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En el presente trabajo se analiza la pol!tica de fomento a la m! 

ner1a por parte del Estado Mexicano, en ~l s6lo se aborda el ca

so de la Comisi6n de Fomento Minero, pues se concibe que es en -

esta instituci6n donde el fomento a la miner1a se da de una man~ 

ra más elaborada. 

El supuesto del que se parte es el de que la Comisi6n de Fomento 

Minero es el instrumento que el Gobierno Federal utiliza, para -

la ejecuci6n de las diversas pol!ticas de fomento y promoci6n m! 

nera. Desde este punto de vista se considera que estudiar los a~ 

tecedentes de esta instituci6n significa en gran parte, revisar 

la historia del fomento estatal a la miner1a. 

La politica de fomento a la miner!a a lo largo del presente 'si-

glo, ha cubierto diferentes facetas y ha buscado diversos objet! 

vos, los cuales han sido el resultado de la evoluci6n de la eco

nom1a del pa1s. 

La revisi6n hist6rica de los diferentes objetivos que ha buscado 

la pol1tica de fomento minero, es de suma utilidad ya que con -

ello se identifica la naturaleza del fomento, su forma de operar 

y la manera en que se resolvieron los problemas ante una situa-

ci6n econ6mica concreta. En base al conocimiento de estos fact~ 

res se pretende inducir las nuevas formas de fomento, sus modal! 

dades futuras y su direcci6n, en un ambiente que se caracteriza 

por profundas transformaciones tanto en el ámbito minero y eco-

n6mico del pa1s. 
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De esta manera la investigación se expone en cinco cap!tulos, un 

marco conceptual y la presente introducción, en esta Qltima se -

plantean expltcitamente las hipótesis, en tanto que en el marco 

conceptual se pretende definir el objeto de estudio, ésto es, -

diferenciar a la actividad minera de otras actividades económi-

cas con el fin de encontrar las particularidades que la caracte

rizan y que de una u otra forma determinan la organización, las 

funciones y los objeti11os de la Comisión de Fomento Minero. 

En el primer capitulo se hace una revisión histórica sobre la l! 

gislación minera que antecedió a la fundaci6n de la Comisión de 

Fomento Minero, aqut se plantea como hipótesis, de que las dife

rentes leyes y reg1amentos que regulan la actividad minera, bus

can la resolución de problemas económicos concretos, y pretenden 

ser el ingrediente fundamental que encausa a la actividad minera 

hacia los objetivos que enmarca la pol!tica económica. 

El segundo capttulo trata sobre la formación de las cooperativas 

mineras, intento del Gobierno Federal por establecer la explota

ción de los recursos mineros a través de mexicanos, en este capf 

tulo se reseñan los avances en la polttica nacionalista del go-

bierno postrevolucionario, ya que en un principio se luchó por -

el reestablecimiento de las normas jur1dicas ·que reivindicaban -

la propiedad del subsuelo por la nación. Una vez conquistado d! 

cho principio, se dan avances encaminados por lograr que los re

cursos del subsuelo sean explotados y usufructados por mexicanos. 

La formación de las cooperativas mineras fueron parte de estos -
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esfuerzos y ellos reunen la particularidad de ser empresas en 

propiedad colectiva, hecho que plante6 un aspecto novedoso en la 

mineria mexicana. La hip6tesis central de este capitulo es que a 

la Comisi6n de Fomento Minero le corresponde jugar un papel im-

portante en este proceso de reivindicaci6n de las riquezas mine

ras a favor de los mexicanos, papel que s6lo es cumplido parcia! 

mente, pues la falta de recursos econ6micos y la inexperiencia -

de la inst,ituci6n asi como la de las propias cooperativas desem

bocan en el fracaso de esta forma de organizaci6n social en la -

producci6n minera. 

En el tercer capitulo se exponen las primeras acciones realiza-

das por parte de la Comisi6n de Fomento Minero, para ir consoli

dando su infraestructura de apoyo y fomento, en ~l se describen 

los principales problemas que se enfrent6 la politica de fomento, 

y los diversos mecanismos que se diseñaron para la resoluci6n -

de ellos. 

El cuarto capitulo trata sobre el proceso de mexicanizaci6n de -

la miner1a, aqui la hip6tesis que se sostiene es que la Comisi6n de 

Fomento Minero amplia la cobertura de sus funciones, pues al ap~ 

yo financiero y t~cnico, se le viene a agregar el hecho de que -

se le concibe corno un instrumento para apoyar y acelerar el pro

ceso de mexicanizaci6n. 

El quinto y liltimo capitulo se divide en dos partes: en la primera·" 

de ellas se examinan las actuales tendencias de la miner1a inte~ 



s. 

nacional en el corto y mediano plazo, y en la segunda parte se -

exponen las perspectivas de la minería nacional y de la propia -

Comisi6n de Fomento Minero, en este capitulo se intenta en base 

a las tendencias de los mercados internacionales, inferir las 

futuras directrices susceptibles de adoptarse para conducir a la 

minería nacional y a la Comisi6n de Fomento Minero hacia las nu~ 

vas condiciones que plantearán la evoluci6n de la minerSa yecon~ 

mia mundiales. 

Precisa señalar que en la elaboraci6n de la presente tesis se 

acudi6 a diversas fuentes las cuales son citadas en el pie de P! 

gina, pero la fuente más importante lo fue el archivo de la Com! 

si6n de Fomento Minero qui~n aport6 bastantes datos que permiti~ 

ron cubrir las partes hist6ricas. 

La revisi6n del archivo de la Comisi6n de Fomento Minero, const! 

tuy6 una de las etapas más arduas y laboriosas de la presente i~ 

vestigaci6n, pues se consultaron varias decenas de voluminosos -

legajos y en ocasiones la lectura de algunos ellos s6lo servia -

para percatarse de que la informaci6n contenida no era de utili

dad para los objetivos e hip6tesis planteadas en esta tesis. 

Cuando se corr1a con mejor suerte, la informaci6n s6lo cubria 

parte de los objetivos y la dispersidad de ella impuso la tarea 

de ir armando un rompecabezas que dificult6 un tanto la elabora

c!6n de los capítulos. 

Con lo anterior, no se pretende afirmar que el archivo general -
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de la Comisi6n de Fomento Minero, es un caos y esta mal organiz~ 

do, lejos de ello, la informaci6n contenida en él es un valioso 

acervo que puede sustentar la investigación de otros t6picos -

relacionados con la miner1a nacional. 

Por Gltimo deseo expresar mi gratitud a las autoridades de la 

Comisi6n de Fomento Minero, por pennitirme consultar los archi-

vos, pero particulannente al Lic. Liévano Sáenz quién a través -

de su amplio conocimiento fraguado por la experiencia en el sec

tor, no s6lo apoy6 la presente investigación, sino que su colaba 

raci6n fue más allá, e hizo valiosos comentarios y aport6 muchas 

ideas, lo mismo puedo decir del Lic. Ricardo R!os Cárdenas quién 

brind6 un apoyo integral. Soy deudor también con el Lic. Augus

to Cesar Olgu!n R., por su asesor1a y por varias y Gtiles conver 

saciones que se sostuvieron con él. 



MARCO CONCEPTUAL 
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La actividad minera al igual que otras actividades econ6rnicas, -

presenta características muy particulares y en el caso de la mi

nería la más importante es que se ubica en la explot:;lci6n de re

cursos no renovables, esta condición establece grandes diferen-

cias que en esta secc:L6n .se pretenden señalai:. 

Tal vez parezca irrelevante iniciar la diferenciación de la act! 

vidad minera con la definición ya "clásica" de la ciencia econó

mica, sin embargo es ésta la que nos da los principios fundamen

tales que caracterizan las particularidades de nuestra materia1 

pues bien, se dice que la economía es la ciencia que estudia las 

relaciones de producción, distribución y consumo en una forma--

ci6n histórica social.!/ 

En esta definición se plantean dos elementos esenciales: uno es 

la sociedad, ésto es, los hombres que se organizan a través de -

diferentes relaciones para producir los bienes y servicios indi! 

pensables para su sobrevivencia. El otro elemento consiste en -

Existen otras definiciones de la ciencia económica como por 
ejemplo aquellas que ponen especial relevancia a la escasez, 
Paul A. Samuelson en su Curso de Econom!a Moderna presenta -
entre otras la siguiente: "La econom!a estudia la forma en 
que los hombres utilizan unos recursos escasos o limitados ••• 
para obtener distintos productos,,, y distribuirlos entre -
los miembros de la sociedad para su consumo", Ed. Aguilar 
Pág. No. 5, Décimo Sexta Edición, 1973. 
Aunque esta definición toca el problema de la escasez, se ha 
preferido utilizar la que pone mayor ~nf asis a la que trata 
sobre las relaciones sociales para producir, distribuir y 
consumir, pues en ella se resalta el aspecto social de la -
ciencia económica. 
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el objeto de trabajo que sustentan no s6lo las relaciones socia

les de los hombres, sino además los medios para producir y dis-

tribuir los bienes en cuestión. 

Ahora bien, cualquier disciplina cient1fica en el afán de apre-

hender el objeto de la ciencia, desarrolla mecanismos metodol6g! 

cos que propician un "acercamiento• objetivo hacia la materia e~ 

tudiada, as1, en economía se parte de una clasificación muy gen~ 

ral de las diversas actividades econ6micas que pretenden establ~ 

cer las diferencias entre el objeto y el sujeto económico, as1, 

se engloba el campo de la economía en tres grandes clasificacio-

nes a saber: el sector primario, el sector secundario o de ---

transformaci6n y el sector terciario o de servicios.~/ 

Dentro del sector primario las actividades económicas tienen co

mo base su aproximaci6n inmediata con la naturaleza, pues en él 

se incluyen las actividades agr1colas, ganaderas, silv1colas y -

extractivas, que si bien guardan entre s1 aspectos comunes, tam

bién presentan diferencias notables que condicionan no s6lo sus 

relaciones de producción y organizaci6n social del trabajo, sino 

también los propios medios de producci6n con que se ejecuta éste. 

La primera diferenciación entre las actividades agropecuarias y 

las extractivas consiste en que las primeras constituyen recur--

~/ Esta clasificación es la utilizada por el Sistema de Cuentas 
Nacionales, editados por la Secretaria de Programac16n y Pr~ 
supuesto, México, o. F. 
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sos renovables en tanto que las segundas se agrupan bajo el con

cepto de recursos no renovables, esta diferencia tiene una repe~ 

cusi6n directa en la forma de explotaci6n de los propios recur-

sos, pues a través de ella, la categor1a de racionalidad econ6m~ 

ca adquiere una connotación que influye no s6lo sobre las formas 

y métodos de la producción misma, sino también en el diseño de -

las propias pol1ticas de explotaci6n que buscan, en el caso de -

los recursos no renovables, evitar en el corto plazo su agota--

miento y garantizar el suministro futuro. 

Otro elemento de diferenciaci6n es el papel que juega la tecnol~ 

g1a en el proceso productivo y reproductivo de los recursos, en 

este sentido, el sector agropecuario al igual que el minero, 

cuentan con limitantes de orden natural. En el caso del sector 

agropecuario la primer limitante es el suelo, su fertilidad y -

disponibilidad de agua, lo mismo acontece con la miner1a donde -

la primer limitante es el tamaño o magnitud del yacimiento, es -

decir, la formaci6n de los depósitos minerales (li.reas "anormales" 

en las que uno a varios elementos se hallan en concentraciones -

muy superiores a los valores medios y por tanto, se definen como 

depósitos que bajo determinadas condiciones econ6micas son expl~ 

tables), otro factor derivado del anterior son las diferentes l~ 

yes o concentraciones de las sustancias metli.licas y no metli.licas 

que presentan las minas, y por último, estli. la ubicaci6n geográ

fica de los yacimientos que en términos generales se localizan -

en zonas de orograf1a compleja y de dificil acceso. 
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Estas limitantes comunes tanto para el sector minero como para -

el agropecuario, tienen sin embargo, diferencias sustanciales -

que repercuten no s6lo en el proceso productivo sino también en 

los procesos subsecuentes de distribución y comerciali2aci6n de 

los productos. En efecto, dentro del proceso productivo en el -

sector agropecuario, la tecnolog1a ha desempeñado un papel impoE 

tanta en la superaci6n relativa de las limitantes naturales, as1 

la fertilidad del suelo se ha visto incrementada con el uso de -

fertilizantes y con mejores técnicas de cultivo y selección de -

semillas, as1 como con el continuo mejoramiento genético de las 

especies, factores que en conjunto han propiciado un aumento en 

la productividad. En el caso del sector minero, los avances tec 

nol6gicos a la fecha s6lo ha mejorado las recuperaciones de los 

contenidos de los minerales, pero no han logrado incrementar las 

leyes mismas del mineral "in situ 11
• Esto os, aG.n no ha sucedido 

eso que se antoja imposible como es el hecho de transformar un -

manto de roca est~ril en un depósito de un mineral con signific~ 

do económico. 

Lo anterior tiene especial relevancia porque la miner!a y en ge

neral las industrias extractivas, se enfrentan (cuando su explo

taci6n es continuada) a un agotamiento de los recursos, que las 

somete a un estado de rendimientos decrecientes. Por tal motivo, 

la extracci6n en principio se dirige al mineral más rico, después 

al agotarse éste, la extracci6n se amplia haciendo más profundos 

los tiros y consecuentemente los costos se incrementan. Si la -

explotaci6n continQa llega el momento en que la calidad del min~ 
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ral decae y la extracci6n deja de ser rentable, en esta fase las 

minas son abandonadas hasta que se introduzca una nueva técnica 

que reduzca los costos, o hasta que cambien las condiciones eco

n6micas expresadas en mejores niveles de precios y de mercado. 

Existen innumerables testimonios hist6ricos de lo anteriormente 

descrito, pues es indudable que las minas explotadas en la anti

guedad requerian que los minerales o menas presentaran altas le

yes, pues el escaso desarrollo tecnol6gico s6lo hacia factible -

la recuperaci6n de los valores cuando éstos se presentaban con -

altas leyes de concentraci6n, es decir, cuando las menas eran de 

buena calidad. Asi, en la época colonial, una vez introducido -

el método de "patio", la calidad de la mena requerida para una -

explotaci6n rentable era aquella cuya ley excediera a un kilogr~ 

mo (aproximadamente) de plata por tonelada, minerales m&s pobres 

dificultaban su beneficio en el sentido de hacerlos incosteables, 

posteriormente, cuando se introducen los métodos de f lotaci6n y 

cianuraci6n (a finales del siglo XIX y principios de XX) la ley 

minima requerida para una explotaci6n rentable desciende, para -

el caso de la plata a un minimo de 170 y 200 gramos por tonelada. 

Ahora bien, los parámetros anteriormente establecidos no son ab

solutos pues en ellos influye de manera muy importante las cond! 

ciones econ6micas prevalecientes del momento hist6rico. De esta 

forma, un factor determinante son los precios, si estos eon al-

tos las leyes mínimas requeridas pueden ser menores para garant! 

zar una explotaci6n rentable, el caso contrario sucede cuando --
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los precios de los minerales son bajos. 

Otro factor limitante de gran importancia para la industria min~ 

ra es el riesgo que implican las actividades de exploración, es 

en este proceso donde la incertidumbre de la inversión se prese~ 

ta con mayor intensidad, pues en muchas ocasiones los trabajos -

de exploración s6lo sirven para confirmar escasos volOmenes de -

reservas mineras o mineral de baja ley, que hace incosteable su 

explotación y por ende las inversiones realizadas en la explora

ción resultan infructuosas. Este ¡actor, combinado con el largo 

periodo de maduración que requieren los proyectos mineros, plan

tea desventajas a los inversionistas con respecto a otras ramas 

económicas. 

Todo este conjunto de limitantes le dan a la miner1a una conf ig~ 

ración muy particular, pues en la explotación de los recursos no 

renovables no s6lo es suficiente el criterio de rentabilidad, 

sino que en ello también subyace el concepto de racionalidad ba

jo dimensiones diferentes, ésto es, el evitar su agotamiento a -

trav~s de una explotación mesurada. Esta circunstancia involu-

cra una contradicción en las expectativas del empresario privado, 

cuya expresión más tangible se manifiesta en el hecho de que los 

empresarios privados persiguen como objetivo obtener mayores ga

nancias, situaci6n que en ocasiones se ve restringida por la 

constante amenaza de agotamiento de los recursos mineros. 

Esta contradicción es recogida en el principio fundamental de la 
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legislación minera que otorga la propiedad inalienable de los r~ 

cursos mineros a la Nación, es entonces, el Estado como represe~ 

tante de la sociedad, quien puede determinar o concesionar a P"!: 

ticulares la explotación de los recursos, en este sentido el Es

tado decide que clase de minerales se pueden explotar y que su-

perficie, adem&s de que en él cae la responsabilidad de la gara~ 

tia del suministro futuro de ellos. 

