583 30.6 

1909 7 1 069,656 2'212,983 31. 3 1939 8'021,829 2'359,839 29.4 

1910 7 '471,66~ 2'416,669 32. 3 1940 8'504,087 2'570,394 30.2 

1911 7'906,446 2'518,202 31. 8 1941 8'135,614 2'437,392 29. 9 

1912 7'804,516 2'526,715 32. 3 1942 7'775,871 2 1 639,585 33.9 

1913 6'946,~61 1 '725,861 24. 8 1943 6'382,435 2 1 383,555 37.3 

1914 4 1995,951 810,647 16. 2 1944 5'741,703 2 1 036,036 35.4 

1915 5 1 767,844 712,599 12.3 1945 51 038,764 1 1 900,352 37. 7 

1916 5'246,859 925,993 11. 9 1946 41 198,970 1 1 345,634 32.0 
1917 5'417,972 1'306,988 24. 9 1947 5 1 216,054 1 1 830,249 35.0 
1918 6 1 139,810 1t944. 54 2 37.8 1948 5 1439,999 1 1 789,063 32 .8 
1919 5 1486,868 2'049,898 33.3 1949 5'573,744 1'538,219 27.S 
1920 5 1 219,439 2'068,938 37.7 1950 6'323,338 1'528,470 24.1 



CUADRO No. 1 2. 

PARTICI PARTICI 
A~O MUNDIAL MEXICO PACION-:- A~u MUNDIAL MEXICO PACION-:-

(1) (2) (2)/(1) (1) (2) (2)/(1) 

' ' 
1951 6'208,255 1 1 362,268 21.9 1968 8 1 544 ,127 1 1 245,000 14.5 
1952 6'702,801 1'566,171 23.3 1969 9 1 197,299 1 1 334,475 14.5 
1953 6'895,642 1'489,435 21. 5 1970 9 1 598,535 1'332,362 13.8 
1954 6'668,587 1'240,919 18.6 1971 9'309,273 1'140,166 12.2 
1955 6'967,180 1'379,768 19.8 1972 9'492,783 1'165,852 12.2 
1956 7'016,946 1'342,103 19.1 1973 9 '701,176 1 1 206,436 12.4 
1957 7'188,015 1 1 324,138 18.4 1974 9 1225,507 1'167,814 12.6 
1958 7'433,732 1'459,669 19.6 1975 9'427,466 1'182,822 12.5 
1959 6'914,304 1'~98,000 20.8 1976 9'666,963 1'326,243 13.7 
1960 7'318,650 1'359,527 18.5 1977 10 '425 ,888 1'462,798 14.0 
1961 7'368,415 1'191,204 16.1 1978 10'730,702 1'579,393 14.7 
1962 7'645,236 1'27Z,829 16.6 1979 10 '824 ,012 1 1 536,772 14.1 . , 
1963 7' 765,871 1'297,241 16.7 1980 10 '478. 763 1 1 1"7Z,SS7 14.1 
1964 7'729,216 1'250,6~6 16.1 1981 11'296,785 l '654 ,829 14.6 
1965 I' 006, 0~6 1'152,857 14.3 1982 11 1682,461 1 1 550,221 13.3 
1966 1'295,299 1 1 155,475 13.9 1983 12'1'9 ,036 1 1 910,8~9 lS.7 
1967 8'030,919 1 1 190,436 14.8 1934 12 '4~8 ,298e) 1'986,690 16.0 

e) • estimaci6n. 
FUENTE: Recopilaci6n Estadistica de la Producci6n Minera Mexicana, SEPAFIN, 

' ·r 1980; Boletín Mensual de Inforaaci6n Econ6mica, INEGI, SPP, Mbico, 
varios n6meros; Metal Statistics, Bureau'of Mines, EE.UU., vários 
n6meros; · Annual Silver Review and Outlook, J.Aron and Co., sep., 
1983, N. Y. ¡ Mineral Commodity Summaries 1985. 



CONCEPID 1947 

TOTAL MUNDIAL 167, 700 

IMERICA: 
~ 2,435 
Polivia 6,233 
CanadS. 12,504 
Chile 747 
Est:ad:>s l.hidos 38,587 
fbnduras 2,413 
l'&ico SB,844 
Perú 10,783 

lllROPA: 
Alena:ria Oc:cidental n.d. 
Olecoslovaquia 1,400 
Es¡>iña 638 
Frencia 474 
Italia 338 
Fblonia -
Suecia :!,C.89 
U.:<.S.S. n.d. 
Yugoslavia n.d. 

OCFANIA: 
Aust:ral.ia 9,527 
Papua Nueva Guinea 35 

ASIA: 
Cbrea del H:lrte 129 
Cbrea del Sur 39 
Filipinas 55 
Japón 1,792 

~.FRICA: 

Harrue= 357 
SuJ-Afrioa 1,148 
Zrire n.d. 

OTROS PAISES: 17,652 

CUADRO No. 2 

PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA POR R[GIONES 

PROMEDIO ANUAL f.N MILES DE ONZAS TROY 

Cl947 - 1984) 

1950-1954 1955-1959 1960-1964 ~ 

210,440 226,040 243, 760 270,456 

1,180 1,506 1,812 2,520 
6,386 4,776 4,445 4,989 

26,197 29,665 25,182 38,098 
1,268 l,673 2,395 3,322 

39,075 35,946 35,924 38,046 
3,895 2,403 3,258 3,946 

46,213 45,971 42,120 40,705 
17,354 24, 782 33,814 34, 733 

2,010 4,560 4,800 4,800 
1,608 1,608 1,766 1,620 

914 1,641 3,81¡1¡ 1,946 
638 718 953 2,027 
640 1,050 989 1,321 
94 6,373 129 155 

1,681 2,703 3,197 4,248 
24,400 25,000 26,200 34,200 

2,745 2,983 3,612 3,543 

11,625 15,245 16,780 20,372 
49 37 27 18 

n.d. 312 612 680 
26 209 410 613 

457 505 874 1,326 
5,166 6,373 8,212 10,322 

1,663 2,117 842 722 
l.,177 1,728 2,543 3,200 
n.d. n.d. n.d. 1,896 

12, 949 8, 713 18,099 11,038 

1970-1974 1975-1979 1980-1962 ~ 

298,430 332,775 359,037 397,230 

2,583 2,146 2,501 2,SOO(a) 
5,790 5,680 6,057 5,361 

45,073 40,147 37,649 38,067 
4,303 7,791 11,16" 15,056Cal 

39,009 36,9711 37,751 42,517 
3,573 2,911 1,812 2,494Cal 

38,662 45,577 50,130 63,209 
39,064 38,654 46,210 54,408 

1,607 l,000 l,251 l,l67(a) 
1,140 1,170 1,104 965(a) 
2,810 3,197 5,228 5,938(al 
2,893 2,495 1,688 734 
l,t¡.24 1,171' l,&45 1,966 
2,996 18,887 22,088 21, 703(a) 
4,266 5,135 5,301 S,492(aJ 

40,000 47,428 50,638 47,423 
3,871 S,Oll 4,185 3,984(a) 

22,709 25, 7616 25,836 33,597 
821 l,571 1,315 l,522(a) 

700 1,590 1,232 1,364 
1,521 2,071 1,275 3,181.1 
l,823 1,639 1,985 l.,677 
9,647 9,195 9,152 10,138 

2,467 2,865 2,679 3,924(a) 
2,634 3,075 7,323 6,278 
1,734 2,660 2,338 1,269(a) 

15,310 6,968 19,500 21,393 

fUENTES: C'omisi6n de Fomento Minero, flent'o. de Estudios Econ6micos, con datos dPl Departamento de Minas· de los Estados 
Unidos. Non-FPrrous MPT;:i.l Data l 984 (American Bureau of" Metal Sta"tistics Inc.). 

NOTA: Datos no disoc:mibl~s. ··n. 1. ", pero incluidos en Pl t-:-ital. 

(a): Comprende- solament:P :3.l a~.o df' 1983. 



CONCEPJ1) 1947 

'!OTAL MUNDIAL 167. 700 

NiDIICA: 
~entina 2,435 
Pnlivia 6,233 
Ganad.l 12,504 
Chile 7•7 
Esta<k>s Ulidos 38,58'/ 
fbndUIBS 2,413 
Mfucko 58,844 
Perú 10,783 

!lJROPA: 
Alenania Occidental n.d. 
Cheeoslovaqui.a 1,400 
España 638 
!'rancia 474 
Italia 338 
Fblonia -
Suecid 1,089 
U,rt,S,S, n.d. 
Yugoslavia n.d, 

OCFANIA: 
AustNlia 9,527 
Papua "- GJinea 35 

ASIA: 
Oo""' dtl lbrte 129 
QJnia del Sur 39 
Filipinas 55 
Japdn 1, 792 

Al'RirA: 
Hm'uPoos 357 
Sutl-AfriOll 1,148 
7ainl n.d. 

OTROS PAISES : 17.,652 

CUADRO No. 2 

PRODUCC!ON MUNDIAL DE PLATA POR l<l:G!Or\[5 

PROMEDIO ANUAL tN HTLF.S DI: ONZAS-~ 

(1947 - 1984) 

~ ~ ~ ~ 

210,440 228,040 243, 760 270,456 

1,180 1,506 1,812 2,520 
6 ,386 4,776 4,445 4,989 

26,197 29,665 25,182 38,098 
l,268 1,673 2,395 3,322 

39. 075 35,946 35 '924 38,()1¡6 
3,895 2,403 3,258 3,946 

1¡6, 213 45 ,971 42,120 40,705 
17 '354 24, 782 33,814 34,733 

2 ,010 4 ,560 4,800 4,800 
l ,608 1, 608 1, 766 1,620 

914 1,641 3,844 1,946 
638 718 953 2,027 
840 1,050 989 1,321 

94 6,373 129 155 
l,681 2, 703 3,197 4,248 

24 ,400 25,000 26,200 34,200 
2 ,745 2, 983 3,612 3,543 

U,825 15 ,245 16, 780 20,372 
49 37 27 18 

n.d. 312 612 680 
26 209 410 613 

457 506 874 1,326 
5,166 6,373 8,212 10,322 

l,663 2,117 842 722 
l,177 l,728 2,543 3,200 
n,d, n.d, n.d. l,896 

12, 949 8, 713 18 ,099 ll,038 

~ ~ ~ ~ 

298,430 332. 775 359,037 397,230 

2,583 2,146 2 ,501 2,500(a) 
5, 790 5,680 6,057 5,361 

45,073 40,147 37 ,649 38,067 
4,303 7, 791 11,164 l5,056(a) 

39 ,009 36, 974 37. 751 42,517 
3,573 2,911 1,812 2,•94(•) 

38,662 45,577 50 ,130 63,209 
39, 064 38 ,654 46 ,210 54 ,408 

1,607 l,000 1,251 1,l67(a) 
1,140 1,170 1,104 965(•) 
2,810 3,197 5,228 5,938(a) 
2,893 2,495 l,688 734 
l,424 1,174 l,ó45 1,966 
2,996 18,887 22,088 21, 703(a) 
4,266 5,135 5,301 5 ,492(a¡ 

40,000 47,42U 50,638 47,423 
3,871 5,0ll 4 ,185 3,98~(al 

22. 709 25, 7611 25,836 33,597 
821 1,571 l,315 l,522Cal 

700 1,590 l,232 1,364 
l,521 2,071 l,275 3,184 
l,823 l,639 l,985 1,677 
9,647 9,195 9,152 10,138 

2,467 2,865 2,679 3,824Ca) 
2,634 3,075 7,323 6,278 
1,734 2,660 2,338 l,269(al 

15,310 6,968 19 ,sao 21, 393 

FUENTES: Comisi6n de Fomento Minero, nento, de Estudios Econ6micos, con dato~ del Departamento de Minas de los Estados 
Unidos, Non-FE"rrous MetAl nata 1984 (American Bureau of Metal Statistics Inc.). 

NOTA: Datos no disoonibles. 11 n.r1.", pero incluidos en P.l total. 

(al: Comprende snlamentP .11 Año de 1983, 



~ MEXICO ~ --.-

1960 41¡. 5 34. o 
1961 40. 3 31. 4 
1962 41. 2 30, 7 
1963 1/2. 8 29.B 
19611 41. 7 29,9 
1965 40. 3 32,3 
1966 42. o 32.8 
1967 38. 3 37,2 
1968 110,0 115.0 
1969 112. 9 1¡3, 5 
1970 1¡2.8 l¡I¡, 3 
19?1 36, 7 46.0 
1972 37,S l¡l¡ .8 
1973 38.8 117. 5 
1971¡ 37.5 112. 8 
1975 38.0 39.7 
1976 112.6 1¡1,2 
1977 1¡7,0 112. 2 
1978 so.e "º· 7 1979 1¡9,1¡ 36.9 
1980 1¡7, 3 311.11 
1981 53.2 36.3 
1982 49, 8 111.3 
1983e/ 61.11 35.6 
1981¡- 63.9 38,0 

CUADRO tia, 3 

PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA, POR PAISES (1960-1984) 

(Millones de Onzas Troy) 

PERU ESTADOS AUSTRALIA OTROS PAISES ~ 
U"N"l'mlr ' !lt: m'.~tlf10R!ll 

DE F!E~cP:fill 

30,8 30.8 15.2 1¡6, 5 25.0 
31¡. 2 34. 8 13.l so.1 25,0 
33.l 36.8 17.6 51. 4 27. o 
3 s. 2 35,2 19,6 51.1/ 28.0 
JI¡ ,l¡ 36.3 18.4 50,8 29.0 
36.5 39,8 17.3 52. 2 31. o 
32,8 43. 7 18. 9 55.0 33.0 
32.l 32.3 19.8 55.0 35.0 
36,4 32. 7 21. 3 54.8 35.0 
35,9 41,9 24.5 60.0 37.0 
39,8 45.0 26,0 60.6 38.0 
38.4 U.6 21. 7 62.8 39.0 
40.2 37. 2 21.9 61.3 40. o 
42.0 37.8 22 ,4 65,2 41.0 
34.9 33.8 21. 5 66.l 42.0 
37.S 34. 9 23.3 65.6 43 .o 
35,6 31¡. 3 23.6 61¡, 2 44. o 
39.l 38.2 26. LI 69.3 115.0 
37, o 39. 4 24. 6 72.8 48. 3 
l¡l, 9 37. 9 26.8 76.7 47 .9 
113.0 32. 3 211. 7 74. 9 48. o 
46,9 40.7 23.9 82,9 48. 8 
53,4 40.0 28.9 84.l 49,5 
55.9 43, 4 33 ,l¡ 80,2 47.2 
58. o 44. o 33.4 81.6 48,0 