El car~cter de no renovable de los minerales hace necesaria la -

intervención del Estado en el sentido de evitar una explotación 

desmedida, sobre todo de aquellas sustancias que juegan un papel 

estrat~gico para el desarrollo industrial del pais, en estos 01-

tirnos, el Estado Mexicano se ha reservado en forma exclusiva su 

explotación intentando con ello impedir el surgimiento de cue--

llos de botella y la posibilidad de crear un encarecimiento art! 

ficial con fines antieconómicos. 

El argumento anterior sin embargo, no es compartido por algunas 

corrientes de pensamiento económico, especialmente por aquellas 

que recomiendan una pol1tica liberal para el funcionamiento de -

una sociedad de mercado. Este grupo de pensadores dan un trato 

indiscriminado a los recursos, es decir, no hacen una diferenci!!_ 

ción entre los recursos renovables y los no renovables, y por -

tal motivo conciben que sólo las fuerzas de la oferta y demanda 

son suficientes para la producción y distribución de los produc

tos, desde este punto de vista el concepto de racionalidad econó 

mica se reduce a la sentencia de "obtener m~s con el menor es---
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fuerzo", sin tomar en· cuenta que el obtener m!s puede significar 

para los recursos mineros una explotación desmesurada poniendo -

en peligro el suministro futuro de estos recursos no reproduci-

bles. 

considerando la naturaleza no renovable de los recursos mineros, 

es dificil aceptar la no intervención del Estado al menos en --

aquellos minerales que son insumos estratégicos para el desarro

llo de industrias clave, ya que el manejo de una pol!tica libe-

ral en la explotación de dichos recursos traer!a a la larga con

secuencias graves que se manifestarian entre otras cosas, por ª! 

plotar sólo aquellos yacimientos altamente rentables, la explot~ 

ción seria desmedida y se producir1an los minerales que arroja-

ran mayor utilidad, relegando a segundo término las necesidades 

futuras de la industria. 

En el presente trabajo se parte del principio fundamental de que 

la intervención del Estado en la Miner1a es de primordial impor

tancia para el desarrollo de esta industria, pues se concibe que 

la explotación de los recursos naturales no renovables debe rea

lizarse en forma planeada y atendiendo las necesidades de miner~ 

les tanto en el presente como en el futuro. Desde esta perspec

tiva es justificable la regulación estatal no sólo desde el pun

to de vista de la legislación y reglamentación sino también en -

la operación y administración de empresas mineras. 

Actualmente el Estado Mexicano interviene a través de diversos -
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organismos que cubren todas las fases de la explotación minera, 

asi, el Consejo de Recursos Minerales cubre las necesidades de -

exploraci6n y prospecci6n de los recursos, la Comisión de Fomen

to Minero otorga créditos, fomenta y promueve a la pequeña y me

diana miner1a y participa en el capital social de diversas empr~ 

sas mineras, lo mismo acontece con el Fideicomiso de Minerales -

No Metálicos, que cubre una actividad semejante a la de la Comi

sión pero dirigida fundamentalmente a los minerales no metálicos 

y la Direcci6n General de Minas que expide las concesiones mine

ras y reglamenta la explotaci6n de los minerales, 

En el presente documento se analiza el papel de la Comisión de -

Fomento Minero, as1 como su historia y las diversas acciones que 

ha cubierto a trav6s de su trayectoria. Con ello se intenta po

ner en claro los esfuerzos del Estado Mexicano por reinvindicar 

la actividad minera al servicio de los intereses del pa1s. 

Precisa aclarar que la decisi6n de examinar la trayectoria de -

Comisión de Fomento Minero, se sustenta en el principio de que, 

es s6lo a través de las acciones concretas de los organismos es

tatales, como se puede comprender la esencia de los objetivos -

de la pol1tica minera del Estado Mexicano. 



Cl\PITULO I 

LA LEGISLACIO!I MINERA QUE ANTECEDIO A LA FUllDACION DE LA 

COMISION DE FOMENTO MINERO 
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Es muy dificil hablar sobre los antecedentes legislativos de la 

miner!a mexicana, sin hacer referencia a ~as Reales Ordenanzas -

de Miner!a puestas en vigor en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Las Ordenanzas de Miner!a constituyen el primer antecedente so-

bre legislación minera diseñado y pensado para aplicarse a las -

condiciones objetivas de la miner!a mexicana. 

En este documento se asienta el principio básico que afirma que 

las minas pertenecen al Soberano, y 6ste s6lo puede otorgarlas -

a los particulares con el requisito de que realizaran trabajos -

en ellos y cerno contrapartida pagaran los impuestos estableci-

dos.!I 

!/ Las disposiciones en las Ordenanzas de l1ineria sobre este -
aspecto se encuentran en el titulo V que dice: 

Art. i. Las minas son propias de mi Real Corona, asi por su 
naturaleza y origen, como por su rcuni6n dispuesta en la ley 
IV. titulo XIII. Libro VI de la Nueva RecopilqciOn. 

a) 

b) 

Sin separarlos Uc mi Real Patrimonio, las concedo á mis
Vasallos en propiedad y posición, de tal manera que pue
dan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, deja~ 
las en testamento por herencia 6 manda, 6 de cualquier -
otra manera enagenar el derecho que en ellas les perte-
nezca en los misnos términos que lo posean, y en personas 
que puedan adquirirlos. 

Esta concesión se entiende bajo dos condiciones: la pri 
mera, que hayan de contribuir á mi Real Hacienda la par:: 
te de metales señalada¡ y la segunda, que han de labrar 
y disfrutar las minas cumpliendo lo prevenido en estas -
Ordenanzas, de tal suerte que se entiendan perdidas siem 
pre que se falte al cumplimiento de aquellas en que as!
se previere, y puedan conced6rsele á otro cualquiera que 
por este titulo las denunciare. (SIC) (Ordenanzas de Mi
ner1a, Par1s librer1a de Rosa y Bouret 1858, p. 68 y 69). 
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La importancia de las Ordenanzas no sólo se ubica en el estable

cimiento de los principios básicos de la legislación minera, los 

cuales aún en nuestros días subsisten, sino que además fue el c~ 

digo minero que rigió a la actividad por más de un siglo. Esta 

permanencia en el tiempo denota por s1 misma lo acertado de sus 

normas, pues si bien es cierto que durante la época del México -

independiente, las nuevas condiciones económicas y políticas del 

país obligaron enmendar varias veces las Ordenanzas de Minería, 

también lo es el hecho de que estas reformas no afectaron de fo!!_ 

do las cuestiones sustantivas de esta legislación colonial, y --

aún en la etapa del porfiriato la legislación minera siguió sie!!_ 

do en términos estrictos un reescrito de las antiguas ordenanzas. 

Dentro del marco de la evolución de la legislación minera desta

ca el Código Federal de Minería de 1884, que si bien estuvo ins

pirado por el concepto de propiedad liberal, también dejó gran-

des partes de las Ordenanzas de Minería intactas. De esta mane-

ra las reformas que introdujo fue un rompimiento con los princi

pios que otorgaban a la nación la propiedad del subsuelo, y lo 

que fue más grave aún, no consideró una legislación más acorde -

con la época en lo que se refiere a algunos minerales como el -

petróleo y el carbón, que en este periodo histórico alcanzaron -

gran relevancia económica ya que el desarrollo industrial de al 

gunos pa!ses los int~graron dentro de procesos productivos inno

vadores ,3/ 

El desarrollo de algunos países al término del siglo XIX in
corporó al mercado nuevas materias primas, que en épocas pa
sadas no tenían una importancia vital para la economía, as1 
el cobre, el plomo, el zinc, el petróleo, el carbón y el hi~ 
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El c6diqo de 1884 fue reformado en 1887, cuando se revisa la ley 

de impuestos a -la miner1a, en el cual se intensific6 la libera-

lizaci6n y se redujeron los impuestos sobre la plata, el carbón 

y el hierro, as! como los del mercurio y azufre que fueron anul! 

dos, y s6lo se fij6 un impuesto a la acuñación y el impuesto del 

timbre. 

Los principios emanados en el c6diqo de 1884 y sus reformas de -

1887, defini6 la esencia de la leqislaci6n minera de los prime-

ros años del porfiriato y sirvi6 de base a la pol!tica económica 

que fue favorable a la expansi6n del capitalismo en los paises -

11deres, as1 Inqlaterra y Francia, naciones ya encaminadas en -

sus proqrarnas imperialistas al igual que los Estados Unidos, in~ 

cian una exportación de capitales y dan comienzo a prospectos --

mineros en México. Esta circunstancia, aunada a toda clase de -

sequridades a los empresarios, pronto llenaron el escenario min~ 

rro se constituyen minerales estrat~gicos desplazando de es
ta categoría a los minerales preciosos que durante las épo-
cas anteriores habían tenido esta connotaci6n. La leqisla-
ci6n minera en México del tiempo del porf iriato no ponder6 -
en toda su magnitud este fenómeno y por consiguiente dejó -
grandes espacios a las empresas extranjeras que a la postre 
generaron innumerables problemas cuando el qobierno surgido 
do la revolución de 1910, intent6 reivindicar a favor do la 
naci6n la explotaci6n de los recursos mineros. 

Es dificil afirmar si esta omisi6n fue deliberada y perse--
gu1a como objetivo Ja atracción de los inversionistas extra~ 
jeras, o simplemente fue un hecho soslayado por los redacto
res de la ley, que imbuidos por el liberalismo predominante 
de la 6poca confiaron en la oporaci6n correcta de las leyes 
del mercado. 
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ro del pa!s y ya para 1897 se estimó una inversión extranjera de 

aproximadamente 63.0 millones de dólares.l/ 

Las reformas porfiristas a la legislación minera tal y como se -

ha visto tenian una fuerte inspiración liberal, de tal modo que 

no s6lo se había abandonado el principio de propiedad del subsue 

lo por la Nación, sino también se redujeron los impuestos y en -

1892 se da un paso m~s adelante en la política liberal al pro--

mulgarse una ley minera que redujo aün m~s la intervención del -

Estado en miner1a. En esta ley se dejaba de lado la condición -

de realizar trabajos regulares en los fundos y sólo era motivo -

de caducidad de ellos la falta de pago de impuestos, esta cir~--

cunstancia provocó que las compañías mineras fueran libres de d~ 

nunciar tanta tierra como el pago de impuestos se lo permitiera 

trabajar una mina de la ffiejor forma que le conviniera, as1 como 

abrirla o cerrarla de acuerdo a sus deseos personales y capacidad 

económica, 

El espíritu liberal de la política económica minera del periodo 

Porfirista, dió como secuela dos hechos de suma importancia, el 

primero de ellos, fue el impulso que tomó el sector minero que -

bajo el influjo del capital extranjero imprimió una f isonom1a -

altamente tecnificada y un avance en la explotación y beneficio 

de los minerales.de esta manera se modifican las t~cnicas de ex-

ll La Dinámica del Sector Minero en M!ixico, 1877-1970, 
Robert Bruce Wallace y Elba Bañuelos B~rcena, p. 22 
(Tésis Profesional). 
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tracción y beneficio, al introducirse el uso de la energ!a eléc

trica y los procesos de cianuraci6n y más tarde el de flotación. 

Estos avances también se acompañan con el desarrollo de una in-

f raestructura en v!as férreas que logran establecer un sistema -

de comunicación desde regiones que anteriormente permanec!an ai~ 

ladas hasta los puertos y fronteras. 

Otro avance de gran relevancia fue el estáblecimiento de las - -

plantas fundidoras, que dieron la posibilidad de producir los m~ 

nerales con un mayor grado de elaboración, Todo este conjunto -

de innovaciones si bien imprimieron una dinámica fuerte a la mi-

ner!a, también provocó la concentración de la propiedad y auspi

ció la formación de grandes empresas extranjeras que llegaron -

a dominar todo el escenario minero del pa1s. Una estimación so

bre las inversiones extranjeras en la miner1a para 1910, revela 

que en ese entonces exist!an rn~s de 150 empresas y fundiciones -

la mayor!a de ellas eran dependientes de 5 corporaciones como: -

La American Smelting and Refining Company (ASARCO), La American 

Smelters Securities, La Greene Cananea Copper, La Greene Gold -

and Silver y la Guggenheim Exploration Ca,, que absorb1an má& de 

las dos terceras partes de la inversi6n total del sector minero.!/ 

El otro hecho importante representó la otra cara de la moneda, 

The Mexican Mining Industry 1890-1950 A study of the Inter-
action of Poli tics, Econornics and technology Marvin. D.· Ber!! 
stein. State Univcrsity of New York 1964, p. 73-7'1. 
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pues si bien la pol1tica liberal signif ic6 grandes avances para 

el sector minero y enorrnen ganancias para los inversionistas ex

tranjeros, los beneficios para el pa1s se redujeron a los ingre

sos obtenidos via impuestos. A nivel social es cierto que la -

apertura y revitalizaci6n de un centro minero creaba fuentes de 

trabajo, pero la gran libertad de acción que proporcionó la polf 

tica liberal a los inversionistas, fomentó los abusos a la clase 

obrera y excluy6 la participación de la mano de obra mexicana -

a ocupar puestos de mando. 

Esta situación conforme pasaba el tiempo se fue haciendo cada 

vez más grave, y los principios de libertad absoluta sintetiza-

dos en la sentencia de "facilidad para adquirir libertad p~ 

ra explotar y seguridad para retener" fue cayendo cada vez más 

en contradicci6n con los intereses del pa1s. Lo anterior se in

tent6 corregir y en 1902 se prornulg6 la ley de bienes inmuebles, 

en donde se inclu1a una clausula que sosten1a el dominio eminen

te de la Naci6n de los dep6sitos de minerales, en dicha clausula 

se hicieron intentos vacilantes por poner un limite al traspaso 

de la propiedad minera a las empresas extranjeras. 

La crisis monetaria de 1905 la cual integró a México al patrón -

oro, vino a acelerar este proceso y el sector minero sufri6 gra

ves repercusiones corno la caida en la producci6n de plata, Asi-

misrno los costos sociales que trajo consigo el cambio del patrón 

monetario se expresaron en altas presiones inflacionarias y con

secuentemente en la ca1da del poder adquisitivo de la clase obr~ 
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ra. Las empresas por su parte tuvieron que enfrentar mayores 

costos y la lucha entre los obreros y empresarios se fueron ha-

ciando más enconadas, situación que desembocó en la huelga de -

Cananea de 1906 • 

La respuesta del gobierno a los efectos de la crisis monetaria -

en el terreno de la miner1a, fue la emisión de la ley de 1905 -

donde se hicieron revisiones a las leyes impositivas, entre 

ellas figuraron la revocación del impuesto a la acuñación y a la 

reducción al impuesto del timbre a la vez que se simplificaron -

los impuestos federales y se unificó la estructura impositiva. -

Estos cambios sin embargo, iban dirigidos a compensar más a los 

empresarios productores de plata que a la clase trabajadora. 

A partir de esta fecha, se inician las reacciones contra la pol~ 

tica liberal en miner1a, y en 1907 se emite una iniciativa de -

ley en la que se pretend1a poscribir la posesión a los extranje

ros de los fundos mineros en los estados fronterizos, y los bit~ 

minosos incluyendo al petr6leo se incorporaron a la Juridicción 

Federal, y se hizo responsables a las empresas de los accidentes 

de trabajo ocurridos en sus propiedades. 

No obstante estos intentos por limitar el predominio de la em-

presa extranjera, la pol1tica económica en miner1a continuó sie~ 

do favorable a los intereses de los extranjeros pues todas las -

iniciativas encaminadas a este fin fueron titubeantes. No fue -



25. 

hasta después del movimiento armado de 1910 cuando el nuevo Go-

bierno emprendi6 acciones más decisivas que en no pocas ocasio-

nes generaron fricciones y enfrentamientos. 

En efecto el triunfo del movimiento armado de 1910, di6 como re

sultado el establecimiento de un nuevo r~imen de gobierno cuya 

aspiraci6n fue la formaci6n de una sociedad más justa y uno de -

sus principales hechos fue la promulgaci6n de la Constituci6n P~ 

l1tica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

El articulo 27 de esta nueva Constituci6n, represent6 un verdad~ 

ro cambio en la reglamentaci6n de la explotaci6n de los recursos 

del subsuelo, y en sus párrafos tercero, cuarto y sexto reivind! 

can el doníinio directo de la Naci6n de todos los recursos mine--

ros, de esta forma el pfirrafo tercero indica que: 

"La Naci6n tendrá todo el tiempo el derecho de imponer a la pro

piedad privada las modalidades que dicte el interés ptlblico, as1 

como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de -

los elementos naturales susceptibles de apropiaci6n, con objeto 

de hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza ptlblica, cui

dar de su conservaci6n, lograr el desarrollo equilibrado del --

pa1s y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la pobl~ 

ci6n rural y urbana" ••• 

En este párrafo como se puede observar, la Naci6n se reserva el 

derecho de regular e imponer limites a la propiedad privada,'- -
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siempre y cuando ésta esté en contradicci6n con el interés pllbl! 

co, El párrafo cuarto por su parte asienta que: 

"Corresponde a la Naci6n el dominio directo de todos los recur-

sos naturales de la plataforma continental y los zócalos submar! 

nos de las islas¡ de todos los minerales o sustancias que en ve

tas, mantos, masas o,yacimientos, constituyan dep6sitos cuya na

turaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 

como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides 

utilizados en la industria¡ los yacimientos de piedras preciosas, 

de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 

marinas; los productos derivados de la descomposición de las ro

cas, cuando la explotación necesite trabajos subterráneos; los -

yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de 

ser utilizadas como fertilizantes¡ los combustibles minerales s6 

lidos, el petr6leo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, 

l1quidos o gaseosos y en el espacio situado sobre el territorio 

nacional, en la extensión y tlirminos que fije el derecho intern~ 

cional. 

El articulo 27 Constitucional en este párrafo, delimitó con exa~ 

titud aquello que durante el Porfiriato hab1a sido ambiguo como 

lo fue el dominio de la Nación de los recursos nat1,1rales inclu-

yendo a los bituminosos y el petróleo. En el párrafo sexto se -

precisó afin más el régimen de propiedad y se establecieron las 

condiciones que deben reunir tanto los nacionales como extranje

ros para la explotaci6n de los recursos naturales, as1 de esta -
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manera se afirma que: 

••• "El dominio de la naci6n es inalienable e imprescriptible y -

la explotaci6n, el uso o el aprovechamiento de los recursos de -

que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 

conforme a las leyes mexicanas, podrá realizarse mediante co~ 

cesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las 

reglas y condiciones que establezcan las leyes ••• " 

Ahora bien no obstante que la prescripci6n anterior se refiere -

en primera instancia a ciudadanos mexicanos por nacimiento o na

turalizaci6n, la Constituci6n extiende este derecho a los extra~ 

jeras y declara que: 

"S6lo los mexicanos por nacimiento o naturalizaci6n y las socie

dades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las -

tierras, aguas y sus accesiones o para obtener conCesiones de ex 

plotaci6n de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo -

derecho a los extranjeros, siempre y cuando convengan ante la S~ 

cretar1a de Relaciones en considerarse corno nacionales respecto 

de dichos bienes y no invocar, por lo mismo, la protecci6n de 

sus gobiernos por lo q~e se refiere a aquellos, bajo la pena, en 

caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la naci6n, 

los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo". 
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La expedición del Art1culo 27 Constitucional vino a reanimar las 

friccio~ entre las empresas extranjeras y el nuevo gobierno, de 

tal forma que se provoc6 la cancelaci6n de muchas concesiones y 

la suspensión en los trabajos en las minasr una estimación indi

ca que por años de 1918 y 1919 s6lo el 12% de las minas y el 21% 

de las plantas de beneficio y fundidoras estaban operando, no -

obstante que por estos años se observa un incremento en la deman 

da de minerales producto de la primera guerra mundial. 

Fue quiz~s el estallamiento de la primera guerra mundial, lo que 

aminoró un poco la oposici6n de las empresas extranjeras al rég! 

roen revolucionario, y a ra1z del tratado de Bucareli firmado en 

mayo de 1923, el Departamento de Estado de los Estados Unidos 

manifest6 una posici6n m~s negociadora en lo que respecta a las 

posesiones de tierra en México, a crunbio de la reafirmación de -

las antiguas concesiones postrevolucionarias del petróleo, en e~ 

te tratado también se reconoció el gobierno de obregón y las ca~ 

pañ!as mineras aceptaron que sus posesiones y concesiones no fue 

ran considerados dentro del régimen de simple propiedad. 

Los acontecimientos presentados en esta época fueron de gran si~ 

nificancia para la minería nacional, pues por un lado se presen

cia una fuerte contracci6n en las inversiones de las empresas e~ 

tranjeras y por el otro, las dificultades económicas por l~s que 

atravezaba ·el pais imped1an desarrollar la industria minera 

con capital nacional. Adicionalmente a lo anterior, los. pequeños 

y modianos mineros que eran los línicos reductos de las explotaci~ 
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nes mineras en manos de mexicanos, viv!an una crisis originada -

por los avances tecnol6gicos que introdujeron el proceso de flo

taci6n que hizo poco atractivo el mineral proveniente de estos -

empresarios. 

El gobierno ante esta problemática inici6 acciones tendientes 

a fomentar la creación de pequeñas plantas de flotaci6n selecti

va de minerales, con el fin de hacer compatible el mineral de -

los pequeños y medianos mineros con las exigencias· de las plan-

tas fundidoras. 

Sin embargo, esta iniciativa del Estado Mexicano obtuvo alcances 

limitados, pues los problemas no se reducían a la operatividad -

de las pequeñas y medianas empresas, sino que también se exten-

d1an a problemas de tipo técnico y financiero, es quizá en este 

periodo donde se gesta de una manera más completa la idea de 

crear un organismo cuyo objetivo principal, fuera el fomento y -

la ayuda técnica y financiera a la pequeña y mediana mineria. 

Sin embargo, esta idea no pudo concretizarse pues las necesida-

des econ6micas del país eran muchas, y la politica impositiva -

del gobierno de Obreg6n tendi6 a deprimir a11n más la situaci6n -

del pequeño minero. En este Gltimo punto vale recordar que con

trariamente a lo que se venia practicando en regímenes anterio-- . 

res, donde la política impositiva a la mineria hacia aumentar -

las cargas fiscales en periodos de auge y reducirlos en periodos 

depresivos, el régimen de Obreg6n estableciO las tasas más altas 



30. 

en un periodo de contracci6n de la producci6n minera como de las 

cotizaciones internacionales. Esta medida fue parte de la pol1-

tica general del régimen quien interesado por obtener mayores i~ 

gresos fiscales para financiar el desarrollo econ6mico, reforz6 

sus mecanismos para la obtenci6n de recursos. 

Fue caracter1stica también de la década de los años veintes el -

ejercicio de una pol1tica gubernamental de corte nacionalista y 

en el año de 1926 se promulgan la Ley de Industrias Minerales y 

la Nueva Ley de Impuestos a la Miner1a, con ellas se pretend1a -

intensificar la reivindicaci6n de la miner1a mediante medidas -

técnicas y fiscales más exigentes. Una de ellas fue la limita-

ci6n del tamaño de la concesión a 100 has., también se exigi6 -

la aceptación de ingenieros mexicanos y se reglament6 un porcen

taje m1nimo de trabajadores mexicanos en las minas. Esta ley a~ 

toriz6 concesiones por dos años a la exploración y por 30 a la -

explotación, además exigió la comprobación de trabajos mínimos -

en los fundos. 

En términos generales se puede decir que la ley de 1926 reglame~ 

t6 los párrafos cuarto y sexto que esta~lecen el dominio directo 

de la Nación sobre las sustancias minerales y sent6 las bases de 

la legislaci6n constitucional en materia minera. Por otra parte, 

y debido a su trascendencia, la ley de 1926 fue ampliamente cri

ticada. De los aspectos más polemizados destaca el establecimie~ 

to del tamaño de las propiedades mineras a 100 hectáreas, en es

te punto se argumentó que la concesión resultaría perjudicial a 

la industria pues ol agotamiento pal1latino de los dep6sitos de -
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alta ley hac!a necesario el trabajar minas con leyes menores que 

r·equer1an de grandes extensiones para ser costeables. 

Asimismo, se critic6 la duraci6n de la concesión a 30 años, pues 

se afirmó que este periodo no daba seguridad a los inversionis-

tas, ya que existirta la tendencia a cubicar sólo aquellas por-

cienes del yacimiento de más alta ley que duraran hasta el limi

te de la concesión, esto dejar1a de lado a las partes más pobres 

del yacimiento lo que representar!a a la larga un desperdicio de 

los recursos del pats. 

La exigencia de trabajos regulares en las concesiones de explot~ 

ci6n y el establecimiento de un m!nimo de producción, también 

fueron criticados porque no se consideraban las fluctuaciones de 

los precios internacionales de los minerales, factor que -se --

afirmaba- era determinante en los voltírnenes producidos por las -

empresas. Asimismo fue objeto de muchas criticas la prohibición 

para vender el mineral extra1do durante los trabajos de explora

ción, situación que afectaba a los pequeños mineros pues les im

pedta la obtención de recursos económicos para continuar con los 

trabajos a corto plazo. 

Todo este conjunto de experiencias fueron delineando poco a poco 

el sentido de la legislación minera mexicana, de forma tal que -

en los años posteriores se sientan bases más firmes para el eje~ 

ciCio de una pol1tica nacionalista de alcances mayores, conforme 

lo iba requiriendo la evolución económica del pa1s. 
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l\hora bien, no obstante que el sentido de la pol1tica minera mo! . 
tr6 una gran tendencia hacia el deseo de reivindicar los recur--

sos mineros en beneficio de la Naci6n, la pol1tica ejercida por 

el gobierno durante esta década fue severamente criticada e in-

cluso en ocasiones fue inconsistente con las propias leyes mine-

ras, ya que la necesidad de allegar recursos al Estado signific6 

en no pocas ocasiones el perjuicio de la pequeña miner1a, sobre 

todo en aquel·las circunstancias en que las cotizaciones interna

cionales de los metales atravezaban por periodos depresivos. 

No se puede afirmar que lo anterior fuese una actitud agresiva -

de parte del gobierno contra la pequeña miner1a, sino más bien, 

esto fue consecuencia de los esfuerzos del gobierno por diseñar 

una politica minera de largo plazo, misma que durante los años -

de 1929 y 1930 fue temporalmente suspendida a raiz de la gran d~ 

presi6n econ6mica que afect6 de manera sustancial a la actividad 

minera del pais. 

En efecto, en el año de 1929 se expide una nueva ley de impuesto 

que fija tasas impositivas más bajas en comparaci6n con las esta 

blecidas en la de 1926 y modificadas en 1927; en 1930 se promul-

ga una nueva ley minera que sustituye a la de 1926, en ella se -

establecen cambios sustanciales como la abolición de la concesi6n 

a la exploraci6n y a su dep6sito de garantia, también se permitió 

la venta del mineral antes de conseguir el permiso de explota--

ci6n y qued6 eliminado el limite de 30 años como duraci6n de la 

concesi6n, as1 como el 11mite de su extensi6n a 100 hectáreas. 
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Esta ley fue más favorable al pequeño minero al introducir el 

método de cateo que amparaba y autorizaba los trabajos para el -

descubrimiento de los criaderos minerales que pudieran ser sus-

ceptibles de explotaci6n; la concesi6n misma de cateo permit!a -

la conservaci6n de una pequeña planta de beneficio y se hacia la 

diferenciaci6n entre una planta de beneficio para servicio priv~ 

do y de servicio público. Las primeras sólo se otorgaban al ti

tular de la concesi6n de explotaci6n minera quién además contraía 

el compromiso de destinar un m1nimo del 20% de la capacidad de -

la planta para el tratamiento de minerales al pdblico; en tanto 

que las segundas estaban destinadas exclusivamente al servicio -

pdblico, debiendo sujetarse a las tarifas que para este caso de

terminaba la Secretaría de Economía y estando imposibilitadas de 

ser cerradas sin la autorización previa de la propia Secretaría. 

En la evolución de la legislaci6n minera se pueden notar los 

esfuerzos graduales por parte del gobierno mexicano en lograr 

dos objetivos fundamentales: uno de ellos fue la reivindicación 

y el disfrute de los recursos mineros por el país, en este punto 

la ley minera intentaba socavar el dominio que en este campo - -

ejercían las grandes corporaciones transnacionales, dominio que 

durante el porf iriato se consolidó y que en los años de la revo

luci6n fue difícil diluirlo, ya que las constantes ~enazas de -

intervenci6n por parte de los Estados Unidos impidieron afectar 

sustancialmente los intereses de las grandes empresas. 

En la década de los años veintes los esfuerzos del gobierno·mexi 

cano se ven un tanto frenados por factores de otra indole, tal -
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es el caso de las depresiones econ6micas de 1921 y 1929 que pro

vocaron una baja en las cotizaciones de los minerales y con ello 

restaron impulso a la pol1tica fiscal en materia minera. 

El otro objetivo estaba encaminado en menguar la fuerte tenden- · 

cia a la concentración de la propiedad minera, fenómeno que ad-

quiere un nuevo impulso a principios de los años veintes y que -

amenazaba la existencia de los pequeños mineros, los cuales sig

nificaban hasta cierto punto los llnicos reductos de explotaci6n 

minera en manos de mexicanos. En este sentido, los esfuerzos -

del Estado Mexicano se encaminaron m4s al otorgamiento de prerr2 

gativas fiscales y a propiciar mejores condiciones de explota--

ci6n de los fundos mineros que al diseño de una política de ayu

da financiera tan necesaria en ese momento, cuando las innovaci2 

nes tecnol6gicas en la explotaci6n minera exig1an inversiones -

más cuantiosas. 

Con lo anterior, no se quiere decir que el Estado Mexicano no -

tuviera conciencia de este hecho, sino m4s bien fue la gran nece 

sidad de proveerse de recursos quien le impidi6 desarrollar una 

política de ayuda financiera a la pequeña y mediana minería del 

país. 

Esta circunstancia sin embargo, se intent6 superarla en años Pº! 

teriores y en 1934 se enmienda la ley minera de 1930, en esta 

ley se incorporan gran parte de las recomendaciones formuladas -

en el plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario, aquí se 

acentuaba la necesidad de tomar medidas nacionalistas en la ley 
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minera, entre ellas ca6e destacar el establecimiento de las re-

servas mineras nacionales destinadas a las cooperativas y mine-

ros en pequeño. También se fijaba la obligaci6n de destinar el 

20\ de la capacidad productiva de las nuevas plantas de benefi-

ció y fundiciones a los mineros independientes y se estableci6 -

el trato preferencial a las cooperativas mineras. 

Asimismo en la reforma de 1934, se incluyen el capitulo XIV, la -

creaci6n de la Cornisi6n de Fomento Minero, organismo que se le -

atribu1an las funciones de otorgar financiamiento y asesor1a té~ 

nica a cornpañ1as mexicanas privadas y cooperativas, Con la ere~ 

ci6n de esta Comisi6n se viene a cubrir una importante necesidad 

como la de proveer re~ursos financieros a la pequeña rniner1a y -

por tanto contribuir a su fortalecimiento. 

El esp1ritu de las reformas, revelan una actitud de creciente 

nacionalismo pues part1a de un principio que consideraba a la -

monopolizaci6n extranjera de los recursos nacionales corno la -

raiz de todos los problemas confrontados por la industria mine 

ra. De esta forma el Gobierno del Presidente Cárdenas va más -

allá que sus antecesores y establece en materia minera un amplio 

programa cuya finalidad consisti6 en ayudar a los trabajadores y 

a los pequeños mineros, Los puntos principales de dicho progra

ma contenían: 1.- La creación de las reservas mineras naciona-

les dando prioridad a las cooperativas para su explotación¡ ----

2 .- facilitar los trabajos en los sitios donde un s6lo minero -

operaba¡ 3,- la puesta en vigor y de manera estricta de la sani-
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dad y primeros auxilios, asi como la exigencia al pago y compen

saci6n a los trabajadores qué sufrian de enfermedades profesion~ 

les: 4,- el establecimiento de plantas de beneficio para peque-

ños mineros: S.- extender la ayuda financiera a la pequeña mine

ría, especialmente a través de reducciones y exenciones de im--

puestos y .•• 6.- la racionalización de la estructura impositiva 

en funci6n de distribuir el gravamen de los impuestos de una ma

nera proporcional a la capacidad econ6mica de los causantes.~/ 

Todo este conjunto de medidas y particularmente la decidida in-

clinaci6n por ejercer una política que beneficiara a la clase -

trabajadora propició fuertes problemas a las empresas extranjeras 

que suspendieron nuevos flujos de capital. Una estimaci6n sobre 

el descenso de las inversiones extranjeras mineras en México ---

plantea que éstas ascendían a 230 millones de d6lares en 1929. -

Para 1936 la cantidad se reduj6 a 214 y para 1940 cayeron aprox! 

madamente a 168 millones de dólares, a pesar de que a partir de 

1936 se suscita una recuperaci6n de la minería que eleva signif! 

cativamente las cotizaciones internacionales.~/ 

La política nacionalista del presidente Cárdenas tuvo su punto -

de culminaci6n en marzo de 1938, cuando decreta la expropiaci6n 

~/ 

~/ 

En este punto veáse a Berstein Marvin opus cit. pág. 182 y -
también a Bruce Wallace opus cit, pág. 74 y 75. 

La fuente principal donde se han obtenido las cifras sobre -
el capital extranjero invertido en la minería mexicana, lo -
sigue siendo el libro de Marvin Bernstein, que presenta una 
estadística que cubre varios períodos. 