OTROS PAISES 
[iJ; ~?::tl~O!Ull 
PLi\Fl!r!c:7iii7i 

8,5 
a.o 
a.o 
a.o 
a.o 
a.o 
a. 5 
a.s 
9.5 

10.0 
12.l 
13 .1 
16. 3 
17.2 
19. l 
21.1 
25.3 
28.0 
31.4 
30.5 
32.4 
30.5 
28.S 
33,5 
33.0 

FUEN'l'E: J, Aron, Annual Silver Review and Statistics. dec, 1980, N.Y., para el perfoda 1960-1975. 
J. Aron, Annual Sílver Review and Outlaok, sep. 1983, N.Y. Dara el periodo 1976-1982. 
Mineral Cammodity Summaries 1985, Dara el Deriada l983-l98LI. 

e ~ Estimaci6n (excepta Mfxico) 

TO TA L 
MUflDIJIL 

235.3 
236.9 
245. a 
250,0 
248. 5 
257.4 
266,7 
258.2 
274. 7 
295.7 
308.6 
299,3 
305. 2 
311. 9 
297.7 
303.l 
310~8 
335.2 
345. o 
348.0 
336.9 
363.2 
375.6 
390.6 
399,9 



CUADJ~ 

PRODUCCION Y ffiNSLM'J MUNDIAL DE PLATA 

(1949-1984) 

(Millones <le Onzas Troy) 

PROD. OJNSlM) DEFI PROD. CONSlMJ DEFI 
AAO PROD. MIN. TOTAL Cl'l'"" MIO PROD. MIN. TOTAL CI'!'"" MIN. PAISES PAISES PRJ- MIN. PAISES PAISES 

MUNDIAL ECDN. ECON. MARIO MUNDIAL EllN. ECON. PRI· 
MERCAOO MERQ\IXl MERCADO MERCAOO MARIO 

1949 174 145 216 71 1967 258 215 504 289 
1950 204 170 202 32 1968 275 230 460 230 

1951 zoo 166 256 90 1969 296 249 417 168 

1952 216 181 256 75 1970 309 259 396 137 

1953 222 185 259 74 1971 299 247 415 168 

1954 216 179 241 62 1972 305 249 465 216 

1955 225 188 240 52 1973 312 254 546 292 

1956 226 190 273 83 1974 298 237 498 261 

231 196 297 101 1975 303 239 438 199 

1958 236 202 270 68 1976 311 242 511 Z69 

.1959 230 196 zgg 103 1977 :ns 262 492 223 

1960 235 202 339 137 1978 345 265 489 220 

1961 237 204 404 zoo 1979 348 270 477 199 
1962 246 211 402 191 1980 337 257 378 122 

1963 250 214 443 229 1981 363 284 364 80 

1964 249 212 583 371 1982 376 298 370 72 
1965 257 218 741 523 1983. 391 310 368 62 

1966 267 225 545 320 1984e) 400 319 379 73 

estimaci6n. 

FUENl'E: Silver Statistics and Analysis, J. Aron ande.o., N.Y., Dec. 1975, para el periodo 
1949-1959¡ y Annual Silver Review and CA!tlook, J. Aron ande.o., N.Y., Sep. 1983, 
para el período 1960·1984; Mineral Conlnodity ~ries 1985, para el período 1983· 
1984. 



CUADRO No. 5 

PRODUCCION DE PLATA MUNDIAL Y 1ENDENCIA DE LOS PRECIOS DE 

LA PLATA 

(1901-1984) 

PRODUCCION PRECIOS PRODUCCION PRECIOS 
AflO CTS. DE DOLAR AflO CTS. DE DOLAR KILOGRAMOS LA ONZA TROY KILOGRAMOS LA ONZA TROY 

1901 5'438,443 58.950 1943 6'382,435 44. 7 50 
1902 5'121,469 52.160 1944 5'741,703 44.750 
1903 5'386,044 53.5ZO 1945 5'038,764 51.428 
1904 5 1669,124 57.221 1946 4'198,970 80.151 
1905 5'638,183 60.352 1947 5'216,054 71. 820 
1906 5'638,947 66. 791 1948 5 1 439 ,999 74. 361 
1907 5'704,083 65.237 1949 5'573,744 71.930 
1908 6 1 612,304 52.864 1950 6 1 323,338 74 .169 
1909 7'069,656 51.502 1951 6'208,Z55 89.368 
1910 7'471,663 53.486 1952 6'702,801 84.941 
1911 7 '906. 446 53.304 1953 6 1895,642 85.188 
1912 7'804,516 60.835 1954 6 '668' 587 85.250 
1913 6'946,361 59.791 1955 6'967,180 89.099 
1914 4 1995,951 54.811 1956 7'016,946 90.826 
1915 5'767,844 49.684 1957 7'188,015 90.820 
1916 5'246,859 65 .661 1958 7'433,732 89.044 
1917 5'417,97Z 81.417 1959 6'914,304 91. 202 
1918 6'139,810 96. 772 1960 7 '318 ,650 41. 375 
1919 5'486,861 111.122 1961 7'368,415 92.449 
1920 5'219,439 100.900 1962 7 '645. 236 108.521 
1921 5'345,ap 62.654 1963 7' 765 ,871 127.912 
1922 6 1 548,325 67. 528 1964 7 1 729,216 129. 300 
1923 7'470,101 64 .873 1965 8 '006 ,036 129.300 
1924 7'426,863 66. 711 1966 1'295,299 129. 300 
1925 7'517,624 69.065 1967 1 1 030,919 154.968 
1926 7'873,210 62.107 1961 1'544,127 214 ,460 
1927 7 1172,953 56.370 11169 11'1117,299 179.067 
1921 7'937,096 51.176 1970· 9'5111,535 177.082 
1929 8'174,142 52.993 11171 9 1 309,273 154. 564 
1930 7'854, 741 31.154 1972 9 1492,713 168.455 
1931 6'244,346 21. 700 1973 11 1 701,176 255.756 
1932 5'325,894 27 .892 1974 9 1 225,507 4 70. 798 
1933 5'277,642 34. 727 1975 9'427,466 441. 852 
1934 5'800,446 47.1173 1976 9 1666,963 435.346 
1935 6'672, 764 54.273 1977 10 1 425,818 462. 302 
1936 7'162,653 45.0l7 11171 10'730,702 540.019 
1937 8'573,521 44.113 1979 10'124,012 1,109.418 
1931 8'204,125 43.225 1910 10'478,763 2,063.157 
1939 8'021,129 39.012 1911 11'296, 715 1,051.837 
1940 8'504,087 34. 773 1912 11 '682,468 794. 728 
1941 1'135,614 34.783 1913 ·12 1 149.036 1,145. 700 
1942 7 '775. 871 31.3JJ 1914 12'4~1,291 814. 950 

FUENTE: Recopila~tad{stica de la Pnxb:ci&i Minera Mexicana, SEPAFIN, 1981; ·-
Boletín 1 de lnfol"llllCi&i llcclnd.ica, JNl!GJ, SPP, MExico, varios "-ros; 
En¡ineeri.n¡ and MiniJI¡ Joumal, Mir., 1983 y Mltals Week Review. 



CUADRO No, 6, 

ESTADO 
Kgs. 

Zacatecas 220,472 

Oli.huahua 357 ,292 

lllrango 125,583 

Sonora 236 ,915 

Cllanajuato 155, 766 

IUdalgo 107 ,101 

Cilerrero 103,009 

Sin Luis Fotos( 68,626 

Jalisco 20 ,155 

o.i.iua 45,689 

Michodn 16 ,497 

U-TOTAL l '457,105 

Otros 99,775 

TOTAL 1 1 556,880 

1980 

PRODUCCION DE PLATA EN MEXICO POR ESTADOS (1980-1984) 

(Kilogramos) 

1981 1982 

\ Kgs. ' Kgs. ' Kgs. 

14.2 249,650 15. 2 346,140 18.8 524 ,413 

22.9 308,183 23.l 356,112 19.3 367 ,008 

8.1 197 ,888 12.0 212,361 11. 5 167 ,396 

15.2 186,116 11.3 179,568 9.8 197 ,820 

10.0 171,213 10.4 117,831 9. 7 157 ,089 

6.9 120,403 7.3 137,408 7. 5 132,006 

6.6 121,542 7.4 110,971 6.0 110,372 

4.4 81,808 s.o 82,454 4. 5 81,430 

1.3 37 ,848 2.3 38,710 2.1 49,641 

2.9 55,966 3.4 72,077 3.9 63,916 

1.1 14 ,557 0.9 20,343 1.1 19,653 

93.6 11 545,174 93.9 l '733,975 94.2 l '870,744 

6.4 100,692 6.4 106,569 5.8 107 ,655 

100,0 1'645,866 100.0 1 1840,544 loo.o l '978,399 

RlEHl'I!: Cauejo di llllalrsos Minerales y Direccidn General de Minas. SINIP. 

1983 1984 i 

' Kgs. ' 
1 

1 

26,5 614 ,299 26.2 ! 
18.6 408 ,219 17 .4 

8.5 265,606 11.3 
i 

10.0 250 ,804 10. 7 

7 .9 175,040 7 .5 

6.7 138 ,299 5.9 

5.6 117 ,529 5.0 

4.1 93,071 4.0 

2.S 64 ,429 2.8 

3.2 55,916 2.4 

1.0 33,394 1.4 

94.6 2 1216,606 94.6 

S.4 126,728 5,4 

100.0 2 1343,334 100.0 



aJADRO No. 7 
OFERTA MUNDIAL SECUNDARIA DE PLATA 1 POR ORIGEN (1960-1984) 

(Millones de Onzas Troy) 

PLATA EXP.DE VENTAS AcüflA TOTAL 
I N D I A DESMONE EXISTEN PAISES DEL TE CION DEL OFERTA A~O RECU· INTERNO EXPORT. TIZACION CIAS GUif. ECONOMIA TOTAL SORO- TESORO SECUN-PE RADA PLANIF. EE.UU. EE.UU. DARIA 

1960 40 2 10 12 10 74 22 46 142 
1961 43 2 20 7 SS 127 63 S6 246 
1962 47 2 20 4 25 98 1 78 177 
1963 so 3 15 10 78 25 112 215 
1964 54 12 20 20 106 151 203 460 
1965 S7 16 30 17 9 129 80 320 529 
1966 61 16 28 10 10 125 14 3 54 322 
1967 59 15 20 35 5 8 142 195 44 381 
1968 75 16 60 so 15 216 180 37 433 
1969 80 16 25 so 11 182 89 20 291 
1970 SS 16 16 25 10 13 135 67 1 203 
1971 68 16 16 20 s 125 o 3 128 
1972 73 13 6 15 10 117 o 2 119 
1973 72 13 26 15 45 171 o 1 172 
1974 82 15 27 35 20 179 o 1 179 
1975 90 13 so 20 12 3 188 o 3 191 
1976 92 18 53 72 10 7 252 o 1 253 
1977 93 18 28 33 5 8 185 o o 185 
1978 95 21 30 21 9 7 183 o o 183 
1979 130 23 18 45 3 14 233 o o 233 
1980 164 23 21• 94 5 13 320 o o 320 
1981 125 27 14* 18 4 8 196 o o 196 
1982 111 23 14. 7 1 o 156 o 2 158 
1983p 128 23 24* 14 16 4 209 o 9 218 
1984p 140 23 24* 20 20 4 231 o o 231 

p = Preliminar. 
* = Incluye exportaciones de otros países sudas iá tic os. 
FUENTE: J.Aron, Annual Silver Rcview and Statistics, Dec. 1980, para el período 1960-1975, y 

J.Aron, Annual Sil ver Rcview and Outlook, Sep. 1983, para el período 1976-1984. 



CUADRO No. 8 

EXISTENCIAS MUNDIALES DE PLATA 

(Millones de Onzas) 

EXISTENCIAS PRIVADAS REPORTADAS 

CME 
CBT 
LME 
Existencias de la Industria EE.UU. 
TOTAL : 

EXISTENCIAS DEL GOBIERNO DE EE.UU, 
Inventarios Estratégicos 
Defensa 
Tesoro (Casa de Moneda) 
T O T A L : 

EXISTENCIAS DE OTROS GOBIERNOS (ESTIMADO) 

INVENTARIOS HIPOTETICOS 
Existencias de mineral de plata en EE.UU. y 
en el Exterior. 
Monedas de plata en EE.UU. potencialmente -
disponibles. 
Monedas de plata en el exterior potencial -
mente disponibles, 
T O TA L : 

TOTAL EXISTENCIAS MUNDIALES: 

(a) A septiembre 30 
(b) Datos revisados. 

1978 

58,2 
59.9 
23.0 
28.8 

169.9 

139.5 
6,3 

39.2 
185. o 

143. o 

66.0 

716. o 

45.0 
827.0 

1,324. 9 

FUENTE: Tt>e Silver Market, varios nl'.imeros, Handy y Harman, 
Mineral !ndustry Surveys 

1979 

73.B 
58.3 
13.l 
23, 7(a) 

168.9 

139, 5 
5 ,2(a) 

39.l(a) 
183,8 

138. o 

so.1 

712. o 
31¡. 5 

796 .6 

1,287.3 

~ 

86,9 
34,2 
26. 9 
l9.5(a) 

167.5 

136,S 
4 ,5 

38.9 
182. 9 

122. o 

175.0 

662.0 

30.0 
867,0 

1,339,1¡ 

illl ~ ~ ~ 

77.6 90.7 127.4 118. 5 
15.5 15.8 23.8 17.5 
32.2 as.o 45.4 52.0 
20.7 21. O(a) 17.7 21. 2 

146.0 162.5 211¡. 3 209.2 

137.5 137,5 137.5 137.S - - 0.1 0.3 
38.8 36.7(a) 36.8 31. 9 

l 76. 3 174.2 174.4 169.7 

150.0 150.0 150 .o 150.0 

750. O(b) 770.0 820.0 880.8 

855.0(b) 852.0 eso.o 848.0 

25.0 25.0 25. o 30.0 
1,630.0 1,647.0 1,695.0 1,758.8 

2,102.3 2,133.7 2,233.7 2,287.7 



CUADRO No. 9 

CONSUMO MUNDIAL DE PLATA (1960~1984) 

(Millones de Onzas Troy) 

Af:!OS INDUSTRIAL ACUf:!ACION T O TA L 

1960 235 104 339 
1961 268 136 4 04 
1962 274 128 402 
1963 277 166 443 
1964 316 267 583 
1965 356 385 741 
1966 415 130 54 5 
1967 399 105 504 
1968 371 89 460 
1969 384 33 417 
1970 373 23 396 
1971 387 28 415 
1972 427 38 465 
1973 517 29 546 
1974 466 32 498 
1975 405 33 4 38 
1976 481 30 511 
1977 457 35 492 
1978 449 40 489 
1979 446 31 477 
1980 363 15 378 
1981 354 10 364 
1982 358 12 370 
1983 349 19 368 
1984 371 8 379 

FUENTE: J. Aron. Annual Silver Review and Outlook, Sep. 1983, N.Y. 
Non-Ferrous Metal Data 1984 (American Bureau of Metal Stadistics Inc.) 