37. 

petrolera; este acontecimiento fue de gran trascendencia para la 

miner1a mexicana ya que se tuvo que enfrentar a la suspensi6n de 

las compras de plata, principal recurso minero mexicano, también 

se enf rent6 a la devaluaci6n del peso y al establecimiento de un 

impuesto del 12% sobre el valor de las exportaciones. 

A pesar de las presiones ejercidas por el exterior, el Estado 

Mexicano continu6 con la pol1tica nacionalista e incorpor6 un 

nllmero mayor de minerales a las reservas mineras nacionales, es 

de notar que en este periodo el régimen de reservas mineras, ade 

más de tener como fin la evaluaci6n de la riqueza potencial, de

finida por las nuevas necesidades del crecimiento econ6mico del 

pais, constitu1a una pol1tica descriminatoria orientada fW1dame~ 

talmente a excluir al capital extranjero del disfrute de algunos 

minerales. 

A todas estas medidas se agreg6 el establecimiento de la COnisi6n 

de Fomento Minero -instituci6n creada en 1934- para sentar bases 

más firmes en relaci6n al fomento cooperativo y a la pequeña mi

ner1a. La necesidad de la.existencia de este organismo es expl! 

cable si se conjuntan dos hechos. relevantes: uno de ellos fue-

ron las grandes tendencias nacionalistas del gobierno que por -

una parte brind6 fuerte apoyo al movimiento sindical con el áni

mo quizá, de ejercer presiones y llevar a las empresas a un esta 

do de incosteabilidad que las condujera en forma indirecta hacia 

la expropiaci6n mediante la creaci6n legal de cooperativas mine

ras; la otra parte fue la constituci6n de las reservas mineras -

nacionales que exclu!an a las empresas extranjeras y daban prio-
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ridad a la posible organizaci6n cooperativa naciente. 

El otro hecho que conviene hacer notar, fue el derivado de la 

reacci6n de los inversionistas extranjeros que al sentir amenaza 

dos sus intereses inician una fuga de .recursos hacia pa1ses como 

Chile y PerG entre otros, donde ~l clima para los negocios era -

más favorable, esta circunstancia, aunada a ·1a escasez de capit! 

les nacionales y a la preferencia del Gobierno Mexicano por man

tener inexplotadas algunas reservas aGn a costa de no obtener -

los recursos derivados de su explotaci6n por parte de las empre

sas extranjeras, dej6 grandes vac1os que se intentaron llenar a 

través de la promoci6n pe la pequeña miner1a, en este sentido 

Comisi6n de Fomento Minero jug6 un papel determinante, sin embaE 

go, los recursos limitados con que contaban, tanto la Comisi6n -

como las cooperativas mineras, dieron por resultado el no llevar 

este proyecto hasta sus filtimas consecuencias. 

Por otra parte, los problemas econ6micos y pol1ticos derivados -

de la expropiaci6n petrolera, provocaron que el gobierno frenara 

un tanto sus 1mpetus nacionalistas y no obstante que la segunda 

guerra mundial present6 una coyuntura fa~orable para la naciona

lización de la industria minera, ~sta no se llevo a cabo por la 

ausencia de recursos econ6micos que suplieran los vac1os que de

jaban las"empresas extranjeras, 

Esto Gltimo fue muy notorio ya que a pesar de las excelentes co~ 

diciones del mercado de minerales, las empresas establecidas se 

limitaron m~s a salvar lo que pudieran que al desarrolle de nue-
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vas inversiones y de nuevos proyectos, situación que hasta 1950 

sometió a la miner1a mexicana a un periodo de estancamiento con 

altas tendencias hacia la baja en la producci6n. 

Por otra parte los huecos dejados por las empresas extranjeras -

que salieron del pa1s al sentir amenazados sus intereses por la 

pol1tica nacionalista del gobierno mexicano, se intentaron lle-

nar a través de la 1nversi6n del capital interno, para ésto se -

estableció una pol1tica de fomento y promoción a las nuevas org~ 

nizaciones mineras que bajo la modalidad de cooperativas se esp~ 

raba abrir nuevos caminos en el escenario minero nacional. 



CAPITULO II 

LAS COOPERATIVAS MINERAS Y LA 

COMISION DE FOMENTO MINERO 



En términos generales, la Comisión de Fomento Minero desde su fun 

dación hasta el término de la década de los años treinta, fue co~ 

cebida desde dos puntos de vista. En el primero de ellos se le -

considera como un instrumento de apoyo financiero a la pequeña y 

mediana miner1a, el cual se complementaba con las acciones del 

gobierno encaminadas a obligar a las plantas de beneficio a dest~ 

nar un porcentaje de su capacidad instalada, al tratamiento de 

los minerales provenientes de los pequeños y medianos mineros. 

El segundo enfoque fue más ambicioso y pretend1a alcances mayores, 

ya que se inserta en el contexto de una pol1tica nacionalista cu

ya estrategia fundamental en materia minera, era conducir a las -

empresas extranjeras a una situación de incosteabilidad que dese~ 

becara hacia la expropiación en favor de las cooperativas mineras. 

Aqu1 el papel de Comisión de Fomento Minero se concibe como un -

instrumento del Gobierno Federal para apoyar y fomentar la forma

ción y fortalecimiento de tales cooperativas, en este sentido la 

Comisión de Fomento Minero al igual que el establecimiento del R~ 

gimen de Reservas Mineras Nacionales, llegan a formar parte impoE_ 

tante del proyecto de reivindicar las riquezas mineras a favor de 

los mexicanos, 

Si bien los intentos del Gobierno por reestablecer los recursos -

naturales a la explotación de nacionales, fueron iniciados una -

vez que se consolidó el nuevo régimen, también es cierto que es-

tos intentos tomaron expresiones más concretas en la década de --
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los años treinta. Fue muy frecuente que las primeras tentativas 

encaminadas a lograr este objetivo no tuvieran éxito, pues se re

quiri6 de condiciones econ6micas y pol1ticas más propicias como -

el establecimiento de la paz interna, la capacidad econ6mica de -

los capitalistas mexicanos, la asimilaci6n de la tecnolog1a apro

piada y el fortalecimiento de la naci6n en todos sus niveles pa-

ra dar un enfrentamiento en forma resuelta a las presiones del e~ 

terior. 

Esta serie de condiciones en el transcurso de los años se vinie-

ron gestando y poco a poco las aspiraciones del gobierno mexicano 

fueron tomando cauce, los efectos de las modificaciones en la re

glamentación minera que en un principio eran radicales y determi

nantes en muchas ocasiones, tuvieron que verse atenuadas bajo la 

oposici6n de las empresas extranjeras, y s6lo con la consistencia 

y consolidaci6n del régimen postrevolucionario se fue obligando a 

estas empresas a su acatamiento. 

La década de los años veinte fue sin duda un período dificil para 

la pequeña y mediana mineria, pues pese a los esfuerzos del Go--

bierno Federal de hacerlos más representativos en la producci6n -

minera nacional, su papel no fue muy relevante sobre todo porque 

se presenciaron los efectos de las depresiones económicas de 1921 

y 1929 que invalidaron tales esfuerzos. 

Es mediante la expedición de las leyes mineras de 1930 y 1934, 

cuando el Gobierno Mexicano da un paso decisivo en la política n! 
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cionalista, la reacci6n a tales medidas no se hizo esperar y los 

inversionistas extranjeros inician una creciente fuga de capita-

les que someti6 a la miner1a del pa1s a una condici6n donde el 

producto interno bruto generado por esta actividad no superaba 

los niveles de crecimiento observados en los Gltimos años de la -

década de los veintes. Esta circunstancia, aunada a la escasez -

de capitales nacionales, dej6 grandes vac1os que se intentaron 

llenar a través de la formaci6n de las cooperativas mineras. 

El futuro de la miner!a mexicana fue colocado entonces en la ope

raci6n de las cooperativas y éstas, a través de su actividad, pa

rec1an ofrecer la mejor alternativa para terminar con la depende~ 

cia del capital extranjero. La cooperativa minera -se pens6- ad~ 

más de liberar los recursos del subsuelo del poder de los extran

jeros, proporcionaba la oportunidad de formar a los futuros empr~ 

sarios mineros mexicanos¡ para tal efecto se consider6 que el éx~ 

to de esta forma de organizaci6n dependía de la disponibilidad -

de:~/ 

l. 

2. 

3. 

4. 

~/ 

Proveedores y compradores de mineral. 

Capital 

Transporte 

Energ1a barata. 

osvaldo Gurria Urguell S.E.N. tendencias de la secretaria en 
relaci6n con el Fomento y Nacionalizaci6n de la Mineria¡ tra
bajo presentado por la X Convenci6n nacional de Ingenieros, -
citado por Bernstein Marvin the Mexican Mining Industry capi
tulo XX Pág. 201. 
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S. Cercan1a a las plantas de beneficio. 

6. La disponibilidad de plantas fundidoras y refinadoras. 

De todo este conjunto de factores se contaba con algunos¡ otros, 

como las fundidoras y refinadoras requer1an de su construcci6n ya 

que las existentes eran propiedad de las empresas transnacionales 

y su expropiaci6n iba a ser un proceso resultante de la competen

cia de la cooperativa naciente y depend1a en mucho del éxito de -

la pol1tica nacionalista. 

La construcci6n de plantas fundidoras y refinadoras de minerales 

era entonces una necesidad, para lo cual fue menester contar con 

el capital y conocimientos especializados, elementos que de acue~ 

do a las circunstancias econ6micas por las que atravesaba el pa1s 

era dificil obtener en el corto plazo. 

En este sentido, los promotores de esta pol1tica de cooperativas, 

sugiri6 establecer convenios de cooperaci6n con varios pa1ses a -

fin de obtener insumos a precios bajos, el arrendamiento de equi

po minero, la construcci6n de plantas de beneficio y la asesoría 

técnica necesaria. 

En lo interno las condiciones para favorecer la operaci6n de la -

cooperativa minera hab1an alcanzado un avance importante, por un 

lado se establcci6 el Régimen de Reservas Mineras Nacionales y se 
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Minera de 1934 obligaba a las plantas y fundiciones a reservar el 

20% de su capacidad instalada al tratamiento de minerales al pG-

blico. 

Aunque las primeras solicitudes para formar cooperativas datan de 

1928 y 1929, la constituci6n de ellas realmente se inicia a par-

tir de 1932 y en 1935 se da un auge a la organizaci6n de ellas. -

En este año varios sindicatos de trabajadores solicitaron al Pre

sidente Cárdenas las facilidades·necesarias para explotar varias 

minas abandonadas y la Secretaria de Econom1a Nacional, por su -

parte, se dió a la tarea de organizar cooperativas en varios Est~ 

dos de la República, sin embargo, fue un hecho caractoristico de 

esta ~poca que las primeras cooperativas que surgieron se confin~ 

ran a la realización de trabajos en minas abandonadas o en fundos 

donde la explotación bajo la administración de manos privadas --

habian arrojado rendimientos marginales. 

Este fenómeno tuvo graves repercusiones en la vida productiva de 

las cooperativas y fue determinante en muchos casos para el éxito 

de ellas, una situaci6n que aspirara a la adquisici6n de yacimie!!_ 

tos en mejores condiciones implicaba un enfrentamiento mas direc

to y radical con las empresas extranjeras y de acuerdo con las -

condiciones tanto pol1ticas y econ6micas que manton!a ol pais en 

ese entonces, significaba subir de tono la oposición de las tr.1s

nacionales e incrementar las presiones de los gobiernos de donde 

eran originarias, por otra parto, el proceso de nacionalización -

de los recursos naturales se pensaba llevarlo a cabo en forma pa~ 



46. 

latina cuidando en lo m~ximo un enfrentamiento directo con el ex

terior que trajera consecuencias graves tanto en lo econ6mico co

mo en lo político. 

Bajo estas circunstancias la formaci6n de las cooperativas mine-

ras se di6 bajo diferentes modalidades, una de ellas fue a través 

de la solicitud de los ~rabajadores para explotar fundos pertene

cientes al Régimen de Reservas Mineras Nacionales¡ otra v1a se -

di6 mediante la ocupaci6n de minas antiguas y abandonadas y una -

tercera fue la resultante de la beligerancia sindical que oblig6 

a las empresas constituidas a cederlas a los trabajadores los cu~ 

les posteriormente las organizaban en cooperativas. 

El proyecto de las cooperativas mineras fue muy ambicioso, pues -

además de tener como objetivo eliminar la dependencia del capital 

externo en la miner1a mexicana, tenían corno finalidad el cumpli-

miento de una funci6n social muy plausible, as1, las cooperativas 

podían brindar trabajo a mineros con alto nivel de silicosis ya -

que en otras compañías dif1cilmente encontraban colocaci6n, asi-

misrno representaban un campo propicio para preparar a mejores mi

neros, ingenieros o administradores los que a la postre asegura-

rían la eficiencia en el trabajo, por otra parte las cooperativas 

permitían habilitar zonas de difícil acceso y con ello abrir fue~ 

tes de empleo en regiones marginádas. 

Estos beneficios sin embargo, requerían de la disponibilidad de -
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capital para fundar y mantener a las cooperativas durante su fase 

cr!tica y expansiva, una vez consolidada esta organizaci6n -se -

pensaba- la cooperativa pod!a por la propia marcha de los aconte

cimientos atraer más capital y por consiguiente aspirar a mejores 

metas de exploraci6n, explotaci6n y beneficio de los minerales. 

Entusiasmados por estas perspectivas, tanto los promotores ofici~ 

les como los obreros, reforzaron sus acciones con el fin de dar -

origen a nuevas cooperativas. Asimismo, el apoyo que otorg6 el -

gobierno a la lucha sindical encendi6 la beligerancia de los obr~ 

ros los cuales al encontrar la alternativa de la formaci6n de co~ 

perativas, utilizaron su fuerza para quitar el control de empre-

sas mineras a capitalistas privados, en no pocas ocasiones las de 

mandas sindicales llegaron a ser tan grandes que provocaron se in 

crementara el costo de la fuerza de trabajo, ésto, aunado a la 

inseguridad oblig6 a muchos propietarios de minas a entregar sus 

posesiones a los trabajadores los cuales reorganizaban las empre-

sas en forma de cooperativas. 

En un principio este procedimiento s6lo ten!a éxito en empresas -

mineras con poca capacidad financiera, pero más tarde se extendi6 

a empresas de tamaño mediano como la Guadalupe de los Reyes y El 

Tajo en Sinaloa, la Naica en Chihuahua y en 1940 otras empresas -

importantes pero en decadencia como la Dos Carlos y San Rafael en 

Pachuca Hidalgo, El Bote en Zacatecas, y Dos Estrellas en Michoa

cán entre otras, se hab!an transformado en cooperativas.lo/ 

.!:.QI Bernstein Marvin. Op. Cit. Pág. 203 
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Cabe destacar que el movimiento cooperativista pese a la gran 

efervescencia que logro obtener, nunca pudo afectar de manera de

cisiva a las empresas más productivas, ya que estas continuaron -

en manos de las empresas extranjeras y la correlación de fuerzas 

entre la política nacionalista del gobierno y los intereses del -

exterior en esta época reportaban un balance a favor de estas Ul

timas, sobre todo porque la industria minera y la econom1a en su 

conjunto estaban maniatadas por la insuficiencia de capitales. 

No obstante lo anterior, el movimiento cooperativista·continuó 

avanzando y ya para 1946 se estimaba una existencia de 75 cooper~ 

tivas; de éstas 49 fueron organizadas entre 1938 y 1940 y gran --

parte de ellas como resultado de casos llevados a los tribunales 

de trabajo. 11/ 

En la vida productiva de las cooperativas fue un problema consta~ 

te la falta de capital as1 corno la carencia de tecnolog1a, que -

las hacia vulnerables en extremo a los cambios en las cotizacio--

nes internacionales de los minerales. Como respuesta a toda esta 

problemática el Gobierno Federal realizó una serie de esfuerzos -

encaminados a disminuir los efectos negativos de estos fenómenos. 

As1, en 1933 expidi6 las leyes Generales de Sociedades Cooperati-

vas, también estableció decretos y reformas que permit!an algunas 

exenciones de impuestos. Por otro lado, se intento promover el -

11/ Barnstein Marvin. Op, Cit. Pág. 204. 
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financiamiento a la minería a través de las instituciones banca-

rias, iniciativa que no tuvo una respuesta favorable ya que el -

alto riesgo que la actividad minera implicaba desalentaba cual--

quier acción dirigida a este fin. 

Limitada la posibilidad de financiamiento por v1a privada, el pr~ 

pio Estado, a través de la Comisión de Fomento Minero, trató de 

cumplir con este objetivo, sin embargo la Comisión, cano un orga

nismo dependiente del presupuesto p6blico, en sus primeros años -

de establecida sufrió la misma situación de carencia de fondos. -

El Gobierno Federal enfrascado en los programas agrarios no podía 

destinar grandes recursos a la minerta aunque expltcitamente se 

sosten1a el deseo de rescatar la riqueza del subsuelo. 

Las grandes necesidades de financiamiento de todos los sectores -

económicos del país hicieron que el Gobierno Federal estableciera 

cambios en la pol1tica del gasto pGblico, de esta forma grandes -

re.cursos del presupuesto del Gobierno tomaron nueva orientación -

y se destinaron hacia el fomento económico y social. Esto signi

ficó el abandono de la política del presupuesto equilibrado y dió 

origen a problemas de inflación y devaluación del peso que a la -

postre generaron más desconfianza en los inversionistas y estimu

ló la fuga de capitales. 

No obstante que la nueva política del gasto p6blico proporcionó -

recursos para el financiamiento de las actividades económicas, 

estos fondos fueron insuficientes en relación a la cantidad de 
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actividades econ6micas y sociales que el régimen pretend1a prom~ 

ver y la miner1a independiente del capital extranjero sigui6 ba

jo condiciones de baja capacidad financiera. 

Limitadas las posibilidades de su financiamiento directo ya sea 

a través de las instituciones bancarias o del propio Estado, la -

alternativa practicada fue la exenci6n de impuestos, de esta mane 

ra en 1938 se edit6 un decreto que eximía a las cooperativas mine 

ras del pago de impuestos por cinco años y se otorgaron subsidios 

en efectivo y equipo minero. 

Estos esfuerzos sin embargo s6lo cubrían parte de las necesidades 

de las cooperativas, pues éstas adem~s de exenci6n de impuestos y 

subsidios, requerían del establecimiento de plantas de beneficio 

que procesaran sus minerales en bruto. Este factor era de suma -

importancia para las cooperativas ya que las plantas, adem6s de -

mejorar las condiciones de comercializaci6n a través de entregar 

a las fundiciones minerales concentrados, también eliminaba el 

problema de los intermediarios que continuamente falseaban los en 

sayes y alteraban las leyes de los minerales, lo que reducía en -

gran forma las posibles ganancias de los cooperativistas o mine-

ros independientes. 

La falta de capital combinada con la ausencia de plantas de bene

ficio, dejo entreveer otra serio de problemas como los originados 

por la insuficiencia de capital de trabajo, este factor obligaba 

a suspender las operaciones de las cooperativas con mucha frecue~ 
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cia, as1, cuando se extra1an determinados volGrnenes de mineral se 

tenia la necesidad de esperar a que ~ste fuese vendido, ya sea a 

una planta de beneficio o a una fundidora. El tiempo que el min~ 

ral incurr1a en su transporte a dichas plantas y una vez en ellas, 

el tiempo que se requer1a para procesarlo equival1a al tiempo que 

las cooperativas permanec1an sin actividad hasta no obtener nuev~ 

mente el producto de la venta. 

La precariedad en las finanzas de las cooperativas as! como la -

falta de acceso a equipo y tecnolog1a moderna, y las condiciones 

de mercado de los minerales que en ocasiones no favorec1an a los 

cooperativistas, llevaron en múltiples ocasiones a estas organiz~ 

cienes al borde de la crisis. La necesidad de proveerse de re-

cursos para prevenir las temporadas malas, oblig6 a muchas de --

ellas a rebajar los salarios de los obreros y a aumentar las ha-

ras de trabajo, €sto provocó la inconformidad de los trabajadores 

quienes se ve!an en desventaja con los obreros empleados en las -

compañías privadas. 

Lo anterior significó que el ~nimo inicial se abatiera y la oper~ 

ci6n y eficiencia del trabajo decayera, por otra.parte, cuando -

las condiciones del mercado de los minerales eran favorables las 

cooperativas con el ánimo de aprovecharlas explotaban las minas -

de manera poco apropiada y confinaban sus esfuerzos a trabajos de 

tipo gambusina que exclu1an columnas y trabajaban en extensiones 

estrechas de cuerpos de mineral, dándole poca importancia al des~ 
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rrollo de planes para la producci6n futura y para la cubicaci6n -

de reservas. 

Muchos problemas técnicos que vivieron las cooperativas se deriv~ 

ron del equipo que heredaron de las compañ1as, la maquinaria en -

las minas generalmente era antiguo y la sustituci6n por otro m~s 

moderno requer1a de capital, las acciones de las cooperativas por 

conseguir estos recursos en ocasiones resultaban infructuosas y -

el Gobierno Federal consciente de esta situaci6n fund6 en el año 

de 1944 el Banco Nacional de Fomento Cooperativo para sustituir -

el antiguo Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial, cuyo o~ 

jetivo principal era la ayuda a productores cooperativistas que -

sufrieran de la escasez de capital, sin embargo, este banco s6lo 

pudo ofrecer poca ayuda a las cooperativas y estas se vieron obl! 

gadas a operar con los recursos con que contaban. 

La tirantez de los recursos de la cooperativa, también llev6 a e~ 

tas organizaciones a descuidar aspectos importantes, en la segur~ 

dad en los trabajos y los accidentes se presentaban con cierta r~ 

gularidad, la prolongación de las jornadas de trabajo, la rebaja 

en los salarios y las manifestaciones de descontento de los obre

ros, obligaron al Estado Mexicano a intervenir y supervisar la -

operaci6n de las cooperativas as1, en 1941 la Secretar1a de Econ~ 

m1a formó la Federaci6n de Sociedades Cooperativas de la Indus--

tria Minero Metalürgica, esta federación pretendi6 obligar a to-

das las cooperativas a asociarse y tenia como objetivo la coordi

nación y mejoramiento de las condiciones econ6micas y de trabajo 
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de las cooperativas. 

Pese a todo este conjunto de ayudas y prerrogativas, el proyecto 

de establecer la explotaci6n de los recursos del subsuelo a tra-

vés de las cooperativas fracas6, en ello influyeron factores tan

to de orden administrativo, técnico y de mercado e incluso pol1-

tico pero quizás el factor determinante lo fueron las dificulta--

des financieras que agobiaron permanentemente a la organizaci6n -

cooperativista. Muchos fueron los casos en los que las cooperat~ 

vas acud1an al auxilio del estado, la reducci6n de impuestos, el 

otorgamiento de subsidios, la donaci6n de equipo fueron las con-

tribuciones del Gobierno Federal, éstas aportaciones realizadas -

en un ámbito de grandes presiones pol1ticas y financieras deriva

das de la expropiaci6n petrolera, vinieron a disuadir la idea de 

que el futuro de la minería estaba sustentado en la organizaci6n 

cooperativista. 12/ 

12/ Independientemente de los factores de índole económico y téc
nico las cooperativas tambíen se enfrentaron a problemas se-
rios desde.el punto de vista administrativo, pues fue muy fr~ 
cuente que en ellas se dieran casos de administradores corru~ 
tos, de políticos opor1'unistas y de lideres sindicales que -
utilizaban su posici6n dentro de la cooperativa para fines -
ajenos a la producci6n. Un ejemplo muy ilustrativo de este -
hecho lo fue el caso del Bote. 

La cooperativa El Bote se constituyó el 17 de abril de 1940 -
con 1200 obreros, siendo su denominación Sociedad Cooperativa 
de Producci6n Minera El Bote, S.C.L., pero un líder destruyó 
la maquinaria para venderla como chatarra, y con ello quedo -
suprimida la fuente de trabajo originando que el agua inunda
rá totalmente los tiros de la mina. 

En 1950 la C.F.M. arrendó los lotes y di6 financiamiento Y en 
1967 la Comisión empezó a operarla. Véase Archivo de Comi--
si6n de Fomento Minero el lcoajo correspondiente a los antec~ 
dentes del Bote. 
(cont1nua en la siguiente página) 
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Abandonado este objetivo central, la pol1tica minera del pa1s, se 

encarnin6 a alcanzar otras metas más modestas, en este sentido las 

acciones se dirigen a proporcionar un mayor peso a la interven--

ci6n de la pequeña y mediana en la producci6n minera nacional, -

asimismo se establecen mecanismos de ayuda financiera y técnica -

ya no con la finalidad de que los pequeños y medianos empresarios 

desplazaran a las empresas mineras extranjeras, sino más bien pa-

ra que éstos fortalecieran su posici6n en un plano de convivencia 

con las grandes transnacionales, y de esta forma evitar el proce

so latente de absorción por la gran miner1a que enfrentaban las -

pequeñas unidades mineras desde los tiempos del porfiriato. 

La Comisi6n de Fomento Minero corno ya se indic6, form6 parte de -

este proyecto, sin embargo su papel desempeñado en este proceso -

fue muy limitado, pues si bien la Comisión de Fomento Minero se -

fund6 en el año de 1934 ésta Instituci6n realmente inicia sus fu~ 

cienes de manera formal hasta 1938, en el periodo de tiempo que -

va de su fundación al inicio de sus actividades influyeron una s~ 

rie de factores que impideran desarrollar las acciones para las 

cuales fue creada; uno de ellos y quizás el principal fue la fal

ta de recursos econ6micos para sustentar no s6lo su pol1tica fi-

nanciera sino también el establecimiento de la infraestructura 

económica necesaria para realizar el fomento y la promoción de 

Todo este conjunto de problemas aquejaron a las cooperativas 
mineras y muchas de ellas no sobrevivieron a estas circunstan 
cias y tuvieron que desaparecer, otras corrieron con mejor -= 
fortuna y permanecieron operando hasta bien entrada la década 
de los cincuentas, 
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los pequeños y medianos mineros. 

La formación de Conisión de Fomento Minero, fue un elemento de --

gran trascendencia que vino a manifes~arse en el hecho que desde 

1885 cuando entró en vigor el Código de Miner1a, no exist1a una -

institución que proporcionara crédito a los mineros para la expl~ 

tación de yacimientos. El antecedente inmediato por decirlo de -

algún modo, de Comisión de Fomento Minero lo fue el Banco de Av1o 

que funcionó durante más de un siglo, el cual fue fundado en 1774 

cuando se expiden las Ordenanzas de Miner!a por el Rey Carlos III 

de España, y promulgados en la Nueva España por el Virrey Mat!as 

de Galvez. 

Dentro de las funciones que originalmente le asignaron a Comisión 

de Fomento Minero estaba: el hacer préstamos para refaccionar a 

la industria minera del pais; organizar y dirigir las empresas dé 

industrializaci6n de fomento minero; vigilar y garantizar las in~ 

cripciones que se hicieran de las actividades mineras y fundos, -

organizar y ~dministrar plantas de beneficio.~/ En gran parte, 

la formación de Comisión de Fomento Minero deriv6 de la necesidad 

de contar con un organismo que estudiara y manejara las Reservas 

Mineras Nacionales que se acababan de crear, siendo el esp!ritu -

de dichas reservas, separarlas del régimen ordinario de concesio-

J 

13/ Generalidades sobre la conveniencia de establecer un Banco -
Nacional de Mineria y Comercio. Archivo de Comisión de Fo-
mento Minero (ACFM) legajo 1/100 (7201)/2. 
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nea para los fines que el estado juzgara convenientes. 

El diseño de estas funciones fue ec resultado de un diagn6stico -

que planteaba, que los principales problemas de la miner1a eran -

derivados de la concentraci6n de la pequeña propiedad en manos de 

grandes compañ1as; por la eliminaci6n de todo elemento mexicano -

no s6lo en el disfrute de la riqueza del subsuelo del pa1s, sino 

incluso en los puestos de trabajo a nivel directivo y porque la -

explotaci6n que llevaban a cabo las compañ1as subsidiarias de - -

otras extranjeras y manejadas por personal no mexicano, por lo -

general hac1an caso omiso de la exploraci6n para preparar nuevos 

centros mineros que sustituyeran a los distritos mineros que se -

fueran agotando.!!/ 

De tal diaqn6stico también surgieron los objetivos que consist1an 

en la nacionalización de la industria minera, la preparaci6n y -

educación de los mineros en pequeño con el fin de que puedan coo

perar con el desarrollo de la industria y la organización de tra

bajos en las minas por cooperativas. 

As1, Comisión de Fomento Minero se funda como un organismo desc9!! 

tralizado del Gobierno Federal, en vista de que esta condición le 

permit1a no sólo trabajos con mayor libertad administrativa, sino 

.!_!/ Los diagnósticos referidos se encuentran en los legajos de 
antecedentes de Comisión de Fomento Minero en los archivos de 
la Institución. 
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que tambi~n pod1a contar con medios propios de sostenimiento y 

cooperaci6n, siendo la aplicaci6n de sus funciones una actividad 

sin fines de lucro. 

Una vez fundada la Institución los primeros problemas que enfren

t6 fue el diseño de su logistica, la falta de experiencia y la e~ 

casez de recursos, a este respecto en 1939 la Secretaría de Econ~ 

mia Nacional expide un decreto, donde se otorga el patrimonio de 

la Comisi6n de Fomento Minero, Este patrimonio estaba compuesto 

de: a) Los bienes que pertenecen al Gobierno Federal; adquiridos 

con motivo de inversiones realizadas por el mismo para el desarr~ 

llo de la industria minera, b) Con los derechos de la explotación 

de los predios de reservas mineras que le destina la Secretaria -

de Econom1a Nacional, c) Con los fondos que al efecto le asigne -

el Presupuesto de Egresos de la Faderaci6n, d) Con las sumas que 

con carácter de donaciones entreguen las corporaciones pablicas, 

federales y locales y los particulares, e) Con los rendimientos -

que por virtud de sus operaciones obtenga la misma Comisión.
151 

Integrado su patrimonio la Comisi6n de 'Fomento Minero se di6 a la 

tarea de iniciar sus actividades, sin embargo este proceso reque

ría de un plan establecido asi como de una infraestructura econó

mica que facilitara sus funciones. El diagnóstico de la problem! 

15/ Diario Oficial, Secretaria de la Economía Nacional México, -
miércoles 25 de enero de 1939, 
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tica por la que atravesaba la pequeña y mediana miner1a, orienta

ba sobre los factores que habia que atender y daba configuración 

al plan de trabajo. 

Este plan de trabajo exigia a su vez de cierta experiencia en el 

tratamiento de los problemas, en este sentido la Instituci6n dió 

sus primeros pasos y sigui6 los lineamientos de la Caja de Crédi

to Minero organismo establecido en Santiago de Chile, el cual era 

la 6nica instituci6n en su género de aquella época. Con este fin 

se enviaron técnicos a ese pa1s los que iniciaron estudios sobre 

su organizaci6n interna y su funcionamiento. 

Lamentablemente las experiencias recogidas no fueron del todo sa

tisfactorias, ya que m~s tarde se comprendió que las condiciones 

tanto geográficas como de la mineria de aquel pa1s, eran total.me~ 

te diferentes y Comisi6n de Fomento Minero tuvo que iniciar su 

propio proceso de aprendizaje. En este sentido hubo necesidad de 

enfrentarse a una asirnilaci6n paulatina de las condiciones geogr~ 

ficas y mineras del pais y particularmente de la pequeña y media

na mineria.~/ 

La pequeña y mediana miner1a al igual que las cooperativas, como 

ya se ha mencionado viv1an en una situación precaria la que les -

imped1a disponer de los elementos econ6micos suficientes para se

guir desarrollando sus trabajos, cuando sus minas r~querian de 

~~¡ Legajo citado, correspondiente a los antecedentes, C.F.M. 
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desagues al profundizarse, ventilación y equipos de extracci6n 

para disminuir sus costos y por tal razón, prefer1an traspasar 

sus concesiones a las empresas extranjeras a cambio de obtener un 

pago importante en efectivo. 

La falta de recursos económicos también se dej6 sentir fundamen-

talmente cuando las condiciones de explotación de los yacimientos 

no fueron las mismas de siglos anteriores, ahora las leyes del rn! 

neral eran cada vez rn&s bajas y los desarrollos en las minas re-

quer1an del establecimiento de una infraestructura rn1nirna. 

Por otro lado, y de acuerdo a las caracter1sticas de la propia i~ 

dustria como es su situaci6n azarosa y al hecho de que a diferen

cia de otras industrias la minería no puede elegir su lugar de -

ubicaci6n ni establecerse en centros poblacionales donde ya exis

ten las facilidades urbanas, era casi imposible que las institu-

ciones bancarias privadas consideraran a los pequeños y medianos 

mineros corno sujetos de créditos pues el financiamiento incurr1a 

en grandes riesgos. 

En el diseño de las funciones de Comisión de Fomento Minero, se -

plante6 la alternativa de que este organismo adoptara la forma de 

un banco con fondos p6blicos o mixtos, sin embargo tal prop6sito 

fue desechado ya que las condiciones de la pequeña y mediana ex-

plotación minera no sólo requer1a de recursos financieros, sino -

también, se necesitaba de apoyos de otro orden corno la asesor1a -

técnica, la instalación de plantas de beneficio maquiladoras, SeE 
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vicios de laboratorio, etc., que rebasaban los alcances que cual

quier institución bancaria pudiera tener. 