NOTA: Excluye a pa!ses de econom!a planificada. 



CUADRO No. 10 

CONSUMO INDUSTRIAL DE PLATA POR PA TSES (1960-1984) 

(Millones de Onzas Troy) 

AflOS ~ ~ 
REP, FEO. ITALIA ,REINO 

~ !.!!!® ALEMANA UNIDO !!.!LL 

1960 102.0 21.6 40.2 - 16.5 13 .o l. 5 
1961 1 os. 5 19.l 4~. 5 20.0 20.0 14.0 l. 5 
1962 110. 4 19.6 41. 8 22. o 20.0 13. 5 . 1.5 
1963 110. o 20.0 40.5 25. o 20.0 13.9 2. 5 
1964 123.0 20.0 46.3 25 .o 23 .o 14,8 12.0 
196S 137.0 25.8 54. 6 25 .o 25.0 14.0 16.0 
1966 183.7 31. s 48. 2 30.0 25.0 14,7 16 .o 
1967 171. o 33.2 48.2 28.2 24.0 14.7 lS.O 
1968 l4S.3 35,0 so. o 22.s 23,0 18.0 16.0 
1969 141. 5 41. s so.o 29.o 24.S 19,3 16,0 
1970 128 .4 46. o 48.2 32 .o 25.o lS. s 16,0 
1971 129.l 46.S S9. 9 30. s 25.0 15. 6 16.0 
1972 151. 7 54.3 60.0 32. o 27 .o 16,5 13.0 
1973 196.4 6!1.0 so.o 33. s 31. 5 22.5 13.0 
1974 176.0 57.7 55.0 30.0 33.0 21,0 111.0 
1975 157. 7 46 .4 38. 9 28.9 28.0 21.0 13,0 
1976 170,6 60, 8 52. 9 38,5 27.6 31.8 18.0 
1977 153.6 63.2 48.l 36.3 29.4 32. 6 17 .6 
1978 160.2 64.9 42.0 31.0 29.0 24,6 21.0 
1979 157,3 68,7 39. 8 33. 3 27.6 24,l 22.s 
1980 124. 7 61. s 31. 9 21.8 19.S 19,8 22.5 
1981 116. 6 59.8 29. 3 21.8 18.4 18,9 26. 5 
1982 118. 8 61.9 32. 7 20.8 18.l 17.l 23 .o 
1983 116. 3 71. 5 31.l 9.0 18.0 18,6 21.8 
1984 119. o 76. 7 32.l 14.7 19.0 17.0 2s. 7 

FUENTE: J, Aron, Annual Silver Review and Outlook, Sep. 1983, N,Y. 
Non-Ferrous Metal Data 1984 (American Bureau of Metal Statistics Inc,), 
con datos de Handy & Harman 

NOTA: Excluye el consumo de los paises de econom!a centralmente planificada, 
Excluye acufiaci6n de plata. 

CANA DA 

4,3 
4.5 
4,5 
4,6 
5.0 
5,7 
S,8 
s.8 
6,2 
5,7 
6.0 
6.8 
8.3 

10,4 
10.3 
10.3 

9,3 
9.1 
9.6 
7.3 
8.3 
0,7 
8,5 
8,5 
9,0 

MEXICO ~ TOTAL 

4,3 31. 9 2 35. 3 
3.4 36,2 267,7 
3. 3 31. o 273.6 
3.2 37.4 277.l 
4.1 42.7 315. 9 
4,7 48,0 3SS.8 
3.9 S6.l 414.9 
5,0 S3,9 399,0 
s.o so.o 371. o 
4.4 Sl. 9 383.8 
5,4 50.4 372. 9 
5.1 52.l 386.6 
7.0 57. 6 427.4 

10.5 69.7 516.S 
6,5 62.8 466.3 
5,6 51¡. 7 404.5 
6,5 65.0 481. o 
5.5 61.8 457 ;2 
5,8 60.7 448.8 
5,5 60.3 446.4 
3.1 49.9 363,0 
3.2 so.e 354.0 
3.8 53 .1 3S7.8 
2.2 52,5 349.S 
3.6 54.2 371. o 



CUADRO No, 11 

EE. UU.: CONSUMO DE PLATA POR DF.STINO FINAL (1970 - 19B4l 

(Hiles de Onzas Troy) 

!!!.Q. ~ 1972 1973 1974 ~ ~ 1977 1978 ~ 1980 ~. ill1 ~ ~ 

Materiales fo-
tugnificos 38 ,044 36,072 38 ,:51 51,973 49,s·¡g 46,074 55 ,530 53,679 64,299 65,979 49,~25 51,025 51, 764 51, 826 55,322 

Chntactos y --
conductores --
elEctricos. 25,183 27, 954 36,434 110,209 31,305 27,211 12 ,329 31,316 30,756 J),lílo 27, 796 26,4U 27, 749 26,298 25,633 

Platerla 19,115 22, 729 26,493 29 ,386 22 ,147 23, 717 19, 815 16,690 17, 908 13,098 9,882 4 ,407 6,579 7,022 3,638 

Aleaciones y 
Sold!lclunls 14,035 12,085 12, 2111 17, 736 14,51'1 13,582 U,198 12,362 lo, 987 10,912 8,508 7, 718 7 ,408 S,837 5 ,889 

Plateact> ll,437 10,909 12 '716 14 ,542 13,177 8, 717 9,534 6,844 7,274 8,%5 4, 350 3,904 J ,239 3,154 3,542 

Catal.izad:>res 1,999 l,730 3,430 5,988 7,293 8,785 12,267 8,883 8,197 5,537 1,0JS 3,830 2 ,416 2 ,414 2 ,448 

Joyeria 5,119 3,447 4,871 5, 778 s,102 12. 734 10,995 8,159 6, 766 5,358 S,893 5,368 6, 722 6,885 5, 773 

lbnedas, H.da-
llanea y obje-
toe~-
tillCll (1) - - 7,143 20,108 21,432 7,186 8,~40 4,252 2 '727 4 ,676 4,693 2,622 1,832 2,979 2,564 

BaterSas 6,342 5,631 6,044 4,155 4,195 4 ,253 3 ,490 5, 783 6,029 4 ,583 5, 976 3,803 4,167 2,637 2,671 

Accesorios ~-
dioos y cllntA-
les. l,804 1,484 1,991 3,022 2,401 1,503 1,942 2,~32 2,033 2,295 2,212 1, 709 1,688 1,532 1,569 

Dlpejoe l,386 l,lll 1,226 2,579 3,947 3,150 4,622 2,131 1,862 l,850 672 581 970 970 970 

~ diwnos ...lill! ~ ~ ~ ~ -E! _.M2 ~ _bE1 -1.tlli. ~ ~ ~ ~ ~ 
ro.61JI) 111.'ro 
lNlmntIAL 128,403 219,146 151,663 196,386 176,027 157,651 170,559 153 ,613 160,165 157,258 124,696 116,621 119,322 116,291 ll.4,841 

~ __w_ -U!l!!. --1.il!!. _..m. .....L.Qll ~ _!,,fil __ 9_1 __ 4_5 
~ 

__ 7_2 _.m. ~ --1..!3! -2ifil 

CXIBJll TOrAL 129,112 131,620 153,620 197,306 177,044 160,391 171,874 153, 704 160,210 157 ,426 12~. 768 116,800 121,170 118,419 117 ,506 

FUENTE: J.Aran, Alnial Silwi~ Review 1119 ~tathtics,dec.1980,N.Y.,para el período 1973·1980 y J,ATon,Arnlal SUver Jeview and U.tloak,Scp.1983,N.Y.,1980· 
J • .,ron, Trends in·Silver Us~.~nd Theirllarket Implications, Jul.Ago.1976,N.Y., período 1970-1972. 1983. 
mneral Industry.-surveys (dic1eabre de 1984 y septie•bre de 1985). 

(l) Incluido en pl4ter1a y usos diveraoa Pª"" 1970-1971. 



CUADRO No. 12 

JAPON: CONSUMO DE PLATA POR DESTINO FINAL (1970-1984) 

(Millones de Onzas Troy) 

.!.!!.!! 12.!!. 1972 1973 ~ 1975 1976 ~ .!!L! 1979 :!1!Q ~ 1982 ~ 

Fotograf1a 19.4 21. 3 21, 3 25,0 22. 6 23 ,0 27.3 31. 2 31.4 32.2 32. 6 3 3. 9 3 6. 2 37. o 

Contactos 
EHctricos 5.8 5.1 6,6 11.l 9.2 5.6 6.8 6,9 7,0 8.9 7.6 6.4 6.1 6,7 

Plata 
C~ustica 3, 4 3.2 3,9 4,4 2.9 2.6 4. 7 5.8 6,5 6,6 5' 6 5.6 5,6 5.6 

Aleaciones 
para Solda-
duras I¡, 5 4,1 5,2 7,3 5,9 2.9 4. 7 I¡. 3 4, 7 5,3 3. 5 3.1 3,1 3, 4 

Laminado 5,5 11,9 5,3 6,5 4. 8 3.5 5.9 5.6 5.1 1¡, 9 3.2 3.0 3.l 3.5 

Plateado 2.3 2.0 3,l ... 3 2,8 2,3 3.4 2.8 2.9 2,8 2.5 2.4 2 '4 2 .4 

Joyer1a y 
Plater!a 2.5 2. fi 3,8 3.9 l,8 l,1¡ 2. o 2.2 2.5 2,2 l,O l. l l.l l.3· 

Diversos 2.11 2.7 5,1 6,S 7.7 5.1 6,0 l¡,1¡ 4.8 5,9 s.s 4.1 4. 2 4,1 

CONSUMO 
TOTAL 45. 8 115,9 51¡, 3 69,0 57,7 46,1¡ 60f9 63.2 64. 9 61,1 61.6 59,8 61, 9 63.9 

FUENTE: J, Aron, Annual Silver Review and Statistice, deo. 1910, N.Y., para el periodo 1973-1980 y J, Aron, Annual 
Silver Review and Outlook, Sep. 1993, N.Y., para 1980-1983, 
J. Aron, Trende in Silvar Uee and Their Market Implioatione, Jul.Ago, 1976, N.Y., periodo 1970-1972. 
The Silver Harket, Handy y Hal'll&n. 

n.d. Ci~ra no disponible pero incluida en el total. 

!~ 

41. 7 

7.8 

n.d. 

4. o 

3.6 

3.3 

0.9 

15.4 

76.7 



CUADRO No. 13 

EUROPA~: CONSUMO DE PLATA POR DESTINO FINAL (1976-1984) 

(Millones de Onzas Troy) 

1976 1977 1978 1979 ~ !ill ~ 1983 ~ 

JOYF.RIA Y PLATERIA 58.1 57.2 57.4 50.5 27.5 28.7 32. 7 24.l 25.6 

FOTOGRAFIA Y OTROS 
USOS QUIMICOS 41¡. 2 44.7 47.2 46.7 41.4 43.2 44.9 45.4 46.7 

F.LECTRI CIDAD 36.3 34.7 35. 5 34.0 29.8 25,6 23.2 23.7 26,4 

ALEACIONES Y SOLDA 

1 
DURAS 24 .1 23.2 21. 5 22. 2 15.2 13.0 12. o 11. 3 n.d. 

DIVERSOS 11.4 10.5 11.1 9.9 9.3 e.a 8. 3 5.2 18.1 

CONSUMO NETO INDUS-
TRIAL 174.1 170,3 172. 7 163.3 123. 2 119. 3 121.l 109.7 116. 0 

ACUFlACION 22.1 27.3 30.~ 22. 6 5.a 7.0 0,5 5.3 5.8 

CONSUMO TOTAL 196. 2 197. 6 203.1 185.9 129.0 126.3 129.6 115.0 122.6 

FUENTE: J, Aron, Annual Silver Review and Outloolc, N.Y., ·, Sep; 1983. 
J. Aron/Goldman Sach• l'Ncius• Hetals Reaarch. ,,,. ' 

* Reino Unido, Repdblica Federal de Alemania, Italia, Francia, B~lgica, Austria y Suiza. 

n.d. Cifra No ·Disponible, 



Aflos ESTADOS ~ 
UNIDOS 

1960 46.0 7.5 
1961 56.0 5.1 
1962 78.0 10.9 
1963 ll2. o 13. o 
1964 203.0 13.7 
1965 320,3 24.4 
1966 53,6 15.5 
1967 43.B 8.B 
1968 36,8 7.4 
1969 19.6 -
1970 0.7 -
1971 2.5 0,2 
1972 2,3 0.1 
1973 0.9 6.6 
1974 l. o 9.0 
1975 2.7 10.4 
1976 1.3 8,4 
1977 0.1 o.s 
1978 - l,O 
1979 0,2 0,8 
1980 O.l 0,2 
1981 0.1 0.7 
1982 l. 8 o.s 
1983 2.1 0.4 
1984 3.0 0,3 

CUADRO No. 14 

ACUltACION DE PLATA, POR PAISESñ (1960-1984) 
(Millones de Onzas Troy) 

~ AUSTRIA REP.FED. 
ALEMANA 

12.2 i i 
23.8 i i 
13.7 i i 
12.2 i i 
10.7 i i 

7. 2 2.7 2.7 
8.7 3.3 2.9 
9.6 3.2 3.1 
2.9 2.2 4.2 
0.7 l. 9 2. 9 
3.5 4.0 7.4 
0.4 3.2 19.2 
0.3 5.8 22.6 
0.1 6.3 7. o 
3.6 5.7 7,6 
l. 8 9.1 5.4 
6.2 6.9 1.8 
7.1 8.9 4.6 
9.0 9.6 3.6 

10.6 4.0 3.7 
0.1 2.3 -0.1 3.1 o. 5 
1.3 4.5 0;3 
n.d. 2.0 -
n.d. - n.d. 