Asimismo, en el diseño de los mecanismos crediticios de la Insti

tución inf luy6 de manera determinante las condiciones de la mine

r1a nacional, pues ya para estas fechas la miner1a presentaba una 

fuerte concentración de sus actividades en la parte norte del --

pais, tambi~n las plantas fundidoras hab1an elegido su ubicación 

en función a la cercan1a geogr&fica de las plantas de beneficio -

de las empresas extranjeras y el establecimiento de las redes de 

comunicación, se diseñaron desde el porfiriato en atención a los 

centros mineros dominados por las transnacionales mineras. 

Por tal motivo Comisión de Fomento Minero durante los años cuare~ 

ta y parte de los cincuentas lleva a cabo un arduo y dificultuoso 

proceso de localización geogr&fica a sus operaciones, en un prin

cipio la Institución inició sus actividades estableciendo agen--

cias de compra de mineral, estas agencias ten1an como objetivo -

comprar el mineral de las cooperativas y de los pequeños y media

nos mineros una vez que era extraido de las minas, de esta forma 

se restitu1a el capital de trabajo a los mineros y el proceso de 

comercialización lo realizaba Comisión de Fomento Minero la cual 

acumulaba ios voll1Inenes necesarios para cubrir los fletes hacia -

las fundidoras o plantas de benof icio. 

Las agencias de compra de mineral resolvieron el problema de ins~ 

ficiencia de capital de trabajo, y permitieron la flu1dez en la -
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explotaci6n de muchas empresas pequeñas. La primera agencia de -

compra que estableció Comisión de Fomento Minero ten1a Juridic--

ci6n en los Estados de Aguascalientes, San Luis Potos1 y Zacate-

cas, la cual comenzó a operar a principios de 1939.!2./ 

La compra y el rescate de minerales requer1a del instrumental ne

cesario para la realizaci6n de ensayes y pruebas de laboratorio -

a fin de determinar los valores contenidos y las leyes ya que en 

base a estos elementos se efectuaba el pago a los lotes de mine-

ral que los mineros entregaban a las agencias, por tal raz6n las 

agencias estaban dotadas de un laboratorio m6vil, que permit1a su 

traslado hacia las inmediaciones de las minas. 

El éxito que tuvo la primera agencia de compra estimuló la forma-

ci6n de otras y durante todo el año de 1939 se hab1an organizado 

agencias en los Estados de Sonora, Durango, Oaxaca, Nayarit y Gue 

rrero. 181 

En este mismo año la Secretar1a de Econom1a traspasó los Laborat~ 

rios Nacionales y la planta de experimentación de Tecamachalco al 

igual que todos los productos existentes en ella al patrimonio de 

Comisi6n de Fomento Minero, asimismo se da la autorización para -

~~concluir con la terminación de la Planta de Beneficio de Tlalpuj~ 

hua. 

17/ Acta de sesión del d1a 16 de febrero de 1939 (A.C.F.M.). 

18/ Acta de sesión del dia 20 de marzo de 1939 (A.C.F.M.). 
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La construcci6n de plantas de beneficio pretend1a como objetivo -

prestar servicios de maquila tanto a las cooperativas como a los 

pequeños y medianos mineros independientes. Las plantas de bene

ficio dar!an tratamiento a los minerales y los concentrados resu! 

tantes de este proceso se enviar!an a las fundiciones dando la p~ 

sibilidad de comercializar los productos mineros con un valor ---

agregado m&s alto. 

A este respecto durante el año de 1939 se aprob6 la construcci6n 

de una planta metaltirgica en la regi6n del Cedro, distrit<l minero 

de Guanajuato con una capacidad de 100 toneladas, asimismo se -

inician gestiones para la construcci6n de plantas en Alamas y Na

cozari, Sonora y se compra la planta del Orito en Santa Rosa, Gu~ 

najuato para instalarla en Altar, Son. 191 

La primera planta de beneficio que Comisi6n de Fomento Minero tu

vo en propiedad fue la de Tlalpujahua, Michoac&n, la cual inici6 

operaciones en los primeros días del mes de octubre de 1939, y su 

actividad se destin6 principalmente a dar servicio a los minera-

les extraídos por la cooperativa Dos Estrellas. 

Estos primeros esfuerzos de construcci6n y ubicaci6n de plantas -

de beneficio, no siempre rindieron los frutos esperados y en algu 

nas ocasiones, la instalaci6n de ellas no cumplieron con su come-

tido por factores tan diversos como la falta de mineral, su abas-

~/ Acta de sesi6n del día 17 de octubre de 1939 (A.C.F.M.) 
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tecimiento regular, la insuficiencia de agua y energ1a eléctrica 

y la falta de vías de comunicaci6n. 

Este tipo de circunstancias oblig6 a la Instituci6n realizar est~ 

dios de localizaci6n geográfica, para poder determinar con más -

probabilidades de 6xito la ubicaci6n de las plantas, los primeros 

resultados de estos estudios hicieron cambiar de ubicaci6n del -

proyecto de la planta de Nacozari la cual se traslad6 a la regi6n 

de Churunibabi, otro proyecto de establecer una planta que se de

sech6 fue la de Ameca, Jalisco. 

No obstante los problemas anteriores, la Cornisi6n de Fomento Min~ 

ro continu6 con su empeño de establecer su infraestructura de ap~ 

yo y fomento y ya para 1944, la instituci6n estaba operando 7 

plantas de beneficio y tenía en construcci6n una planta de flota

ci6n y cianuraci6n en Mazatlán, Sinaloa: estas plantas eran las 

de: 20/ 

Tlalpujahua, Mich, (planta de flotaci6n). 

Tecamachalco, D.F. (planta y laboratorio de experimentaci6n). 

Guanajuato, Gto, (Sto, Niño, planta de flotaci6n). 

Nacozari, Son. (planta de flotaci6n y cianuraci6n). 

Alamas, Son. (planta de flotaci6n). 

Altar, Son. (planta de flotaci6n). 

oaxaca, oax. (Sta. In6s Yatzcchi, planta de flotaci6n y cianu
ración. 

20/ Actas de sesión correspondientes al año de 1944 (A.C.F.M.) 
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De estas plantas en tres de ellas se hab1an efectuado ampliaciones 

en su capacidad instalada con el fin de cubrir la demanda que en

frentaron. 

Las plantas de beneficio al igual que las agencias de compra de -

mineral, fueron los primeros instrumentos con los que se contó p~ 

ra el fomento y la promoción de las cooperativas y pequeños mine

ros. En la ejecución de tales instrumentos hubo de vencer muchos 

obstáculos, algunos de ellos derivados de la poca experiencia por 

parte de la Institución para tratarlos, en este sentido las agen

cias de compra de mineral una vez establecidas revelaron que la -

compra de minerales constitu1a una actividad dif1cil y riesgosa,

especialmente en el caso de Comisión de Fomento Minero que ten1a 

que hacerlo con miras a favorecer al productor. 

El grupo de iniciadores que proyectaron la creación de Comisión -

de Fomento Minero, con toda justeza fijaron como uno de los obje

tivos de esta instituci6n, la compra de minerales para evitar los 

abusos de los compradores y como una ayuda a la miner1a en peque

ña escala, sin embargo, estos iniciadores no pudieron apreciar la 

magnitud del problema, las dificultades y riesgos que presentaban, 

as1 corno el capital necesario para tal fin. 

Por otra parte, la comisión de Fomento Minero en sus primeros in

tentos de compra de minerales, se enfrentó con el hecho de que p~ 

ra una actividad de esta naturaleza no se contaba ni con personal 

experimentado y honesto, ni en su organizaci6n, se tenia el acervo 
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de experiencia que se requer1a y las agencias de compra de mine--

ral fueron acumulando cada vez más problemas y en 1942 se decide 

la clausura de tales agencias. 211 

La Comisi6n de Fomento Minero al igual que las cooperativas mine-

ras se enfrentaron al mismo problema que fue caracter1stico de e! 

ta época, ésto es, la insuficiencia de recursos financieros, que 

limitaron en gran medida el alcance de sus actividades, en el ca

so de Comisi6n de Fomento Minero se vino agregar un elemento que 

fue determinante en sus primeros años de actividad como lo fue la 

falta de experiencia. 

La falta de experiencia de la Instituci6n se vino a manifestar en 

muchas ocasiones, sobre todo en la ubicación de las primeras plan 

tas de beneficio y en el tratamiento de las agencias de compra, -

as! a partir de 1939 cuando se inició la construcci6n de plantas 

de beneficio algunas de ellas, después de algGn tiempo de funcio

namiento revelaron problemas de falta de abastecimiento de mine-

ral, lo cual significaba que su ubicaci6n geográfica no era la c~ 

rrecta, o porque los centros mineros que pretend1an servir ten!an 

una vida ef1mera. 

En el año de 1945 se decidi6 clausurar la unidad de Guanajuato y 

se plantea vender las instalaciones de la Unidad Altar, Sonora, y 

~/ Acta de sesi6n correspondiente al d!a 11 de junio de 1942 
(A,C.F.M,). 
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para 1947 se decide vender la maquinaria de la Unidad Mazatlán, -

Sin. 22/ 

Todo este conjunto de experiencias obligaron a la Instituci6n ac

tuar con m:is cautela, y sirvieron para dar la pauta en el establ~ 

cimiento de su infraestructura econ6mica. No todas las plantas -

de beneficio construidas en este periodo al igual que no todas --

las agencias de compra de mineral fracasaron, pues una de las --

plantas que funcionó correctamente fue la de Tlalpujahua, la cual 

tom6 un nuevo impulso, cuando Comisi6n de Fomento Minero en el -

año de 1947, se hiz6 cargo de la administraci6n de la cooperativa 

minera Dos Estrellas. 

En esta primera etapa de actividad de la Comisi6n de Fomento Min~ 

ro, se puede decir que fue un periodo m:is de preparaci6n, ajuste 

y aprendizaje que de una actividad m:is consecuente con los objet~ 

vos para los cuales fue creada. Factores como la falta de recur

sos financieros y la poca experiencia para el tratamiento de la -

problemática de la pequeña y mediana miner1a impidieron una acti

vidad más plena. 

En la d~cada de los años cincuentas se continu6 con este proceso, 

el cual di6 mejores frutos al materializar las experiencias obte

nidas en años precedentes, la forma en que ésto aconteció, será -

33_/ Actas de sesi6n correspondientes al 11 de abril de 1945 y al 
15 de mayo de 1947. (A.C.F.M.) 
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tema del capitulo siguiente. 



CAPITULO III 

LA CClllISION DE FCllENTO MINERO Y LA CONSOLIDACION 

DE SU INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 
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La pol1tica nacionalista del Régimen de Lázaro C~rdenas combina

da con la depresión econ6mica de 1937-1938 sometieron a la mine

r1a mexicana en una etapa de estancamiento, el efecto principal 

de la pol1tica nacionalista fue la falta de un flujo de capital 

para realizar los trabajos de explotaci6n y exploraci6n que die

ran origen a nuevos centros mineros. 

Como ya se ha visto en cap1tulos anteriores, la determinacion 

del Gobierno Mexicano en reivindicar las riquezas del subsuelo a 

la naci6n, provocó por un lado una fuga de capitales y por otro 

un clima de inseguridad que evit6 la inyecci6n de nuevos recur-

sos a la miner1a. 

Es cierto que esta situación se intent6 remediar a través del -

apoyo ofrecido al sector, y en especial a los empresarios mexic~ 

nos, a los pequeños mineros y a las cooperativas, asimismo se p~ 

so énfasis en el desarrollo de la producci6n de metales indus--

triales y se aceleró la explotación de las reservas nacionales. 

Los resultados sin embargo no fueron del todo satisfactorios y -

tanto los mineros en pequeño corno los cooperativistas por las -

causas que ya se expresaron no respondieron conforme a las expe~ 

tativas, la inversi6n de capitalistas mexicanos tampoco tuvo una 

acogida favorable y la derrama de recursos por parte del Estado 

no fue del todo suficiente. 

Los problemas económicos del pa1s expresados en altas tasas de -
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inflación, deterioraron el poder adquisitivo de la poblaci6n y -

con ello se difundi6 un clima de desconfianza en los inversioni! 

tas, en esta época se acuso al gobierno como el causante directo 

de estos problemas y se afirmaba que el gasto gubernamental en -

obras pGblicas, financiado con créditos del Banco de México ha-

bia sido una de las causas más importantes y a ella se sumaban -

los aumentos de salarios y otras medidas como la reforma agraria, 

que tuvieron como secuela la expansi6n de la demanda interna. 

La oferta interna por su parte, estimulada por la expansi6n de -

la demanda también creció, pero no lo suficiente pues el retiro 

de capitales causados por la expropiaci6n petrolera, y el temor 

de los inversionistas impidieron que la oferta aumentara al mis

mo ritmo y la inflación se disparó. 

Todo ésto inf luy6 en el orden interno en forma determinante en el 

poco dinamismo de la industria minera del pa1s. En lo externo -

la fuerte dependencia de la miner1a con el comportamiento de 

otras econom1as principalmente la de Estados Unidos, también con 

tribuy6 a esta situación, la depresi6n económica de 1937 y 1938 

cerr6 muchos mercados en el exterior, pero lo realmente signifi

cativo fue cuando al iniciarse la segunda guerra mundial los en 

v1os al continente Europeo comenzaron a reducirse a fines de 1939, 

la pérdida de estos mercados donde en años anteriores se hab1a -

dirigido cerca del 70% del zinc y del 80% del plomo exportado, -

sometieron a la mincr1a mexicana en una situaci6n alarmante.~1-
23/ Bernstein Marvin the Mexican Mining lndustry 1880, 1950, Ca

pitulo 22, Pág. 223. 
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No fue hasta la entrada de los Estados,~nidos a la guerra cuando 

la producci6n minera mexicana recibi6 un fuerte estimulo, ésto -

hizo que la presi6n ejercida por la politica minera interna se -

suavizara y se liberaron 14 minerales de la reserva, asimismo se 

otorgaron exenciones de impuestos y se autoriz6 la exportaci6n 

de varios metales sin necesidad de permiso de exportaci6n y se -

congelaron las tarifas de los ferrocarriles. 

La coyuntura favorable originada por la guerra sin embargo, no -

pudo ser aprovechada del todo, pues junto con el crecimiento de 

la demanda de minerales, la industria minera enfrentaba graves -

problemas como las deficiencias en el sistema de transporte fe--

rroviario, la escasez de combustibles y de otros aprovisionamie~ 

tos necesarios.para el desempeño de la industria además de la as 

casez de personal debidamente entrenado . .?.11 

Por el lado del financiamiento, el panorama tampoco era alenta-

dor, la escasez de créditos, las altas tasas de interés y los -

problemas econ6micos de inseguridad para las inversiones y los -

niveles inflacionarios, impidieron una respuesta inmediata para 

sufragar gastos que estimularan mayores voltlrnenes de producci6n. 

A pesar de todos estos obstáculos, el pa1s obtuvo en el año de -

1943 la producci6n minera más alta del sexenio y al liberarse la 

pol1tica gubernamental sobre concesiones se present6 una gran 

.?.11 Bernstein Marvin. opus. Cit. 
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cantidad de solicitudes y el ntlmero de concesiones otorgadas --

aumen t6 notablemente. 25/ 

Este auge propiciado por la guerra sin embargo dur6 poco y.ya -

para 1944 empez6 a sentirse la disminuci6n de la demanda estado~ 

nidense de metales y tanto la producci6n como el ntlmcro de em--

pleados que hab1an aumentado significativamente entre 1941 y 

1943, empezaron a reflejar un declive sustancial y constante de 

tal forma que ya para 1945 se iniciaron las discusiones en torno 

a la posibilidad de reducir los impuestos para reanimar al sec--

tor. 

Es en este momento cuando se hace evidente y se admite que los -

problemas del sector minero eran permanentes, con lo cual se --

puso dd manifiesto la necesidad de un programa integral de rees

tructuraci6n y de apoyo del gobierno federal en el que se consi

dera no s6lo la exportaci6n de minerales sino también las necesi 

dades que impon1a el crecimiento de la industria nacional.~/ 

En este contexto las actividades de Comisi6n de Fomento Minero, 

van encaminados ha fortalecer la posici6n de los pequeños y me-

dianos empresarios a través de consolidar sus mecanismos de fo--

25/ Torres Blanca, México en la Segunda Guerra Mundial Historia 
de la Revoluci6n Mexicana No, 19, El Colegio de México, cap. 
IV, Pág. 336. 

26/ Torres Blanca. Opus. Cit. 
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mento y su propia infraestructura econ6mica que buscara un apoyo 

más fluído y eficiente. 

Las primeras experiencias en la instalaci6n de plantas de bene-

ficio como ya se ha comentado anteriormente, sirvieron para ide~ 

tif icar serios problemas en lo referente a la suficiencia en su 

suministro tanto de mineral como de.los diversos insumos, sus -

v1as de acceso y los canales de transportaci6n de los concentra

dos hacia las plantas fundidoras y refinadoras. 