FUENTE: J, Aron, Annual Silver Review and Outlook, Sep. 1983, N.Y. 
Non-Ferrous Metal Data 1984 (American Bureau of Metal Statistics Inc.) 

~ 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

·4, 2 
6.6 
5. o 
6.1 ---
2.0 

i Incluido en otra categor!a, • Excluye pa1ses de econom!a planificada. 

~ T O T A L 

38. 2 103. g 
51.1 136.0 
25.o 217.6 
29.2 166.4 
39. 7 267 .1 
27.8 385.l 
45.5 129. 5 
36.8 105.3 
35,8 89.3 
7.6 32.7 
7.8 23.4 
2.3 27. 8 
7.0 38.l 
7.6 28.5 
4.7 31. 6 
4.0 33,4 
5. 4 30.0 
9.1 34. 5 
9.7 39.5 
6,7 31.0 

,6. 2 15.0 
5,3 9.8 
3,7 12.l 
s.o 9.5 
3.0 8.3 

n.d, Cifra no disponible 
pero incluida en el 
total. 



p 
A 

I CLASE DE 
s ~ 

~ 

Francia 14 

Estados Unidos 5 

Austria 4 

Portugal 4 

Isla del Hombre 16 

'Yugoslavia 6 

Suecia 2 

Venezuela 1 

Canad! 1 

Polonia 5 

Italia 2 

Otros Paises 

T O TA L 264 

CUADRO No. 15 

ACURACION DE MONEDAS DE PLATA EN EL HUNDO 

1983 - 1984 

l 9 8 3 

VAlDR FACIAL DE LAS •VOUMEN DE P!ATA ClASE DE 
H'íNE!'llís !li.Jro'i UTILIZA~ - ~ 

ONZAS 'l'ROY mrrm;s-

5001157 ,676 Francos 21171,525 17 

21 629, 887 miares l '959,608 6 

1,2501000,000 Schilling 1 1784,250 4 

1 1 562 1 500,000 I:scucbs 777,425 l 

261,425 Libras 351, 952 17 

187
1 ººº•ººº Dinares 346, 764 6 

60
1 ººº•ººº Kronor 270,610 l 

30 1000,000 Il:>l1vares 269, 970 n.d. 

666 1284 001.ares 249,857 l 

747,730,000 Zlotych 229,234 10 

250 1 000,000 Libres 212, 025 n.d. 

1 1 298,648 

91 921,868 262 

FUENTE: Hodern Silver Coinage 1983 y 1985, The Silver Tnstitute, Washington, D.C. 

n,d. ~lo disponible. 

l 9 8 4 

VAUJR FACIAL DE lAS VOWiIN DE PLATA 
~ POl'A !l'l'rtr'l.Am 

ONW'MJY 

900'270, 723 Francos 31907, 756 

2' 598,315 D5J.ares 1 1 996,643 

1,200 1 000,000 Schillings 1 1 712,880 

s•soo,ooo Esc.ms 15,048 

229, 200 Libras 176,450 

187 1000,000 Dinanls 346, 764 

30 1 000,000 Kroror 142, 740 

n.d. n.d. 

704, 550 Itllares 264,206 

28 1 809,000 Zlotych 26,919 

·n.d. n.d. 

41 428,434 

13 1017,840 



CUADRO No. 16 

CONSUMn DE PLATA EN MEXICO 1971-1984 

(Millones de Onzas Troy) 

AflOS CONSUMO INDUSTRIAL ACUNACION DE -- Y OllFEBRERIA MONEDAS 

1971 6. 6 -
1972 7. o l. o 

1973 11. 3 -
1974 6.5 -
1975 5.6 -
1976 7.1 0.4 

1977 5.5 3.4 

1978 5.8 7.3 

1979 5.5 s.o 
1980 3.4 6.1 

1981 3.2 -
198 2 3.6 -
198 3 ?. • 2 -

1984 3.6 2.0 

FUENTE: OficinR de Reserva Metálica, Banco de M~xico. 
Para 1983 y 1984 los datos fueron obtenidos de 
Non-rcrrous Metal data 1984 (American Bureau 
of Metal Statistics Inc.), con datos de Handy 
& Harman. 



CUADRO No. 17 

PRODUCCION DE PLATA POR EMPRF.SAS Y FORMA DE PRESF.NTACION EN LA 

RF.PU13LICA MEXICANA 

(KILOS) 

CONCEPTO ~ ~ ~ ~ !.Jl....U. 

TOTAL 1 1 579,393 1 1 536,772 1 1 472,557 1 1 654,829 1 1 550,221 
PLATA AFINADA 1 1 487,947 1'492,046 1 1 394,388 1 1 460,977 1 1 380,407 

IND. MINERA MEXICO, S. A. 446,735 540,692 469,471 405,347 302,025 

MET. MEX. PENOLES, S. A. 923,075 871, 519 863,753 986,370 1 1 003,690 

CIA. MRA. REAL DEL MONTE Y PACHUCA 89,137 79,835 61,164 69,260 74 t 5 54 

CONTENIDO EN COBRE BLISTER 41,884 - - 82' 14 o 71' 794 

I,M,M.S.A, PTA. SAN LUIS 41, 884 - - 82'14 o 71' 794 

OTROS PRODUCTOS METALURGICOS 20, 212 19,884 18,0ll 16,758 2,947 

REMANENTE EN CONCENTRADOS 58,350 25,103 60,158 94 t 9 54 95,073 

FUENTE: Direcci6n General de Minas, S.E.M.I.P. 

~ ~ 

1 1 910,839 1 1 986,690 
1 1 663,634 11 649,202 

414 '060 364,662 
1 1178,536 1 1 207,563 

71,038 75 ,111 

197,550 120,581 
107,550 120,581 

240 6,370 

89,902 119 '821 



CUADRO No. 18 
PllODUCCION DE PLATA y ano EN MEXICO (1521-1984) 

(Kilogramos) 

Af W PLATA 01<0 A~O PI.ATA ORO 

1521-1890 84'327,000 272,700 
1891 1'087,261 1,477 1941 2'437,392 ~4,882 
1892 1'250,661 1, 735 1942 2'639,585 24 '925 
1893 1'386,479 1,862 194 3 2'383,555 19,643 
1894 1 '422,635 4,439 1944 2°036,036 15,828 
1895 1'456,773 8,017 1945 1'900,352 15,530 
1896 1'523,803 9,583 1946 1 1 345,634 13,079 
1897 1'635,570 10,693 1947 1'839,249 14,455 
1898 1 1 743,228 12,533 1948 1'789,063 11,433 
1899 1'744,075 12,911 1949 1°538,219 12,604 
1900 1'766,410 12,697 19 so 1'528,470 i;~ ,693 
1901 1'794,664 14 '258 1951 1'362,2b8 12,255 
1902 1'898,323 14 ,805 1952 1 'Sbú, 1 71 14,288 
1903 2'018,652 15,993 19 53 l '489,435 15,038 
1904 1'972,684 19,194 1954 1'240,919 12,033 
1905 1'890,970 24,306 19 55 11 379,708 11'941 
190b 1'802,330 27,365 1956 11 342,103 11,555 
1907 1'953,859 28,909 1957 1'324,138 10,464 
1908 2'221,137 32,028 1958 1'459,b69 10,556 
1909 2'212,983 34,370 1959 1'398,000 11,078 
1910 2'416,669 41,420 1960 1'359,527 9 '718 
1911 2'518,202 37,120 1961 1'191,204 8,392 
1912 2'526,715 32,431 1962 1'272,829 7,933 
1913 11 725,861 25,810 1963 1'297,241 7,103 
1914 810,647 8,635 1964 1'250,636 6,864 
1915 712,599 7,359 1965 l '152,857 6,404 
1916 925,993 11,748 1966 1°155,475 5,935 
1917 1'300,988 23. 54 2 1967 1 1 190,436 5, 141 
1918 1'944,542 25,313 1968 1'245,000 5,504 
1919 2'049,898 23,586 1969 1'334,475 5,611 
1920 2'068,9~8 22,864 1970 1'332,362 6,166 
1921 2'005,143 21,275 1971 1 1 140, 166 4,694 
1922 2'531,832 23,276 1972 1 1 165,852 4,543 
1923 2'824,597 24,162 1973 1'206,436 4,123 
1924 2'844,104 24 ,64 7 1974 1'167,814 4, 182 
1925 2'889,962 24. 541 1975 l '182 ,822 4,501 
1926 3 1 057,268 24,033 1976 1'326,243 5,064 
1927 3'252,688 22,556 1977 1°462,798 6,616 
1928 3'375,966 21,645 1978 1'579,393 6,283 
1929 3'381,038 20,276 1979 1 1 536,772 5 ,847 
1930 3'278,644 21,807 1980 l '472,557 S,754 
1931 2'676,904 19,378 1981 1'654,829 6,319 
1932 2 1 158,675 18, 171 1982 1'550,221 6,140 
1933 2' 118,182 19,836 1983• 1•no,s39 6,930 
1934 2'306,167 20. s 72 1984 1'986,690 7,058 
1935 2'351,087 21,223 
1936 2 '411,381 23,373 
1937 2'625,107 26,238 
1938 2'511,583 28,638 
1939 2'359,839 26,178 
1940 2'570,394 27,468 

~artir.dc H1B3, se incluyen remisiones al ~terior. 
: Recopilaci6ñ Estadistica de la Producci Minera Mexicana, S.P.F.I. Mayo,1981 1 "Amer/Ji.an Bureau of Metal S~istic,',"The Gold Institute" ~ "The shver Institute". 

Bolet Mensual de Infonnaci Econ ica, Nº 9, Vol. IX, S •• P., 1985. 



AílOS --

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

CUADRO No. 19 

PRODUCCION Y CONSUMO DE PLATA EN MEXICO 

(1971 - 1984) 

(Toneladas) 

PRODUCCION CONS.'UMO 
DE PLAfj\'""° INDUSTRIAL Y 

ORFEBRERIA 

1,140 205 

1,166 218 

1,206 351 

1,168 202 

1,183 174 

1,326 221 

1,463 171 
, 1,579 180 

1, 537 171 

1,556 106 

1,657 100 
•. 

1,550 112 

1, 911 68 

l,9B'i' 112 

CONSUMO EN LA 
ACUfilACION DE 

MONEDAS 

-
31 

-
-
-

12 

107 

227 

156 

190 

-
-
-

62 

FUENTE: Recopilaci6n Estadistica de la Producci6n Minera Me
xicana, SEPAFIN, 1981; Bolet1n Mensual de Informa--
ci6n Econ6mica, INEGI, SPP, M~xico, varios números, 
Subgerencia de Cambios, Metales e Inversiones, Banco 
de M~xico. 
Para 1983 y 1984 los datos fueron obtenidos de Non
Ferrous Metal data 1984 (American Bureau of Metal -
Statistics Inc.) con datos de Handy & Harman. 



CUADRO No. 20 

PRODUCCION DE PLATA EN MEXICO Y TENDENCIA DE LOS PRECIOS 
DE LA PLATA 

(1901 - 1984) 

PRODUCCION PRECIOS PRODUCCION PRECIOS 
AflO KILOGRAMOS CTS.DE DOLAR AflO KILOGRAMOS CTS. DE DOLAR 

LA ONZA TROY LA ONZA TROY 

1901 1 '794 ,664 58.950 1943 2'383,555 44. 750 
1902 1'898,323 52.160 1944 2'036,036 44.750 
1903 2'018,652 53.520 1945 1'900,352 51.428 
1904 1'972,684 57.221 1946 1'345,634 80.151 
1905 1'890,970 60.352 1947 1'830,249 71. 8 20 
1906 1'803,330 66.791 1948 1'789,063 7 4. 361 
1907 1 1 953,859 65.237 1949 1'538,219 71. 9 30 
1908 2'221,137 52.864 1950 1'528,470 7 4. 169 
1909 2'212,983 51. 502 1951 1'362,268 89. 368 
1910 2'416,669 53.486 1952 1' 566, 171 84.941 
1911 2'518,202 53.304 1953 1'489,435 85.188 
1912 2'526,715 60.835 1954 1'240,919 85.250 
1913 l '725,861 59.791 1955 1' 379. 768 89.099 
1914 810,647 54. 811 1956 1'342 ,103 90.826 
1915 712,599 49.684 1957 1'324,138 90.820 
1916 925,993 65.661 1958 1'459,669 89.044 
1917 1'306,988 81.417 1959 l '398 ·ººº 91. 202 
1918 1'944,542 96. 772 1960 1'359,527 41.375 
1919 2'049,898 111.122 1961 l '191,204 92.449 
1920 2'068,9.38 100.900 1962 l '272 ,829 108. 521 
1921 2'005,143 62.654 1963 l '297 ,241 127.912 
11122 2'531,832 67.5211 1964 1' 250 ,636 129. 300 
1923 2'824,597 64.873 1965 1'152. 857 129. 300 
11124 2 1 844,104 66.781 1966 1'155,475 129.300 
1925 2'1119,962 69.065 1967 1'190 ,436 154. 968 
1926 3'057,268 62.107 1968 l '245 ·ººº 214. 460 
1927 3'252,688 56. 370 1969 1'334,475 179.067 
1928 3'375,966 58.176 1970 1'332,362 177 .082 
1929 3'381,031 52.993 1971 1'140,166 154. 564 
1930 3'278,644 38.154 1972 1'165,852 168. 455 
1931 2'676,904 28.700 1973 1'206,436 255.756 
1932 2'158,675 27.892 1974 1'167,814 470.798 
1933 2'118, 182 34. 727 1975 1'182,822 441.852 
1934 2 1 306,167 47.973 1976 1'326,243 435.346 
1935 2'351,087 54.273 1977 1'462,738 462. 302 
1936 2'411,381 45.087 1978 1'579,393 540.089 
1937 2'625,107 44.883 1979 1'536. 772 1,109.418 
1938 2'511,583 43.225 1980 1'472,552 2,063.157 
1939 21 359,839 39.082 1981 1 1 654,829 1, 051. 837 
1940 2 1 570,394 34. 773 1982 1'550,221 794. 728 
1941 2'437,392 34.783 1983 1 1 910,839 1,145.700 
1942 2'6~9,585 38.333 1984 1 1986,690 814. 950 

FUENTE: Recopilaci6n Estadistica de la Producci6n Minera Mexicana, SEPAFIN, 1981; -
Boledn Mensual de lnfoJ'IMci6n Econ6mica

8 
INEGI, SPP, ~xico, varios núneros; 

fJlgineering and Mining Joumal, mar., 19 3 y Metals Week Rev1ew. 



CUADRO No, Z 1 

AllO 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1180 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1816 
1887 
1888 
1889 

FUENTE: 

. 

PRECIOS PROMEDIO ANUALES DE LA PLATA 

(1870 • 1909) 

DOLARES LA ONZA TROY 

PRECIO Af<O 

l. 3Z8 1890 
1.326 1891 
1.322 1892 
1.Z98 1893 

·i.z79 1894 
1.242 1895 
1.164 1896 
l. 202 1897 
1.152 1898 
1.124 1899 
1.145 1900 
1.132 1901 
1.136 1902 
1.109 1903 
1.111 1904 
1.065 1905 
0.995 1906 
0,979 1907 
0.940 1908 
0.935 1909 

PRECIO 

l. 046 
0.988 
0.871 
0.780 
0.635 
0.652 
0.671 
0.598 
0,583 
o. 596 
o .613 
o. 589 
0.522 
0.535 
o. 572 
0.604 
0.668 
0.653 
0.529 
0.515 

De 1870 a 1899: P6rez Duarte Constantino, la Crisis · 
Mundial de la Plata, M6xico, 1931. 
De 1900 a 1909: Direcci6n Generál de Minas, Secretaria 
de Patrimonio y Fomento Industrial. Cuar6n Santieste·· 
ban Jos6 Ma., AnUisis llist6rico de la Plata como Mane 
da, Tesis, UNAM, 194·. -



C1JADRO No. 2 2 

PRECIOS ANUALES DE LA PLATA 
(1910 - 1984) 

CENTAVOS DE DOLAR LA ONZA TROY NUEVA YORK 

Al'lO PRECIO Al'lO PRECIO 

1910 53.486 1950 74.169 
1911 53. 304 1951 89.368 
1912 60. 8 35 1952 84.941 
1913 59. 791 1953 85.188 
1914 54. 811 1954 85.250 
1915 49.684 1955 89.099 
1916 65.661 1956 90. 8 26 
1917 81.417 1957 90.820 
1918 96. 7 72 1958 89.044 
1919 111.122 1959 91. 202 

1920 100.900 1960 91. 3 7 s 
1921 62.654 1961 92. 449 
1922 67.528 1962 108.374 
1923 64.873 1963 127.912 
1924 66.781 1964 129.300 
1925 69.065 1965 129.300 
1926 62.107 1966 129.300 
1927 56.370 1967 154.967 
1928 58.176 1968 214.460 
1929 52.993 1969 179.067 

1930 38.154 1970 177.082 
1931 28.700 1971 154.564 
1932 27.892 1972 168.455 
1933 34. 727 1973 255.756 
1934 47.973 1974 470.791 
1935 64. 2 73 1975 441. 852 
1936 45.087 1976 435.346 
1937 44.883 1977 462.302 
1938 43.225 1978 540.089 
1939 39.082 1979 1,109,418 

1940 34. 773 1980 2,063.157 
1941 34.783 1981 1,051.837 
1942 38.333 1982 794.700 
1943 44.750 1983 1,145.700 
1944 44.750 1934 814.950 
1945 51. 928 
1946 80.151 
1947 71. 820 
1948 74.361 
1949 71. 930 

FUENTE: De 1910 a 1952, Dirccci6n General de Minas de la Secretada de Patrimmiio y Fo· 
mento Industrial. 

1 De 1953 a 1979: J.Aron, Precious Metals Research Depart.nt, Anlllal Silver Review 
and Statistics, Ilecetllbér 1980, J.Aron c.a.xlities C:Orp. 
Los precios anteriores a 1962 son para plata no refinada I' por debaio del precio 
para plata afinada. De 1962 en adelante lqs _ _precios son para.11l•f• afinada. Para 
1980 y 1981 Handy 4 Harmn,fll¡ineerin¡ and Mlnin¡ Joumal y Nl!ta s Weeli. 



CUADRO No. 2 3 

COTIZACIONES DE PLATA 

THE NEW YORK COMMODITY EXCHANGE (COMEX-N.Y.) 

(Centavos de dólar por onza troy) 

AfWS PROMEDIO ENE. FEB. ANUAL 

1970 177.082 
1971 154.56!f 163.955 160.032 
1972 168.455 147.305 150.355 
1973 255. 75"5 201.659 223.621 
1974 470.798 363.895 535.895 
1975 441.852 419.250 437.000 
1976 435. 346 406.265 408.642 
1977 46;1.302 440.906 435.505 
1978 540. 089 493.395 493.563 
1979 1,109.418 625,455 741. 716 
1980 2,063.157 3,825.682 3,508.500 
1981 1,053. 250 1,477. 571 1,297.263 
1982 795,400 803.430 828.584 
1983 1,145.700 1,250.667 1,384.532 
1984 814.95 820.010 917.280 

MAR. ABR. 

166.904 172.595 
153.644 157,200 
230.918 220.720 
532.552 503.595 
433.150 420.918 
418.913 535. 552 
484.161 477. 705 
527.286 511.840 
744.518 749. 250 

2,413.333 1,450. 000 
1,234.659 1,147.248 

722. 970 728.414 
1,065.639 1,175,730 

969.157 923. 975 

FUENTE: Metals Week, Handy & Harman, Engineering and Mining Journal. 

MAY. 

166.670 
158.305 
240 .118 
543.182 
453.810 
448.845 
469.195 
512.068 
837.346 

1,253.286 
1,088.665 

666.llO 
1, 301. 886 

897.168 

JUN. ,JUL. !\GO. SEP. OCT. NOV. DIC. --

160. 809 158.076 158. 660 1112 .143 133. 579 131.989 139.352 
156.900 173. 575 184.609 177.665 181. 060 183.247 197.595 
2€2.090 270. 560 263.647 267.511 288.562 285.995 313.667 
489.610 441. 545 443.136 404.875 428.977 469.389 439.125 
1¡118. 914 470,455 1¡92.510 451.595 432.886 433. 244 408.486 
481.173 477.357 1123.705 429.524 422. 510 436.905 434.762 
444.300 449.805 444,435 453. 862 476.315 482.840 470.595 
531. 586 533. 065 549.496 557.480 591. 7 91 586. 645 592.850 
853.833 913. 505 933.387 1,395.916 1,678.073 1,660.265 2,179.278 

1,574.762 1,605.932 1,589. 714 2,014.381 2,018.136 1,854.824 1,639.330 
995.964 863,155 899.148 1, 004. 681 929.159 854.325 847.186 
5~0.941 651. 338 714.627 873.510 951.105 982 .155 1,061. 586 

1,171. 527 1,212.765 1,209.443 1,188.714 985. 262 888.200 914. 038 
872.943 741.386 7 64. 67 728.18 729.72 749.65 665,23 



Mos Pl<t'\ME!JiO ENE. FEB. MAR. 
M.1~1 

1970 35. 943 

1971 40.806 37. 874 38. 744 38.871 

1972 58.161 45. 751 48. 263 48. 327 

1973 97. 324 65.139 74 .198 84.372 

1974 159. 259 129.191 150.233 168 .421 

1975 161. 072 176.268 179.590 178.158 

1976 124 .836 131.488 131.070 132.578 

1977 147.718 132. 264 136.299 148. 228 

1978 193. 228 173.179 178.155 183.662 

1979 306,686 227. 270 2115.670 242 .048 

1980 612. 562 675.309 665.321 553. 581 

1981 459, 715 557. 388 499. 763 498. 761 

1982 375. 792 384.125 374.130 330.248 

1983 424.180 481. 288 491.113 419.696 

1984 360,438 370.888 385,921 394. 264 

FUENTE: ML'J'ALS WEEK 

CUADRO No, 24 

COTIZACIONES DE ORO 

LONDRF.S 

CD6lares por Onza Troy) 

ABR. ' MAY. JUN. JUL. 

39.014 40. 516 40.102 40. 952 

49.030 54.618 62.092 65.665 

90.496 101. 959 120.119 120.166 

172.235 163.268 154 .100 142.978 

169. 84 3 167 .390 164 .238 165.165 

127. 9110 126.935 125. 709 117. 755 

149.166 146.605 140. 778 143.393 

175.275 176.307 183. 752 188. 726 

239.161 257 .617 279. 067 294. 736 

517 .410 513.820 600.717 644 .283 

1¡95.800 479. 697 464. 761 409 .284 

350, 338 333.818 314.982 338. 973 

432. 882 438.008 412.841 422. 717 

381. 364 377 .402 377 ,665 347 ,468 

tm:.. SEP. QIT,.. NOV. DIC. 

42. 728 42. 022 42. 504 42.858 43.484 

67 .034 65.465 64.864 62. 912 63.909 

106. 761 102. 970 100.077 94.916 106. 719 

154 .638 151. 762 158, 776 181. 655 183.850 

162. 998 144. 593 142. 757 142.565 139. 303 

109. 929 114 .145 116.143 130.464 133.878 

144. 950 149. 524 158.860 162.100 160.450 

206 ,300 212.076 227. 393 206.073 207 .834 

:ioo.010 355.115 39i.e51 391.993 455.084 

627 .148 673. 625 661.148 623.463 594. 921 

410.158 443.580 437. 755 413.369 410.~92 

364.226 437.311 422,148 414.914 444. 292 

416, 236 411.802 393. 579 381. 659 388.344 

347 .680 341,093 340.174 341.177 320.159 



CUADRO No. 25 

ASO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 
1964 

RJENTE: 

~A: 

PRECIO ANUAL DE LA PLATA Y DEL ORO 

(1970 - 1984) 

PRECIOS DE PRECIOS DEL 
LA PLATA ORO 

Cts. D61ar D6lares X 
x Onza Troy Onza Troy 

177.082 35.049 

154.564 40.788 

168.455 58.161 

255.756 97. 324 

470.798 159.259 

441. 852 161. 018 

435.346 124.836 

462.302 147. 754 

540.089 193.228 

1,109.418 306.686 

2,063.157 612.562 

1,051.8~7 459.715 

794.728 375.792 

1,145. 700 424.180 
814. 950 360.438 

Engineering and Mining Journal, mar., 1983 y Metals Week 
Revicw. · 

Precios promedio al cierre de mtEX. 



CUADRO No • 2 6 

PRECIO PROMEDIO TRIMF.STRAL DE LA PLATA Y DEL ORO 

(D6lares X Onza Troy) 

TRIMESTRE l 9 8 1 l 9 8 2 l 9 8 3 l 9 B 4 

PLATA ORO PLATA ORO PLATA ORO PLATA ORO - - -

I 13.36498 518.637 7 .84995 362.834 12. 33613 464.032 9.02147 383.691 

II 10.77292 478.753 6. 51822 333.046 12 .16318 427.910 8.98023 378.810 

III 9.22328 421.064 7.49492 380.170 13.03641 416.918 7.44743 345.414 

IV 8.76890 420.405 9.98282 427 ,118 9.29167 387.861 7.14867 333.837 

FUENTE: Compañia Real del Monte y Pachuca, S.A. 

NOTA: Precios Promedio al cierre de COMEX. 



CUADRO No, 2 7 

COTIZACIONES MENSUALES DE PLATA Y ORO EN DIFERENTES MERCADOS 

(D6lares por Onza) 

~ 
e o M E X HANDY & HARMAN L O N D R E S 

s ~ ~ ~ ORO PLATA OR~ 

1983 

ENE. 12.50667 482. 519 12. 39571 479.893 12.42305 481. 288 
FEB, 13.84532 488. 321 13.96368 49.0.408 13,97640 491.113 
MAR. 10.65639 420.835 10.61870 419.696 10.64783 419.696 
ABR. 11. 75730 433.265 10.69425 t132 .188 11. 72826 432.882 
MAY. 13.01886 436,886 12.97643 437 .555 12.95615 438,008 
JUN; ll.71527 412.945 11. 74932 412.841 11. 77891 412.841 
JUL. 12.12765 423.550 12.08750 423.053 12.05152 422.717 
AGO. 12.09443 416.722 l2. 09557 416.248 12.05855 416.236 
SEP. ll. 88714 411. 300 11. 91500 411.455 11. 95636 411.802 
OCT. 9.85262 394.195 9,84125 393.208 9,88486 393.579 
NOV. 8.88200 382.305 8,83725 382.245 8.81045 381. 659 
DIC. 9.14038 386,633 9.12071 387.140 9.17888 388. 344 

~ , 
ENE. 8. 20010 370.581 8 .18238 370.888 8,20433 370.888 
FEB. 8.17280 ,.387.000 9.12650 385,955 9.11190 385.921 
MAR. 9,69155 '394.618 9.65114 394.264 9.64959 394. 264 
ABR. 9,23975 381,360 9. 22050 381. 658 9.24553 381.364 
MAY. a. 97168 377.677 8.97205 377. 261 8.95452 377. 402 
JUN. 8.72943 377.624 a.74381 377.665 a.76943 377.665 
JUL. 7.4138 346.938 7.4157 346.443 7.4516 347. 468 
AGO. 7. 6467 348.813 7.6130 347.693 7. 6007 347.680 
SEP. 7. 2 818 341.121 7.2634 340.913 7.2435 341. 093 
OCT. 7.2972 339.743 7.3168 340.109 7.2886 340.174 
NOV. 7.4965 341. 048 7.4384 340.861 7. 4968 341.177 
ore. 6,6523 318.800 6,6941 319.739 6.6693 320.159 

FUENTE: Metals Week 



CUADRO No. 28 

RELACION ENTRE EL PRECIO DE LA PLATA Y EL DEL ORO* 

(1970 - 1984) 

• Oro • 1 

ARO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1964 

FUENTE: Elaborado con los datos del cuadro No. 25. 