La irregularidad én el suministto de mineral fue un fenómeno que 

cuestion6 la operaci6n de algunas plantas de beneficio¡ esta ex

periencia hizo adoptar como criterio para la instalación de las 

plantas la garant1a de abastecimiento de un rn1nimo de mineral -

que cubriera el 60 6 70% de su capacidad o la existencia de una 

mina en explotación que garantizará el suministro de mineral en 

forma mayoritaria, dejando el restante de la capacidad de la 

planta a cubrir las eventuales ofertas de otros pequeños mineros 

que realizaban trabajos con irregularidad. 

Es quizá esta necesidad de garantizar un suministro mínimo de m! 

neral, quien sugiri6 la idea de que Comisi6n de Fomento Minero -

tuviese sus propias minas, la cual más tarde di6 origen a las -

unidades minero-metalürgicas de la actualidad. 

Adicionalmente a la decisi6n de establecer las plantas de benef! 

cio sobre bases más firmes, se plantea la ejecuci6n en forma sis 
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tern:!.tica del servicio de ayµda tf>cnica al minero mexicano, e.sta 

actividad se hab1a venido realizando desde los inicios de Comi-

sí6n de Fomento Minero, sin embargo las limitaciones financieras 

de la instituci6n no permitió su desenvolvimiento en forma plena. 

En"los años posteriores a la segunda guerra mundial, el Departa

mento del Interior del Gobierno de los Estados Unidos, estableció 

en México una oficina dependiente del Bureau of Mines, que en c~ 

laboración con instituciones nacionales, estaba destinada en PªE 
te, a realizar servicios de ayuda técnica a la industria minera. 

Los resultados de tal colaboraci6n fueron medianamente positivos 

y se realizaron estudios referentes a los problemas regionales -

de la industria, ésto contribuyó a un conocimiento rn:!.s elaborado 

sobre las condiciones de operaci6n de los pequeños mineros, 

Corno resultado de lo anterior Comisi6n de Fomento Minero preten

de reestablecer las compras de mineral bajo nuevas bases, de es

ta forma se inician estudios en la regi6n del Triunfo Baja Cali

fornia, y en el distrito minero dé Tlalpujahua, Michoacán, las -

experiencias obtenidas en estas zonas fueron favorables lo que -

dió confianza para establecer nuevas agencias de compra en las -

regiones de Nacozari, Sonora y en Oaxaca. 

La nueva modalidad én las compras de mineral consisti6 en adqui

rir no solamente los minerales de exportaci6n, sino también ---

aquellos de bajas leyes que no eran exportables, pero con un va-



75. 

lor tal, que mediante el establecimiento de plantas port~tiles, 

pudieran posteriormente ser concentrados y en esa forma conver-

tirse en productos de exportaci6n.!2/ 

Las plantas metalúrgicas port~tiles fue un proyecto que consis-

ti6 en diseñarlas de acuerdo a ciertos principios ideados por la 

propia Comisi6n, y aceptados por las compañias constructoras de 

maquinaria metalúrgica, este proyecto se complementaba tambi~n -

con el diseño de plantas "elementales" susceptibles de instalar

se aún en los lugares m&s apartados, las que unidas a las ante-

rieres permitir1an el envto de los minerales a las fundiciones -

bajo la forma de concentrados. 

Asimismo, el proyecto contemplaba la adquisici6n de equipos·vo-

lantes de perforaci6n y desague, con la finalidad de permitir no 

s6lo el desarrollo de recursos de las minas eo explotaci6n sino 

la identificaci6n de nuevos yacimientos. 

La nueva modalidad en la compra de minerales adem&s de acarrear 

beneficios a los mineros, tenia como finalidad el establecimien-

to de antecedentes que permit1an conocer a fondo la din~ica mi

nera de determinada regi6n as1 como la potencialidad de los re-

cursos, en este sentido si una zona de explotaci6n se revelaba -

como un distrito de gran potencialidad, el paso siguiente serta 

'!:]_/ Acta de sesiones correspondientes al 13 de septiembre de - -
1950, AGCFM. 



76. 

el dar origen a la instalaci6n de plantas metalGrgicas de carác

ter integral, incorporando así a dicha regi6n en un proyecto de 

mayores alcances. 

El proceso anterior di6 origen a la unidad el Triunfo en Baja 

California, la cual después de tres años de estudio ernpez6 a op~ 

rar en marzo de 1952. 281 

A principios de la década de los años cincuenta ésto es, en eneJ:O 

de 1951 ingresaron a la adrninistraci6n de Comisi6n de Fomento Mi 

nero dos empresas, la Cía. Minera del Real del Monte y Pachuca, 

S.A. y la C!a. Carbonífera Unidad de Palau, S.A., estas empresas 

conservaron sus consejos de adrninistraci6n los cuales,para el -

caso de Real del Monte y Pachuca estaba integrado por represen-

tantas de la Secretaría de la Economía, Naf insa y Comisi6n de Fo 

mento Minero; la Carbonífera por su parte estaba representada 

por la Secretaría de Economía, Altos Hornos de M~xico, S.A., Na

finsa y la Secretaría de Hacienda y la Cía. Fundidora de Fierro 

y Acero de Monterrey. 291 

Asimismo se cre6 la unidad Guascamá, san Luis Potosí, con el fin 

de fomentar los yacimientos de azufre de la regi6n y a princi---

~/ Acta de sesión No. 190 correspondiente al 5 de octubre de 
1951. AGCFM. 

~/ Acta de sesión No. 190 correspondiente al 5 de octubre de --
1951. AGCFM. 
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pies de los años cincuenta la Instituci6n contaba con las si---

guientes empresas: 

l. Empresas organizadas por la Comisi6n de Fomento Minero: 

- Coop. Minera Las Dos Estrellas S.C.L. 

- Unidad Tlalpujahua. 

- Unidad Nacozari. 

- Unidad El Triunfo. 

- Unidad Guascam&. 

2. Empresas con organ1zaci6n propia bajo la direcci6n de Comi-

si6n de Fomento Minero: 

- Cía. Minera de Real del Monte y Pachuca. 

- C1a. carbonífera Unidad Palau, S.A. 

3. Plantas de servicio social administradas por la Comisi6n de 

Fomento Minero: 

- Unidad Tecamachalco. 

4. Plantas inactivas. 

- Unidad Altar. 

- Unidad Guanajuato. 

- Unidad oaxaca. 

Este conjunto de plantas y unidades, conformaban la base dé act! 

vidades do la Comisi6n de Fomento, la cual en la medida en que -

la pequeña y mediana minería fue desarroll&ndose demostr6 ser i~ 
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suficiente, as1, a pesar de que las plantas establecidas procur~ 

ban los distritos donde el potencial minero era grande, en oca-

sienes se segu1a presentando el problema de la insuficiencia en 

el abastecimiento de mineral, circunstancia que respond1a a la -

irregularidad en los trabajos de los pequeños y medianos mineros 

residentes en la zona. 

La irregularidad en los trabajos de los mineros era el resultado 

de la poca capacidad financiera, la escasez de crédito y la falta 

de tecnolog1a adecuada que combinados con las malas coyunturas -

en el mercado de los minerales, condicionaban gravemente la ope

raci6n de la pequeña y mediana miner1a, a este respecto Comisi6n 

de Fomento Minero plante6 contribuir a la resoluci6n de esta pr~ 

blemática, diseñando una actividad crediticia y de asesor1a téc

nica en el mismo lugar de los hechos. De esta manera surgió la 

idea de crear su~ursales y oficinas de promoción, donde la asis

tencia al minero se diera en forma directa y en un ambiente don

de se pudiera evaluar la magnitud y la urgencia de las necesida

des. 

Asimismo la intención de realizar las actividades de la institu

ción en forma más integrada, hizo que sus directivos iniciaran -

una serie de estudios relacionados con la conveniencia de insta

lar una fundición de plomo en la regi6n ·de Zimapán, Hidalgo. En 

apoyo a este proyecto se realizaron una serie de estudios que re 

velaron la importancia que revcst1a esta planta para las activi

dades de la comisi6n, y se iniciaron en 1953 las gestiones para 
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la adquisici6n de fondos para su construcción.JO/ 
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Un año m6.s tarde se propone el establecimiento de una planta ~

productora de zinc met6.l1co, con capacidad de 100 toneládas al -

d!a y se continua con las negociaciones con Nacional Financiera, 

S.A., para el financiamiento de ambos proyectos. 311 

La primera sucursal de Comisi6n de Fomento Minero fue abierta en 

el año de 1954, en la ciudad de Chihuahua y sus primeras activi-

dades consistieron en la puesta en marcha del programa de ayuda 

t~cnica a la pequeña minería a través de visitas de ingenieros a 

las minas, asimismo se envi6 el laboratorio móvil a esta entidad 

para efectuar sus recorridos por los diferentes distritos mine-

ros. 32/ 

A principios de 1955 se aprueba la propuesta de crear dos sucur

sales m1is ubicadas en la ciudad de Cul1ac6.n, Sin. y Monterrey, -

N.L. y en este mismo año se establecieron las oficinas de la --

Sucursal Saltillo en el estado de Coahuila y en octubre las de -

la Sucursal Uruapan, Michoac6.n. 

30/ reta de sesión No. 203 correspondiente al 3 de febrero de 
- 1953, AGCFM. 

31/ Acta de sesión No. 210 correspondiente al dia 7 de septiem-
bre de 1953, AGCFM. 

32/ Acta de sesión No. 226 correspondiente al mes de abril de --
1954, AGCFM. 
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En el año de 1955 también se recibió la solicitud de los gobier

nos del Estado de Sonora y Jalisco, para el establecimiento de -

sucursales en la ciudad de Hermosillo y Guadalajara, estas soli

citudes se aprobaron en noviembre de este año y la sucursal Her

mosillo fue abierta el primero de marzo de 1956 y su creación se 

planteo para resolver la problemática de la venta de minerales -

de tungsteno. 

En marzo de 1956 se inician las gestiones para la formación de -

la sucursal de Zacatecas y su operaci6n principia a finales de -

este mes, poco tiempo despu~s quedó instalada la sucursal Duran

go yen 1957 se da comienzo a las gestiones de la sucursal San -

Luis Potosi. 

Durante la segunda parte de la década de los cincuentas la Comi

si6n de Fomento Minero intensific6, la creaci6n de unidades, su

cursales y oficinas de promoci6n, así además de las sucursales -

ya mencionadas, se crc6 la oficina de Coatzacoalcos, Ver., que -

fue establecida en 1956 con el fin de estudiar y vigilar las op~ 

raciones de las empresas azufreras del Istmo de Tehuantepec. 

En 1955 Comisi6n de Fomento Minero inicia su participación en la 

empresa Impulsora Minera de Angangueo, S.A., en el estado de Mi

choacán, conjuntamente con Comisi6n participaron en la rehabili

taci6n de esta empresa, los gobiernos de los estados de M~xico y 

Michoacán y los propios trabajadores de la antigua empresa, 
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La rehabilitaci6n de esta empresa obedeció a que en el año de --

1953, se produj6 un incendio en la mina de Dolores en la que mu

rieron 25 trabajadores, este accidente decidió a la empresa que 

operaba las minas a suspender sus actividades alegando incostea

bilidad. Ante el grave problema social que ésto significaba pa

ra la regi6n ya que la operaci6n de las minas significaba la 

principal fuente de ingresos de la localidad, se decide rehabil~ 

tarla.~/ 

Asimismo en este periodo Comisi6n de Fomento Minero se involucra 

en un proyecto para procesar los jales antiguos de la C!a. Mine

ra de Real del Monte y Pachuca, S.A., a través de la instalación 

de una planta de l0,000 toneladas diarias de capacidad, los est~ 

dios para procesar los jales iniciaron mucho tiempo antes con el 

establecimiento de una planta piloto en 1950, con los resultados 

obtenidos fue elaborado el proyecto definitivo y se procedi6 a -

construir la planta de Santa Julia que fue inaugurada oficialme~ 

te el 25 de septiembre de 1959.l!/ 

Como parte integr~nte de los proyectos realizados en este per1o

do, lo fue la unidad Fosforitas localizada en Saltillo, Coah., -

Comisi6n de Fomento Minero Memoria Sexenal 1964-1970, P~g. -
96. También en 1954, comisi6n adquiere las acciones de la -
cta. Minera Las Trojes y los bienes de la C!a. Michoac~n. -
Railway Mining ca. empresas que al poco tiempo fueron vendi
das. Acta de sesi6n No. 240 17 de enero de 1955 AGCFM. 

34/ Memoria de Comisi6n de Fomento Minero del año de 1966, P&g. 
216. 
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que se constituy6 con el fin de realizar estudios de experiment~ 

ci6n y determinar la factibilidad de aprovechar los yacimientos 

de fosforitas ubicados en las regiones de coahuila, Nuevo Le6n y 

Zacatecas. 

También surgi6 el proyecto para producir alunitas en la zona de 

Comonfort, Gro. y un proyecto de s1lice para aprovechar los res! 

duos, resultantes del tratamiento de los jales de Pachuca. En -

las zonas azufreras del Golfo se da origen a la unidad San Cris

t6bal, Ver. cuya finalidad consist1a en vigilar y conservar la -

planta Frash y los bienes de la C1a. Azufrera Mexicana, S.A. y -

los de la Cia. Industrial del Istmo pasados a Comisi6n por el Go 

bierno Federal desde mayo de 1S5a. 35/ 

Adicionalmente y como resultado a los estudios para la fundici6n 

de zinc, Comisión de Fomento Minero interviene para la creaci6n 

de la empresa Zincamex en la ciudad de Saltillo, Coah. 

En esta d~cada tambi~n el Estado Mexicano emprende acciones en

caminadas a favorecer a la miner1a nacional y el 30 de diciembre 

de 1955 se crea por decreto el Consejo de Recursos Naturales no 

Renovables organismo que sustitu1a al Instituto Nacional para la 

investigaci6n de Recursos Minerales creado en 1949, con ello se 

~/ Programa y Presupuesto de Comisi6n de Fomento Minero para 
1961, AGCFM. 
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pretend1a profundizar el alcance de los trabajos de exploración 

del sector pGblico. 

La creciente importancia que fue adquiriendo Comisi6n de Fomento 

Minero a trav~s de esta década, fue el resultado de la intenci6n 

del Estado Mexicano por participar m~s activamente en la explot~ 

ci6n de los recursos naturales, y de esta forma contribuir al -

proceso de sustituci6n de importaciones, que a su vez exig1a una 

mayor integraci6n de los sectores productores de materias primas 

con las actividades manufactureras. 

Al t~rmino de la década de los cincuentas y principios de los s~ 

sentas, la Comisi6n de Fomento Minero contaba ya con las siguie~ 

tes sucursales: 

Chihuahua, Chih. 

Durango, Dgo. 

CuliacSn, Sin. 

Guadalajara, Jal. 

Hermosillo, Son. 

Saltillo, Coah. 

San Luis Potosi, S.L.P. 

Zacatecas, Zac. 

Las funciones de estas sucursales abarcaba desde la identifica-

ci6n de minerales, asesoramiento en la organizaci6n del trabajo, 

problemas de tramitaci6n, busca de mercados para productos, opi-
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ni6n sobre la geología del criadero hasta la resoluci6n de pro-

blemas m!s o menos complejos de explotaci6n y beneficio. 

Conjuntamente a las sucursales operaba el laboratorio m6vil que 

recorría las zonas correspondientes a las diversas sucursales, -

resolviendo sobre el mismo terreno diferentes problemas metaldr

gicos. 

Adem&s de las sucursales funcionaron en este periodo dos ofici-

nas, la de Coatzacoalcos, Ver. y la de Sabinas, Coah. que tenían 

como objeto vigilar y supervisar las explotaciones de azufre y -

de carb6n respectivamente. 

La actividad de las oficinas, de los laboratorios y de las sucu! 

sales era acompañada por la operación de las plantas que en ese 

entonces eran: 

La Unidad Tecamachalco. 

Unidad San Cristóbal 

Unidad Planta Santa Julia 

Unidad Tlalpujahua 

Unidad El Triunfo 

Unidad Nacozari 

Unidad Oaxaca 

Algunas de estas unidades al término del periodo aqu! tratado, -

estuvieron inactivas, otras arrendadas y algunas otras que se --
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crearon en los primeros años de la década fueron vendidas o li--

quidadas. 