RELACION 

1:20 

1:26 

1:35 

1:38 

1:34 

1:36 

1:29 

1:32 

1:36 

1:28 

1:30 

1:44 

1 :47 

1:37 

1:44 



CUADRO No. 29 

TRIMESTRE 

11 

111 

IV 

* Oro • 1 

RE!.ACION ENTRE EL PRECIO DE LA PLATA Y EL DEL ORO* 

TRIMESTRAL 

(1981 - 1984) 

1981 1982 1983 

1:39 1:46 1:38 

1:44 1:51 1:35 

1:46 1:51 1:35 

1:48 1:43 1:42 

RIENl'E: Elaborado con los datos del cuadro No. 26. 

1984 

1:43 

1:42 

1:46 

1: 47 



. 
1979 

I 
II 

III 
IV 

198 o 
I 

II 
III 

IV 

~ 
I 

II 
III 

IV 

1982 

I 
II 

III 
IV 

~ 
I 

II 
III 

IV 

~ 
I 

II 
III 

IV 

CUADRO No, 3 O 

COTIZACION EN DOLARES DE DIVERSAS MONEDAS FRENTE A LA COTIZACJON DE LA PLATA (1979-1984 l 

TRIMESTRAL 

!'ARCO rPANCO U_!! LIBRA !'.~ 
ALEMÁN turzo 

' 
ESTERLINA 

• 5 391 • 596 9 • 004 9 2. 015 7 7.03420 
• 5277 • 583 7 • 004 5 2,0801 8,14126 
• 5 506 • 6104 • 0041 2.2318 10.86091 
• 5662 • 615 6 • 00111 2.1587 18.74953 

• 5638 • 6015 • 00111 2.:~36 32.45931 
• 5523 • 593 8 • 00112 2. 284 9 14. 32150 
• 5631 • 612 5 • D04 5 2. 38ll 17.45792 
• 52 32 • 5800 • 0040 2. 38 5 6 18.35372 

,4792 • 527 o • 0048 2. 3101 13.36498 
.4394 ,4915 • 0045 2. 0813 10.77292 
.4110 ,11768 • 0043 1.8365 9.22328 
• 44 54 • 5469 • on44 l. 8837 B. 76890 

,4262 • 533 5 • 0042 l. 84 71 7.84995 
• 4 2 05 ,5015 • 0040 l. 7799 6.51822 
• 4 030 .473 3 • 0038 l. 7253 7.49492 
• 3 998 .4672 • 0038 l. 6497 9.98282 

.4153 ,4962 .D042 l. 5323 12.33613 

.4024 ,4818 .0042 1.5555 12 .16318 

.3783 • 465 5 • 0044 l. 5101 12.03641 
• 3543 • 4401. • 0041 l. 5523 9. 29667 

• 3705 ,4552 • 0043 l. 4 34 6 9,0215 

.2486 • 4455 • 0043 1.3967 8. 98 02 
• 34 29 .4099 • 0041 1. 2977 7. 44 74 
.3277 • 3979 • 0040 l. 2162 7.1487 

FUENTE: Estadísticas Financieras Internacionales, CfMI), Banco de M~xico, Dic. 1980,,. Enero 1984 
y febrero 1985. 

NOTA: Cotizaciones promedio trimestrales. 



WADRO No. 31 

COTI ZACION EN DOLARES DE DI VERSAS 1-0NEOAS FRENTE A 

LA COTIZACION DE LA PLATA (1979 - 1984) 

Bt\SE : TRIMESTRE l 1979 a 100 

MARCO FRANCO YEN LIBRA PLATA ALH>IAN SUIZO ESTERLINA 

1979 

I 100 100 100 100 100 
Il 98 98 92 103 116 

Ill 102 116 84 111 154 
IV 105 103 84 107 267 

1980 

I 105 101 84 112 461 
Il 102 99 86 113 204 

111 104 103 92 118 248 
IV 97 97 82 118 261 

1981 

1 89 88 98 115 190 
11 82 82 92 103 153 
lll 76 80 88 91 131 
IV 83 92 90 93 125 

1982 

I 79 89 86 92 112 
II 78 84 82 88 93 
lil 75 79 78 86 107 

IV 74 78 78 82 142 

1983 

1 7i 83 86 76 175 
11 75 81 86 77 173 

111 70 78 90 75 185 
IV 66 74 84 77 132 

1964 

I 69 76 88 71 128 
n 46 75 63 69 128 

ll1 64 69 84 64 106 
IV 61 67 82 60 102 

FUOOE: Elaborado con los datos del cuadro No. 30. 



CUADRO No. 32 

COTIZACIONES Dt D"I'IER~0S METALFS FRF.N'l'E A LA COTTZACION DE LA PLATA 

(1970 - 1984) 

Af'10S PLATA ORO ZINC COBRE PLOMO 
fl."Y. LONDPES N.Y. REFTHADO ~ 
e /onza s7onza C7r.D C7~ e/Lb. 

1970 177. 082 35,949 15.319 57.700 15.619 

1971 154.564 40,788 16.128 51. 4 3 3 13. 800 

1972 168.455 58.161 17. 7 53 50.617 15.029 

1973 255. 756 97.324 20.658 58.852 16.285 

1974 IJ70.798 159.260 35.945 79.649 22. 53 3 

1975 441. 8 52 161.018 38.959 63.535 21. 529 

1976 435.346 124.836 37.010 68.824 23.102 

1977 462.302 147,718 34.392 65.808 30.703 

1978 540.0P.~ B3,228 30. 971 65,510 ~3.653 

1979 1,109.418 216.550 37. 296 92.334 52.642 

1980 2,063.157 499. 763 37.428 101. 416 42.555 

1981 1,051.837 459.715 44. 555 83.744 35.531 

1982 794.728 375, 792 38.473 72.909 2 5. 54 2 

1983 1,145,700 1124.180 41. 386 7 7. 8 61 21. 677 

1984 814.9'& 360.438 48.601 66.757 25.548 

FUENTE: Ene;ineering and Mining Journal. 

e Centavos de D6lar. 
$ = D6lar 



L1JADRO No. 3 3 

arflZACIONES DE DIVERSOS METALES FRENTE A l.A COTIZACION DE LA PLATA 

(1970 - 1984) 

Base 1970 = 100 

PLATA ORO ZINC <XJBRE PLCMJ 
N. Y. LONDRES N_Y, REFINADO N. Y. 

1970 100 100 100 100 100 
1971 87 113 105 89 88 
1972 95 162 116 88 96 
1973 144 271 135 102 104 
1974 266 443 235 138 144 
1975 250 448 254 110 138 
1976 246 347 242 119 148 
1977 261 411 225 114 197. 

1978 305 538 202 114 215 
1979 626 602 243 160 337 
1980 1,165 1,~90 244 176 zn 
1981 594 1,279 291 145 227 
1982 449 1,045 251 126 164 
1983 647 1,180 270 135 139 
1984 460 1,003 317 116 164 

FUENTE: Ulaborado con los datos del cuadro No. 32. 



CUADRO No • 34 • 

INCIID!ENJ'O MEDIO ANUAL DEL PRODUt1U NETO REAL, roR ACTIVIDADES. 

(Porcientos) 

ACTIVIDADES 1940/1945 1946/1950 1940/1950 

PRODUCID TERRI1URIAL NETO REAL 
AL msro DE LOS FACTORES. 8.2 S.9 7.2 

Agricultura 3.1 8.9 s. 7 

Ganadería o. 7 s. 7 2.9 

Silvicultura • 4.6 s. 7 o.o 
Pesca 13.9 6.9 10.6 

Mine da 0.1 - 0.6 - 0.2 

Petr61eo 2.2 8,5 5.0 

liler¡ía Eléctrica 3. 7 7.6 5.S 

&lificaci6n y construcción 9.6 - 2.2 4.1 

Mimlfacturas 9.4 5.9 7.8 

Transporte y collLlllicaciones 6.3 7 .4 6.8 

Servicios del Gobierno 6.2 5.2 5.8 

Rentas 4.1 4.2 4.2 

Canercio y servicios privados 11.2 5,8 8.7 

RJINI'E: Tomado de Ordz Mena, R., et. al.; México, Desarrollo Econ6· 
mico y capacidad para absorber capital del exterior, Proble
mas Agrícolas e Inwstriales de México, jul. ·sept. 1952, • -
Vol. IV, tlím. ~· p.136. 



(1JADRO No. 35. 

J\cti vidades 1939 1940 

Agricultura 86 101 

Transportes y 
comunicaciones 216 250 

Petr61eo 14 34 

Constnu:ci6n 111 154 

Energía 8 8 

Minería (Inv. 
Ext.directa) 5 6 

Industria de Trans 
formaci6n (maquina 
ria y equipo). - 171 160 

Diversos 38 60 

TOJ'AL 649 773 

INVERSION NACIONAL BRITTA, POR ACTIVIDADES (1939-1950) 

(Millones de pesos) 

1941 1942 1943 1944 1945 1946 

125 120 165 232 252 330 

315 378 434 487 ó36 961 

24 24 26 41 108 105 

209 255 294 431 502 724 

9 17 16 39 23 51 

15 4 12 20 11 15 

186 120 208 338 548 839 

87 87 122 142 196 236 

970 1,005 1,277 1,730 2,276 3,261 

1947 1948 1949 1950 

474 862 1,104 1,158 

1,144 1,058 1,239 1,707 

79 133 193 287 

808 680 742 862 

93 192 288 314 

9 8 35 42 

1,217 1,279 1,164 1,205 

280 340 352 362 

4,104 4,552 5,117 5,937 

FUENI'E: Tomado de Ortíz Mena, R., et.al.¡ México, Desarrollo Econ6mico y capacidad para absorber capital del exterior, 
Problemas Agrícolas e Industriales de México,jul.-sept. 1952, Vol. IV, Nlin.3, p.139. 



CUADRO No. 36. 

AcÚvidades 1939 1940 

Agricultura 13.3 13.1 

Transportes y 
Collllllicaciones 33.3 32.3 

Petróleo 2.1 4.4 

Construcción 17.1 19.9 

Energía 1.2 1.0 

Minería {Inv. 
F.xt.directa) 0.8 0.8 

Industria de Trans 
fonnacidn (Maqui.ni 
ria y equipo). - 26.3 20. 7 

Diversos 5.9 7.8 

TOTAL 100.0 100.0 

FUENrE: O.ladro No. 

IN\IERSION NACIONAL BRUfA, roR ACTIVIDADl:S (19:;~ l!:ISu J 

(Porcientos) 

1941 1942 ' 1943 1944 1945 1946 

12.9 12.0 12.9 13.4 11.1 10.1 

32.5 37.6 34.0 28.1 27.9 29.5 

2.5 2.4 2.0 2.4 4.7 3.2 

21.5 25.4 23.0 24.9 22.1 22.2 

0.9 l. 7 1.3 2.3 1.0 1.6 

1.5 0.4 0.9 1.2 0.5 o.s 

19.2 11.9 16.3 19.5 24.1 25.7 

9,0 8.6 9.6 8.2 8.6 7.2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1947 1948 1949 1950 

11.5 18.9 21.6 19.5 

27.9 23.2 24.2 28.8 

1.9 2.9 3.8 4.8 

19. 7 14.9 14 .5 14.5 

2.3 4.3 5.6 5.3 

0.2 0.2 0.7 0.7 

29. 7 28.1 2°2.7 20.3 

6.8 7.5 6.9 6.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 



QJADRO No. 37. 

INVERSION NACIONAL BRUTA 

(Millones Je Pesos Corrientes) 

Año Total Sector Sector 
PÚblko. Privado. 

1940 793.Z 336. 2 4 57 .o 
1941 991. 7 383.7 608.0 

1942 1,016.5 492. 5 5 24 .o 
1943 1,285.1 626.1 659.0 

1944 1,739.5 723.5 1,016,0 

1945 2,300.6 952 .6 1,348.0 

1946 3,286.5 1,130.5 2,156.0 

1947 4,157 .1 1,431.1 2, 726.0 

1948 4,548.~ 1,631.3 2,917.0 

1949 5,051.2 1,964.2 3,087.0 

1950 5,959.6 2,665.6 3,294.0 

FUENTE: Tomado de Brothers, D.S. y Sol!s M.L., Evoluci6n 
Financiera de México, CEMLA, México, 1967, p.222. 



VALOR DE LAS PRINCIPALES EJCA)RTACIONES DE PRODUC'IUS MINERALES (1939-1950) 

(Millones de D61ares) 

p L A T A o R O* p L o M o e o B R E z N e 
Export. Valor % llxp. Valor % Exp. Valor ' llxp. Valor ' Exp. Valor ' E.xp. Total Total Total Total Total Total 

1939 155.7 34.3 22.0 33.3 21.4 20.4 13.1 8.6 5.5 6.8 4.4 

1940 147.1 29.4 20.0 32.9 22.4 14.7 10.0 9.3 6.3 6.4 4.4 

1941 148.7 26.8 18.0 14.3 9,6 13.9 9.3 9.8 6.6 9.1 6.1 

1942 195.0 25.1 12.9 31. 7 16.3 16.4 8.4 11.0 5.6 12.2 6.3 

1943 239.6 12.5 5,2 6.5 2.7 20.8 8.7 8.9 3.7 15.1 6.3 

1944 238.2 7.8 3.3 3.2 1.3 19.8 8.3 8.6 3.6 16.2 6.8 

1945 280.1 10.5 3.7 4.0 1.4 23.3 8.3 12.0 4.3 16.2 5,8 

1946 344.8 30.4 8.8 1.0 0.3 20.2 5.9 11.9 3.5 16.7 4.8 

1947 472.8 32.8 6.9 21.1 4.5 50.2 10.6 21.2 4.5 26.5 5.6 

1948 464.1 33.8 7.3 10.8 2.3 76.4 16.5 18.7 4.0 31.5 6.8 

1949 436.4 36.5 8.4 4.2 1.0 ' 60.4 13.8 23.5 5.4 34.3 1:9 

1950 533.8 37.0 6.9 11.8 2.2 70.1 13.1 24.6 4.6 25.3 4.7 

No 111metario. 

RIFNl'E: TOlllldo de Ordz ~a, R. et al., Mexico, Desarrollo lkon6mico y Capacidad ~ara absorber capital del ext! 
rior, Problenas Agrícolas e In<k.astriales de M6xico, jul-sept., 1952, Vol.I , flimt.3, p.203. 



LUADRO No. 39. 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MINERALES (1939-1950) 

va¡or Indice Por Ciento Exportaci6n 

Mo (Millones de Valor de la f.xpor Total de 
Mercancías o6lares) 1939=100 taci6n TotaI (Millones de 

u61arcs). 

1939 80.6 100.0 65.3 123.5 

1940 84.9 105.3 68.1 124.6 

1941 57 .4 71.2 48.Z 119.0 

1942 62.Z 77 .2 42.5 146.4 

1943 63.5 78.8 28.5 222.8 

1944 51.1 63.4 24.4 209.2 

1945 55.1 68.4 22.2 248.2 

1946 58.8 73.0 za.o 293.9 

1947 114.6 142.2 30.2 379.5 

1948 160.4 199.0 37.5 427.3 

1949 123.Z 152.9 32.4 380.3 

1950 144.5 179.3 33.0 438.4 

~UENJ'E: Tomado de Ortíz t.ilna, R. et.al., México, Desarrollo Econ6mico y Capaci
dad para absorber capital del extedor, Problemas Agrícolas e Industria 
les de México, Jul.-Sept. 1952, Vol. IV, ~.3, p.201. -



QJADRO No. 40. 

OFERI'A Y DB>IAlillA DE PLATA EN EL MUNDO (1973 - 1984) 

(Millones de Onzas Troy) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984e¡ 

OFERTA 
--riI'Oducci6n Minera 312 298 303 311 335 345 348 337 363 375 391 400 

México 39 38 38 43 47 51 49 47 53 50 54 64 
Pero 42 35 38 36 39 37 42 43 47 53 56 58 
CanacM 48 43 40 41 42 41 37 34 36 41 42 38 
í.istados Unidos 38 34 35 34 38 39 38 32 41 40 41 44 
U.R.S.S. 41 42 43 44 45 48 48 48 49 50 50 48 
Otros 104 106 109 113 134 129 134 133 137 141 144 148 

Oferta Secundaria 172 179 191 253 185 183 233 320 196 158 218 231 

Oferta Total 484 479 394 §.U gQ 528 fil 657 559 533 605 631 

DIJ.IANDA 
~ Indistrial 517 466 405 481 457 449 446 363 354 358 349 371 

Acullllci6n 29 32 33 30 35 40 31 15 10 12 19 8 .. 
Consta> Total 546 498 438 511 ~· 489 477 378 364 370 368 379 

Variaci6n en Existencia; ·62 -19 -44 +32 +28 +39 +104 +279 +195 +163 +235 +252 

e) . est:iJlllci6n, excepto ~xico. 

t«JJ'A: El conslB> total no incluye el cons11111 de los palses de econmla planificada. El consi.> de los países del 
aHOON se estim en 91-97 llillones de onzas para 1981. De 1960 a 1977 la producci6n del OJE<m fue sufí-
ciente para abastecer su denanda. 

FUFNl'E: Clladros ~s. 3, 7 y 9. 
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ANEXO 1 

PRODUCCJON DE ORO, PLATA Y METALES BASJCOS 

BN EL ESTADO DE ZACATECAS. 

1 9 

tl!:!!E!19. oro PIATA PUJl-0 

8 

~- !F ~ 

n>esn.il.Jo 96 97,812 4, 700 

Sonbrer>ete 40 62,482 2,699 

Vetaj¡J'llndo 10 3,943 13 

ltuapil 21 13,071 2,369 

ltt!J:hr c:cam¡n 13 9,603 1,823 

Cholcliili.U tea 22 11,165 l,213 

Zoca- 136 14,071 l,113 

Q:me¡cifu del'llro 137 3,036 10 

itri. dll loa Angeles - - -
Otroe 44 4,849 73 

TOTAL 519 220,472 14,056 

o 

O'.JBPE ZUlC 
Tóñ"J'.il't, TCiñ.'Het 

451 1,270 

3,602 l8,lf4Í 

8 361 

259 1,168 

19 2,665 

16 413 

259 2, 721 

2,684 -
- -

26 -
7,326 37,244 

rumri:: Consejo de Re='80S liinerW.es y Direcc.i.6n lknEmal de Minas, SOOP, 

oro 
~ 

99 

99 

7 

33 

11 

46 

140 

101 

-
16 

552 

1 9 8 l l 

PlflTA Pll1m OlílPE zmc oro P!ATA 
~ ~ TO'ñ.fiet, ~ Ei: "F 

113,743 s, 737 4él fi,905 101 123, 142 

61,859 2,681 J,437 16,%4 200 84,964 

5,31•0 31 2 19 9 4, 718 

14. 786 2,445 220 5,660 21 12,401 

9,554 l, 771 1 2,565 2l 7,741 

22 ,102 1,135 26 505 20 13,543 

15,554 1,061 209 2,097 102 17,450 

2,643 14 2,064 - 88 2,709 

- - - - - 72 ,194 

3,LJ69 71 107 - 19 6,674 

249,650 14,956 6,527 34,275 581 346,140 

9 8 2 l 9 9 3 l 9 8 4 

f'lntolJ COBPE zmc Ol"l PLATA pL(\'I' COBPE ZINC oro PIATA PLDl-0 CllBFE zoc 
'I'Orí.Tiét, Teii1.Wt, Ton.!tl:t, &e. ~ ~ ~t. 'fuñ:Th>t. EPi ~ ~ ~ ~ 

4 ,141 310 S,105 107 138, 784 4,2-.2 641 4 ,341 109 113, 792 1,171 361 5,257 

3,541 4,959 26,619 118 91, 109 4,6?6 5,283 10,328 7l 99, 576 1,022 7,134 30,604 

42 5 60 5 4,090 •3 3 - 6 4,912 46 5 -
2,110 107 1, 547 20 10,673 2,21; 118 5,930 14 9,636 2,492 109 6,636 

l,237 16 1,856 19 8,589 1,173 n 1,340 21 10,623 1,478 37 1,807 

1,071 21 442· 11 11, 779 1,3~2 32 135 2 12,423 1,426 32 47 

1,186 242 1,631 101 20, 045 l,lia 256 1,800 91 21, 594 749 199 1,328 

6 2,289 - 123 2,935 l 2,377 - 177 4,092 - 2,870 aee· 
7,351 108 5,518 - 227,596 27,556 602 21,905 - 288,176 31,875 707 22,201 

94 48 168 ll 8,313 1"8 1l 283 56 9,475 143 69 379 
' 

20, 985 8,105 47,206 575 524 ,413 42,!ll 9,409 66,062 547 614 ,299 48,402 11, 523 68,&lil. 



ANEXO l 

PRODUCC!ON DE ORD.,PLATA Y METALES BASICOS 

L:; EL [5T,\!JO DE ClllllUAIJUA. 

1 ~ 

~ 
OP'l PLATA PI.O:il 
]1i¡! re:- TOñ.T-i't, 

saocillo 60 90,767 27,166 

San. Feo. del Oro 179 74,360 19,693 

Sta. il!rhue 113 85,384 18,224 

N¡u.il.es Serd§n 3 43,596 12 ,512 

Hgo. de P=-al 116 38, 761 4,31¡9 

Otms 
. 

96 24,424 6,211 

TOTAL 567 357,292 aa,l!is 

8 o 

COBW. ~ ORO 
TCiñ.J:l,;t. ~- ji!. 

1,758 19,144 54 

2,817 29,498 155 

3,971 35,396 94 

250 25,879 2 

364 lf,399 126 

505 17,384 109 

9,665 131, 700 540 

rucm:: consejo de ?.ec•JrllQs Hinerales y Direccidn Gen~ral de Hinas, SEllrP. 

1 9 8 l ! 9 

PU.TA PLD!il QlEi ZINC ORO PlATA Pl/JH:l 

~ '!bñ.Wt. ~ ~ ~ fe Ton.Met. 

86,080 27,608 1,690 18,483 62 91, 561 30,409 

16,421 15 11400 1,964 21,647 173 77 ,181 18,192 

64,7~ 12,946 4,079 24,280 150 814, 713 18,317 

37,424 10,625 172 21,158 4 40,601 12,491 

liS,844 3,741 . 326 526 139 45, 776 2,916 

17, 710 30,063 217 9,9110 144 lfi,280 290 

308,183 100,382 8,448 96,0Jlt 672 356,112· 82,615 

8 2 l 9 8 3 1 9 8 4 

COBM: ~ ORO PlATA Pl..OH1 ~ M.. m!2 EJlIA Wll2 mllli: ZIH!; 
Ton.Hei. ~ ~ re. ~ ~ ~ ~ ~ 1bn.Het. 'Ibn,Met. Ton,mt. 

1, 703 19, 737 60 90,100 30,1511 1,812 22,607 65 99,098 33, 312 2,288 23,017 

3,143 27,090 107 71,857 17 1li?S 2,617 25,648 111 79,155 18,552 2,623 26,169 

J,aos Jl,092 151 99,529 17,~39 4,164 34,235 133 95,570 18,968 3,667 40,553 

241 22,932 62 35,405 11,331 210 16,373 5 43,839 14,503 280 19,414 

234 1,976 75 49,252 l,771 112 170 98 71,636 2,401 94 199 

34 481 107 16,865 267 51 214 132 18,921 417 80 351 

9,160 103,308 S62 367,008 78,587 8,986 99,247 544 408, 219 88,153 9,032 109, 733 



ANEXO 3 

PRODUCCION DE ORO, PLATA Y METALES BASICOS 

EN EL ESTADO DE DURANGO. 

l 9 0 

~ 
01'0 PlATA PWITT 
~ ~ rOñ.Pk't. 

San ni""8 434 26,301 -
~ 41 18,789 l,1189 

'lbpia 15 15,419 l,ll7 

Q.Jan:Jceví 81 12,163 190 

Ot&oz 31 7,087 16 

~ de Cbloracb 34 8,801 199 

Ve.lardiltla - - -
Hapimt - - -
Otros 138 37,023 2,860 

TOTAL 774 125,503 8,071 

o 

IJJBPE zrnc 01>¡) 

Turi.~t. ~ ~ 

l - 1,229 

12 J, 324 29 

30 1,117 14 

29 - 109 

l - 39 

67 - 39 

- - -
- - -

116 ns 168 

276 5,417 1,1427 

TI.JDn't: Cbnnejo de P.ecursoa Mi.Mraleg, y Direccí6n General de Minas, SEMIP. 

l 9 8 l l 9 

PlATA PW:il msm: ZIJIC oro PlATA PWl-0 
.15&!!. ~ ~ 1bn,IH, ~ !iF' ~ 

70,513 5 3 - 1,026 64,200 6 

32,310 6,870 39 7,618 32 13,728 l,.í48 

17,002 1 1 38li '8 1,242 28 20,085 ¡,1.94 

ll,563 217 27 - 183 21,499 406 

8,371 m l - 40 7,622 64 

12,283 386 27 - 45 12 ,431 230 

- - - - 12 25, 728 6,467 

- - - - 38 ll,95b 1,190 

43,84G 3,~53 84 75Z 152 35,112 2,129 

197,808 12,33G 209 9,612 1,556 212,361 13,532 

0 2 l 9 0 3 l 9 8 4 

CílBFf. zmc oro !'UHA :·:;;!-f) Te?I: ZINC ORO ~ Pl.Dt{l ())Bl'E zmc 
~ TO'ñ."f.\¿t, ~ -rr:s ~ ~ 7on.~tjt, ~ !:lt!.. 1~t. 1§1§. ~ 

l - 526 32,61:1 G - - 459 28,268 43 l -
•19 01 S% 12 18,?Q] ] '~.fJ? 73 7,410 33 tt2,4BO 9,161 210 9,419 

3" 11 602 18 lJ 1 ~,ul :1·JJ'J 34 995 2[ 15,SU 1
1
r¡g4 2" 608 

58 9 132 16,:;>54 186 33 - 133 20,4145 ZU 68 -
3 - 40 10,009 166 5 268 72 15,313 193 37 -

41 - 80 15,923 355 46 - 33 12,753 105 31 -
35 - 6 16,182 Li 1 001f 64 - 2 l,3BB . 190 23 153 

1 - 45 lú,540 :,490 4 - 31 17,261 1,230 8 -
C3 091 130 27,401 1,903 83 670 1,585 111,1111 2,091 112 1,239 

291 11,006 989 167,396 :2,63ij 354 9,343 2,374 265,606 14,322 520 l0,~99 

.1 



ANEXO 4 

PRODUCCION DE ORO, PLATA Y METAi.ES BASJCOS 

EN EL 
0

ESTADO Dfi SONORA. 

ill'.!lf1!1Q. 
OP.l FlATA P!mt:r 
g¡¡¿ 1iZ T~t. 

NacoZo..ll'i Je G.1rda 1JB 49,787 

Cananea 652 l2~ 1 lHil 43 

Tepache 23 38 1 60] 4SG 

san Javier 18 S,9l:'J 50 

Otros 

TOTAL i,oso 236,915 l, 726 

ffJ!l?J: 
Ton.::•it, 

1011,f:?r.i 

li4,.:ll7 

83 

10 

153,743 

1Ull!l't1 O:Jnsejo de Rc~;os lii.nerales y Dlrncd.6n Geneml de Minas, 

zrnc 0RO 
To;:,/.'f~t. 7Pü 

411 

281 

1•1 

11 

856 

Smrl'. 

MNIA rww r.vm?t: ::TNC oro PlATA pt,)!(l 

~ To~t. T~t. T0ñ':'r!et, !'.!<!. ~ roñ.ffir. 

Bl'J,183 HS,220 282 64,498 

43 144c, 4~1 38,872 r:J '•J, ··34 14 

1!l,fi'J7 481 G2 71 36,(J!il s11j 

S, 709 88 4,0'.-17 91 

201 24,298 l ,163 

186,116 1,694 204,617 6,659 887 179,568 l 1851 

~ '. r ! !" GWJ PV\T~. Ptí'W~ "')P,F! zr:c 
~ F'W!'fJ ,,116PE 

'(<.1n,tí.t, ~ ~ :.'OBR': Z T : F.~ m}.1 
T~t. ·¡·~t. ;··xi.:'et, l'.i.<. ~ 

'fQñ"y.Ct. Tcn,n:t!.. ~ 

140,470 234 102 ,422 240,JOS 

159,279 l/l ~9' 32 J 

17 26,18$ 365 64,?l¡(J 21 Jl,214 
)'3,S2') 381 ~e .... a2 

t.& 11 39,fi05 JBO 73 
51 22 3~' .!2J !¡5ij 

&8 14 1, 1cc1 106 
4.:n 

3,0<J9 is,1102 lt!O 3'J,370 1, 751j 2,692 14 ,1426 

1,443 173 4( ,532 1,44'/ 

2,006 16'~,635 18,402 834 2!iO,B04 2,2E2 274,293 1"',426 
20:1,325 8,'1f;4 719 ig-; ,f20 



ANEXO 5 

PRODUCCION DE ORO, PLATA Y METALES BASICOS 

EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

ltRl!CIPIO 

011) PlATA P!DMJ C'')~ff, 

~ ~ ~ T~t. 

Guana}l>Oto 1, 349 155,76& 18 so 

Ot:rO• 

TOTAL l, 349 l55,1G6 18 50 

7.UIC OPD 
~ ~ 

l, 2111 

1,280 

l1JENI'E: Consejo de PJ:curoos ~a y Oi.rocci6n General de Min:le, SDllP. 

PLATA P!D!i) C\.'SFE Z!!i-:: OFD 

!E"" 'fr:~t. Tu~t~ r;r.:Tu:. ~ 

169,134 GJ J7 l,$73 

2,079 54 lL• 

111,213 U7 111 1,513 

PlA7A PtD:-r C0B?f ZlrlC oro FlATI nr!>f:l :;:;BFf' ~nlL' nro PIATA PU:·~.,; ccnro: ZINC 
rK TO'ñ.'R?t, TOñ.'"firt. T~t. ~ ?ií" Tun,!1Ct, :::m:Hét. ~et, ~ !&:! TOñ:'l>t, T~t. TOñ.'fiet. 

17718]1 90 144 1,938 l!i7,08S 48 15 z,1.¡93 175,037 49 136 

177,631 90 144 l,93ij lS7 ,os~ 48 95 2,493 175,040 41 136 



ANEXO 6 

PRODUCC!ON DE ORO, PLATA Y METALES BASlCOS 

EN EL ESTADO DE HIDALGO. 

l 9 8 o 
~ 

ORO Pl.ATA PID!-ü OJDP!' 
~ &i"' 'liiñJ{;'t. ~ 

Pachuca 339 62,165 1 1 

z.im>iOO •5 4i.,SSl S,640 l, ~45 

El /\renal 3 326 - l 

Ottotl l 59 2 1 

TOTAL 388 107 ,101 S,&43 l,Slfe 

l 

zrnc OPD P:ATA 
·~t. ~ 1'm 

- 374 tY,6ú4 

1.1,472 41 50,475 

- 1 215 

- - 39 

11,472 416 120,403 

ftlilllt: Cbnsejo de Recursos Minera.lea Y Direccidn General de Minas, SP1!P, 

9 8 l 1 9 8 

PtJJlil mBPr 7,TNC ORO 
~ 

P!mfl OJB-Ri:: 
Toñ.ih. TOñ'J1:!t. 'lbñ"JLt. ~ ~ ~t. 

- - - •18 75,355 1 -
7,396 1,208 12 1 '/SJ 39 61,918 9,065 1,226 

- 1 - 1 135 - l 

- - - - - - -
7,396 1,209 12, 753 458 137,408 9,066 1,227 

2 1 9 s 3 l 9' 8 " 
ZINC ORO f'lATA Pl.DM1 (IJB!U: zrnc oro !'l.\TA PWlil cnsro: ZINC 

~ I'ii. 1if" 1~.;t, Taii:W!·t, ~ fü ~ 'lbñ':Tiit. r;:m:!\\"t. T~t. 

- 4)5 12,wa 1 2 - 390 75,368 2 - -
14,431 37 S·J,nJ a, 1a0 1,2111 lJ,127 % 62,663 8,248 1,566 12,572 

- l 9'1 - - - - 21 - - . 

- l a l 7 - 7 47 2 43 -
14,431 464 132,006 8,390 1,223 13,127 443 138,299 0,2s2 1,609 12,572 



ANEXO 7 

PRODUCCION DE ORO, PLATA Y METALES BASICOS 

EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

~ 
IB?. P!AtA Pl/}}[1 

Wl ~ ~.t?. 

~XIX> de Alarc6n 100 100/;3') 12,206 

José Aiú•ta 1,733 ca 

~del Rfo 41 430 43 

Otros 407 23 

TOTAL 155 103,009 12,340 

0)9flf~ ZirlC ');<) 

Tun.Met. T~et. !'.i::!. 

359 n ,942 145 

15 106 

lG "" 
••l 39 

391 22,099 228 

FllENTE1 Consejo de Recursos Minerales y Dirccci6n General de Minas. 

PIA'!'A PLDHJ 0)!3?1: zmc OFO PIATA 
!'.fil;. T~~t. To:1.~~·t. Toñ:'Pet. ~ 1iif 

170,':,4 3 13,655 4n 21,417 113 105,Jt..7 

l¡I) lt'J lU J,608 

3'.H.i ~ ~ 10 6!; 1¡36 

S58 18 u 76 11 SGO 

121,542 13,699 528 21,542 114 110,971 

SCMIP. 

f'lfl"ll 011mt :·:INC .lf!:) PrATA P:n~r, r.PB~[ 2~ ORO PJA'll\ Flllfll CllBRE WIC 

~ Ton.!·i!
0

t. ~ ~ ~ 'l~~·t. Tcn.~!e't, ~ ~ 1'iI" ~ 'lb'ñ.Hét. ~ 

i2 1 e8J BGJ 28,B23 lll 1011,102 12,aos t.104 r,7'J3 un 109, 728 13,945 870 31,297 

~[, ~~ 36 17 S1 llS 59 59 ff l' 4,611 58 56 61 

30 26 28 2B7 34 17 J7 166 16 16 

14 14 ;'_:¡ 76~ 16 211 !¡J 3,024 25 19 

12,%9 992 28,859 190 110,371 11,911 1,000 3:1,819 277 117,529 14,0611 961 32,359 



A.~EXO B 

PRODUCCION DE ORO, PLATA Y METALES BASICOS 

EN El. t.STADO DE SAN LUIS POTOSI. 

l 9 8 
H'JlllCJPIO 

ORO P!A'll\ Pl1J1'll COBRE 

o 

l7i!: ~ Tu"""ñ.'Het. Tun.Hiit. 

Charooll •8 29,861 3,778 719 

La Paz 117 27,879 l,720 l,123 

ca toree - 8 ,1485 7 -
Otros 19 2,1402 155 19 

TOTAL 184 69,526 S,650 l,RH 

zm: ORO 

~ Ji! 

16,147 "ª 
2,370 110 

- -
- ll 

18,517 169 

FUl:NTE: Cbnoejo de Pec:ursoe Hinerates y Dire:ci6n Genoral de ~ 1 SOOJ' • 

l 9 8 l 1 

PLATA P!Jll'.) COBRE ZINC ORO PLATA PU:l-D 

~ Tuñ'Jlét. '!6ñJfot. TuñJfet. l7i!: ~ l!!!!,:i«t. 

39,963 6,297 761 16,085 •7 37,794 5,822 

31,822 1,906 1,270 1,925 118 33,552 21GSJ 

8 ,922 16 1 - 1 10,057 25 

1,101 68 10 - 12 1,051 49 

81,808 8,287 2,042 18,010 178 82,454 7,959 

9 8 2 l 9 8 3 l 9 8 • 
COBFl: ZIIK: ORO P!A'l'A PWMJ COB~E wc oro PlATA PWl-D OOBRE ZINC 

!on.P.et, Ton.H;t, ~ ~ TrJñ.TI'ét, 'Ibn.Met, Tuñ.ilét. ~ .&!!!. iOñ":'Het. TOñ.liiit. 'lbrl-:llet. 

740 16,359 31 30,618 !¡ ~ 3913 ;09 14,09..f 27 32,334 4,397 712 16,500 

lt218 2,681 162 JS,245 2,203 1,500 2,861 152 so,"ºº 3,260 1,382 3,509 

3 - - 11,633 29 2 - - 9,156 9 l -
8 - 5 93• 37 8 - 8 l,181 36 3 -

l,:!69 19,Q!¡Q 198 81,430 6,667 2,!19 16,951 187 93,071 7, 702 2,098 20,009 



ANEXO 9 

rRODUCCION IJ[ ORO, PI.ATA Y METAi.ES BASICOS 

EN [J. i:~;TAOO ne JAL 1 seo. 

HU?f!Cil'tiJ 
oro PlA'J)'I Pl~~n COEPE 

~ ~ ~ ~R.-t, 

·• li'·,_,~ 10 1J,fl39 390 33 

T.il{)1 d(' f>l\C'1Y.I~ 

Tc<¡uil"- 16 !>,SEiO 31 

0tro~ 756 

1' O TAL 28 20,155 417 40 

zrnr. Ol'IJ 
';h~~ !'i2 

29 

12 

42 

l1.1Ilnt: Q:msejo de P.ocursos Minerales.y Dirección General de Minas, SEMIP 1 

PlATA PlllHO COB?f. 7.HIC oro Pli>TA :'1,.')1) 

w 'fúñ.W:t. Tu"ñ":P.et. Toñ."P;;t. !'i:.!. ~- ~~t. 

---·--
16,725 593 20,07'3 :,3'JR 

15,529 1,201 611 3,l0ó 49 ll•,839 1,912 

s,sn 28 J ,173 

65 47 57~ 

37,8118 l,813 675 3,186 62 3R 1710 1,319 

·-

':~f·~[ ".'-~ PlATA P111'!1 C<1BPE 7.INC OFO PIJ\TA PIOO 
G:. COílRf. tr!r: 

~~ 'YOñ.Tíe.t. . !ll'.L TÓÍ1°J'~t..:_ ·~~.!. Ttn.%t . Ffi ~ :i§J1et. 'Ibn.l·::t1.:_ 'toñ:"Rf!t. -
ª" 73,f.12 1, 129 02 32,855 1,30& 112 

427 5, 571 64 211,02a 2,S88 295 5,813 lOo 30,i.s1 11,037 578 I0,893 

4S 59 

17 1,916 119 1,064 12 

51'-' 5,~13 '" ijCJ,F.l•l 3, 913 379 5,813 228 64,429 S,355 691 10,893 



---

ASDO 10 

PROO~cr:0N VE ORO, PLATA y M[T.\l.ES BASICOS 

EN [L r,1'100 or. COAllUILA. 

1 9 8 

~ 
ORO P!ATA PlJll{J COBl'.t 

o 

~ ~ 'IOñ.1'.ét. 'lbn.T'.ét. 

Oc1n;>O . 43,492 7,188 e 

'ltn'e6n 6 1,765 66 16 

Mr'o!J 4 432 114 3 

T~TAL 10 llS,689 7,368 27 

ZTllC 
~ 

. 

. 
154 

1511 

1 9 e 1 1 

OP.0 P!ATA Pl1l10 OOBRE ZINC ORU P!ATA 
~ Ti! ~ 'lb"ñ:l'1ét. ~ ~ !E" 

. 55,490 10,286 34 - . 71, 722 

. 221 . . . l 303 

2 255 96 1 307 . 52 

2 55,966 10,382 35 307 l 72 ,077 

--· 
~ e ? l 9 8 3 l 9 8 ,, 

PI.Jm OJBPI zm: oro PLATA P!DHJ COBRE ZINC ORO PIJ\TA PUl10 OOBRE zm:: 
Tcn:P'út. 'fuñ}!ct. roñY.Ct. ~ ~ ~ 'lbñ.lret. 'lbñ.11et. !1i! 1'K 16ñ.l-10't. ·IbñJ!iit • 'lbn-:P.ét • 

13 ,05(1 e . 63,156 ll ,406 54 . . SL&,995 8,236 13 . 
. 16 - 217 10 2 . . 651 53 4 72 

~7 . J9C . 143 ;¡ ; J?u . 170 82 e 6,278 

13,917 e 212 . G3 191L ll,449 59 124 . tS,916 8,371 25 6,350 



ANEXO 11 

PROOUCCION DE ORO, PLATA Y METALES BASICOS 

EN EL ESTADO DE MICllOACA.~. 

l 9 8 o l 9 8 l l 9 e ¡ l 9 8 3 l 9 e 4 

~ ORO PLATA PU'!!) CDBRE 
oro PlA7~ Pl.Dl1l CDBRE ZINC ORO PLATA P!JHl CDBRE ZINC ZINC ORO PLATA PUlH'.l ~¡; ZINC ORO PLATA PlJJH) CDBRE ZINC 

!E y ~. 'lbn.Met. 'lb~ re !':S!!. ¡;;¡¡:¡:¡;;t •. ~ Ton.M.et !':S!!. !'2 ~ ~ TOñ:Het, ES!.. y Tun.1'fet. ~ ~· !E y '!6ñ.Hiit. 'lbñ'Jíot. 'lbrl-:l!iit. 

. Argangueo 29 15,Hl 96 145 - 35 13,399 105 95 - 30 13, 735 173 129 - 21 13,320 225 :¡9 - 25 15,742 308 145 -

I.alt.Mlc5lll! - E9l 9 4,848 - 3 709 17 4,636 - 1 7•2 23 3, 748 - - 45 - :o - - 45 - - -

naJ.J>J1arua 10 ~· - l - 3 180 - - - 6 313 - l - 2 153 . - - - 2 153 - - -

Otros 3 lll l 347 - 8 269 5 350 - 13 5,553 147 208 977 6 6,135 259 l"" 845 15 17,45• 811 472 11,117 

TOTAL •2 l6,li91 106 5,341 - 49 14,557 127 5,081 - 60 20,343 l•l lf,086 977 29 19,653 484 293 845 42 33,394 1,119 617 l.1,117 

FUCNTEt Consejo de Recurso& Hineralea y Direcci6n General de Minas, SEHIP. 
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