Es también es este per1odo cuando se inici6 la actividad credit! 

cia de la instituci6n, y para los inicios de los años sesentas -

se ten1a una cartera de créditos que abarcaba los siguientes co~ 

ceptos. 

a) Arrendamiento de maquinaria con opci6n a compra. 

b) Venta de maquinaria en abonos con reserva de dominio. 

c) Préstamos refaccionarios en efectivo. 

d) Anticipos a cuenta de subsidios. 

e) Anticipos a cuenta de mineráles en trfulsito a fundición o de 

positados en patio de mina o estación de embarques. 

f) Pignoraci6n de minerales o productos metalUrgicos.22./ 

Cabe destacar que el establecimiento de estas lineas de cr~dito 

fue resultado de la observación sobre las condiciones de trabajo 

de algunos pequeños mineros, particularmente aquellos de escasos 

recursos quienes operaban con irregularidad, la experiencia sug! 

ri6 el diseño de los mecanismos de ayuda tanto técnica como eco

n6mica. En este sentido si la irregularidad de las operaciones 

era provocada por la insuficiencia de capital de trabajo, de tal 

forma que el minero agotaba sus recursos en la extracci6n de un 

36/ Acta de sesi6n No. 304 correspondiente al 11 de enero de 
1961: Programa y Presupuesto para 1961. AGCFM. 
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lote de mineral, ya no podia continuar la explotaci6n hasta que 

la venta de estos minerales le proporcionar&n nuevos recursos, -

el plazo entre una operaci6n y otra, entonces depend1a del tiem

po que los minerales en tránsito a fundiciones o a plantas de be 

neficio requirieran. A este prop6sito se diseña la ayuda credi

ticia y se crea un· anticipo sobre minerales en tr&nsito, con el 

fin de que el pequeño minero dispusiera de los recursos que hi

cieran posible la continuidad de sus trabajos. Adicionalmente y 

como complemento a este tipo de ayuda se crea la 11nea de crédi

to denominada pignoración de minerales y concentrados, este tipo 

de ayuda ten1a como objetivo solucionar principalmente el probl~ 

ma del traslado de minerales sobre todo en regiones donde la co

municación era difícil y resultaba complejo trasladar el mineral 

a las plantas o fundiciones una vez éste depositado en los patios 

de las minas. 

Ahora bien, cuando a la irregularidad de los trabajos se añad1a 

la imposibilidad de incrementar los volCimenes de explotaci6n de

rivado de la falta de equipo o de desarrollos en minas, se crean 

las lineas de arrendamiento de maquinaria y equipo con opci6n a 

compra y la venta de maquinaria y equipo en abonos con reserva -

de dominio. La opción a compra y la reserva de dominio se dise

ñaron tambi(m con el objetivo de inducir a los pequeños y media-

nos mineros a una explotación más tecnificada y por ende más pr~ 

ductiva. Como parte complementaria a estos dos mecanismos de -

ayuda se crean los préstamos refaccionarios ya que la introduc-

ción de maquinaria y equipo en las minas requer1an de instalaci~ 
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nes y la construcci6n de obras mineras que hicieran posible la -

utilizaci6n del equipo, el crédito refaccionario entonces cubr1a 

esta necesidad y conjuntamente con las dem&s lineas de crédito -

otorgaba las condiciones propicias para una explotaci6n rentable. 

Por otra parte, este esquema de ayuda se complement6 con la ere~ 

ci6n del arrendamiento a corto plazo de equipos de perforaci6n, 

mec&nicos, de extracci6n y desague con la finalidad de otorgar -

facilidades al proceso de exploraci6n de las propias minas y en 

consecuencia elevar la vida productiva de las mismas. 

A partir del año de 1953 cuando se establece el Decreto Preside~ 

cial que crea el subsidio a la pequeña mineria, Comisi6n de Fo-

mento Minero establece el servicio de anticipos a cuenta de sub

sidios con la finalidad de abreviar el plazo de devoluci6n del -

importe del impuesto gravado a la venta sus minerales o produc-

tos minerometalGrgicos. 

Todo este conjunto de acciones como es de entenderse, requer1a -

del establecimiento de una infraestructura econ6mica que garant! 

zara el apoyo de manera fluida y permanente, en este sentido su~ 

ge la necesidad de generar además de la instalaci6n de plantas -

de beneficio, la formaci6n de sucursales y oficinas dedicadas a 

la promoci6n minera, ya que la actividad de fomento pronto reve-

16 que para ser completa, era necesario la prestaci6n de servi-

cios técnicos. Esta ayuda técnica por las propias caracter1sti

cas de la minerta deberta estar ubicada en los mismos centros m! 
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neros, as1 se inicia la prestación de servicios a los mineros en 

los renglones de: 

l. Identificaci6n de minerales. 

2. Asesoramiento en tramitación de asuntos mineros. 

3. Análisis y ensaye de minerales. 

4. Estudios geológicos de los criaderos. 

5. Resolución a los problemas .de explotación. 

6. Resolución de problemas metalúrgicos, y 

7. La búsqueda de mercado para los productos. 

Asimismo el apoyo técnico involucraba la necesidad de laborato-

rios y Comisión de Fomento Minero tuvo que recurrir a la forma-

ción de éstos, en un principio se constituyeron laboratorios Pº! 

tátiles transportados por camiones a los centros mineros donde -

se hacían las pruebas y los ensayes, ya que los laboratorios na

cionales que habian sido trasladados a Comisión de Fomento Mine

ro, permanecieron localizados en Tecamachalco. 

El establecimiento de la infraestructura econ6mica de Comisión -

de Fomento Minero fue un proceso largo y lleno de problemas, ya 

que el diseño de la logística y la propia ubicación de plantas -

de beneficio, sucursales y oficinas de promoción tuvieron que -

buscar los puntos estratégicos de influencia de tal manera que -

se pudiera atender a las exigencias que el desarrollo de la peque

ña y mediana miner1a planteaban. 
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Ahora bien, aunque la actividad crediticia se inici6 en años an

teriores a 1955, no es hasta este año cuando las erogaciones de 

la instituci6n se hacen en forma sistem&tica, La primera línea 

de crédito que absorb1a en forma mayoritaria los.recursos lo fue 

durante este período los anticipos a cuenta de subsidios, aunque 

después las líneas de préstamos refaccionarios, anticipos a cue!!. 

ta de mineral y los de arrendamiento de maquinaria y equipo con 

opci6n de compra fueron aumentando su participaci6n dentro de la 

cartera global de créditos. (Véase cuadro adjunto). 

La información del cuadro muestra que en el período de 1955 y 

1961 se otorgaron un total de 90.3 millones de pesos, de este t~ 

tal se destinaron el 62% para· anticipos a cuenta de subsidios, -

el 11% para anticipos a cuenta de mineral, 11% para préstamos re 

faccionarios, 11% para arrendamiento de maquinaria, 4% para pig

noraciones y el restante para venta de maquinaria en abonos. 
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5, Arrmdamlcnto de Hi>¡Ui 
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MONTO DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS POR LA COMISION DE FOMENTO MINERO 

POR LOS CONCEPTOS Y EN LOS AflOS QUE SE INDICAN 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

1.327,855.45 S.99B,J67 ,6'.) 9.696,898.06 8.144,459.30 8.926,767.03 10.579,514.98 11.215,137 ,49 

761,458.56 825,162.42 18,563.25 625,234.55 1.492,660.05 2.806,929.00 3.396,550,03 

500,946.18 1.500,000.00 999,185,BS 200,490,00 836,280,58 

640,000,00 1,713,904.11 1.905,ooo.oo 1.175,000.00 1.045,000.00 2.oss,000.00 1.454,000,00 

189,168.55 724,845.86 l,676,074.90 849,699.95 1.229,195.45 2,385,552,03 2.s12,osa.29 

35,073, 81 54,178.25 34,052.60 69,963.95 107,232. 76 568, lJl.24 77,975,92 

2,953,556,37 9.316,458.33 13,832,335,07 12.364,357.75 13.800,041,14 18.595,619,25 19.492,1>03.11 

FUENTE: Archivo General de la Comisi6n de Fomento Minero, Varios legajos. 

TOTAL 

55.889,000,00 

9.926,558,66 

4 .036,902,61 

9.987,904.11 

9,567,395.11 

946,610,SJ 

90,354,371,02 



CAPITULO IV 

LA COMISION DE FOMENTO MINERO Y EL PROCESO 

DE MEXICANIZACION DE LA MINERIA 
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En el periodo que abarca desde el t~rmino de la segunda guerra -

mundial, hasta los primeros años de la d~cada de los setentas, -

se suceden cambios importantes tanto en el plano de la miner1a -

mexicana, como en el de la miner1a internacional. Estos cambios 

fueron producto de las transformaciones que en 1imbito de la pol~ 

tica mundial tuvieron efecto, as1 con la consolidaci6n de la - -

paz, numerosos pa1ses establecieron cambios radicales en su erg~ 

nizaci6n social, dando origen a una divisi6n del planeta en dos 

sistemas econ6micos ant1podos e irreconciliables. La formaci6n 

del bloque socialista as1 como las nuevas §reas de hegemon1a t·r~ 

jeron consigo transformaciones sustanciales en las relaciones -

econ6micas y pol1ticaa de los diferentes pa1ses. 

La coexistencia de dos reg1menes de organizaci6n social, recrud~ 

ci6 las relaciones pol1ticas entre las naciones gest§ndose un f~ 

n6meno de guerra fr1a, cuyas expresiones m:is tangibles lo fueron; 

la carrera armamentista y una intensa competencia en el desarro

llo cient1fico y tecnol6gico entre ambas formas de organizaci6n 

social. 

Entre las consecuencias que estos dos Gltimos procesos tuvieron, 

fue la reconsideraci6n sobre el suministro y explotaci6n de las 

materias primas y entre ellas los recursos minerales. En este -

contexto la importancia de contar con la garantía en el abasteci 

miento de estas materias primas, impuls6 a las potencias econ6m! 

cas emergentes a crear espacios de hegemon1a y de esta forma el 

escenario de paises productores de minerales se ampli6 al incor-
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pararse nuevos países como Auctralia, Canad4, Chile¡ as! corno -

muchos otros del continente africano. 

Lo anterior trajo como secuela no s6lo una extensi6n geogrlifica 

en el campo productivo de la mineria, ya que no s6lo se integra-

ron nuevos pal'.ses a los mercados, sino que tambi«ión se di6 un caro-

bio en las relaciones de producc16n tanto en los paises con gran 

tradici6n minera como en aquellos recién incorporados. Estos -

cambios se manifestaron en el hecho de que la trasnacionaliz~ción 

del capital en el campo de la minería, encontr6 un terreno prop~ 

cio en los paises de recién incorporaci6n y mostr6. menor entu-

siasmo en aquellos donde habl'.an operado tradicionalmente. 

En el caso concreto de México, la política nacionalista sustent~ 

da durante la década de los veintes y treintas, sirvió como un -

factor detonante a este proceso y algunas empresas trasnaciona-

les si bien opusieron resistencia a dicho proceso, otras abando

naron el pa~s en busca de 11n clir.ia más propicio y menos hostil -

a sus operacinnes. 

Basta recordar que en el periodo de la se~unda guerra, la naces! 

dad de materiales para l~ ~onstrucción de arm~mento hizo que las 

empresas mineras trasn-cionales reforzaran su control sobre la -

producci6n de diversas sustancias, en este sentido las grandes -

compañ!as mineras mantuvieron un interés por desarrollar proce-

sos nuevos y eficientes así como el controlmSs,estricto sobre -

Rus inversiones. 
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El dominio de las trasnacionales en el campo productivo de la m! 

ner1a en esta etapa se consolidó y poco a poco se reforzaron los 

lazos comerciales entre los paises productores y consumidores, -

de esta forma las trasnacionales mineras empiezan por establecer 

firmas comerciales y se involucran en forma creciente al proceso 

de circulación de los minerales. 

Las trasnacionales una vez inmersas en el proceso de comerciali

zación, obtienen un control más completo que va más allá de los 

procesos productivos, ahora no sólo se conocen las visicitudes -

en el campo de la exploración y explotación, sino que se llega -

a comprender los diversos flujos comerciales de oferta y demanda 

y el conjunto de variables que influyen sobre el nivel de las c~ 

tizaciones de los minerales. Este tipo de conocimiento en el 

&rnbito comercial les otorga grandes beneficios ya que la posibi

lidad de controlar la oferta de algunos minerales, les abre el -

campo para ejercer actividades especulativas y en ocasiones apl! 

car políticas de "dumping" para lograr el dominio de compañías -

mineras independientes. 

Esta situación en una primera etapa, fortaleció la actividad de 

la empresa trasnacional en la e~plotación de los minerales bási

cos e indispensables para la tecnología prevaleciente en la ~po

ca. Posterionncnte en los años cincuentas y sesentas, el desarr~ 

llo tecnológico que da apertura a la era espacial y atómica sur

ge un nuevo fenómeno que provoca un cambio paulatino hacia la i~ 

versión y explotación de minerales apropiados para esa tecnología. 
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Las consecuencias irunediatas de este cambio, se dejan sentir en 

la orientaci6n de la actividad de las trasnacionales y se plan-

tea un panorama que trae consigo una transformaci6n en el campo 

de la miner1a cuyas caracter1sticas principales se expresan en -

un relajamiento del control de las transnacionales en la explot~ 

ci6n de los minerales b&sicos y un fuerte énfasis en los flujos 

comerciales de éstos as! corno una orientaci6n hacia la explota-

ci6n de nuevas sustancias. 

Fue quiz& el mayor énfasis puesto en el proceso de comercializa

ci6n por parte de las transnacionales el que m&s influy6 en el -

relajamiento en los controles sobre los procesos de producci6n -

de los minerales b&sicos, ya que la actividad comercial daba la 

oportunidad de obtener ganancias atractivas sin el alto indice -

de riesgo que las actividades de exploraci6n y explotaci6n impl! 

caban, 371 en este sentido se abri6 la posibilidad de que capita-

listas nacionales o el Estado mismo, participara de estos ries-

gos y se les da acceso en el capital social de las empresas. 

Es cierto que el acceso al capital social de las empresas en la 

mayor1a de los casos, nunca fue negado sin embargo anteriormente 

'[!_./ La creciente participaci6n de las transnacionales en el pr~ 
ceso de circulaci6n de los minerales, no s6lo las ayud6 a -
~ibrarse de los riesgos de la exploraci6n, extracci6n, ben~ 
ficio y fundición de los minerales, sino también les repre
sentó la mejor alternativa para librarse de los riesgos de 
una expropiación significativa de sus propiedades en los -
paises huespedes. 
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se buscaba que la participaci6n de los capitales nativos fue-

ra siempre minoritaria, con las nuevas condiciones antes señala

das, este fen6meno se trastoc6, y el interés de los trasnaciona

les fue participar con la magnitud del capital necesario, para -

obtener informaci6n sobre las potencialidades productivas de las 

empresas y de este modo, comprender el impacto de una oferta adi 

cional cuando las empresas expandieran su producci6n, o de una -

reducci6n cuando éstas hac1an recortec. 

Es bajo este marco, como se gestan las condiciones para que en -

México se inicie un movimiento conocido como el proceso de mexi

canizaci6n de la miner1a, cuya expresi6n fundamental consisti6 -

en imponer a los monopolios extranjeros al asociarse con capita

listas mexicanos en-las diferentes empresas mineras, los objeti

vos esenciales'de esta política fueron: el reivindicar en favor 

de la naci6n una actividad que hist6ricamente habia estado en p~ 

der de extranjeros, y vincular en forma m~s estrecha al sector -

minero al desarrollo de la industria nacional y de la economía -

del pais en su conjunto. 

En el año de 1961 se public6 una nueva ley minera, que constitu

y6 el sustento legal de la mexicanizaci6n, al imponer como exi-

gencia que el capital mexicano participara en forma mayoritaria 

en el capital y control de las empresas, para la consecusi6n.de 

tal objetivo la ley estableci6 que s6lo se otorgarían concesio-

nes cuando la participaci6n mexicana en el capital social de la 

empresa fuera por lo menos el 51% aumentando este mínimo a 66% -
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cuando la empresa en cuesti6n explo~ara yacimientos considerados 

dentro del estatuto de reservas mineras nacionales. 

Otro elemento que se utiliz6 para acelerar el proceso de mexica

nizaci6n, fue su tratamiento fiscal que consist!a en fijar altos 

gravámenes a la producci6n minera de aquellas empresas con capi

tal extranjero mayoritario, y reducciones en la carga fiscal a -

aquellas que se mexicanizaran y realizaran inversiones tanto de 

exploración, extracci6n y beneficio. 

Fue este mecanismo fiscal el que efectivamente aceler6 el proce

so y no obstante a que la ley concedía un plazo de 25 años a las 

empresas extranjeras para mexicanizarse, ya para 1971 se afirma-

ba que el capital mexicano hab!a logrado participar mayoritaria

mente en casi el 10C%. 38 / 

Se ha declarado en innumerables ocasiones que el proceso de mex! 

canizaci6n fue un triunfo para el Gobierno Mexicano, hecho que -

es indiscutible. Sin embargo, las posibilidades de conseguir un 

triunfo en este terreno en la forma contundente como se obtuvo, 

hubieran sido remotas si las condiciones de la minería interna--

cional que ya se comentaron en anterior oportunidad, no se hubie 

ran gestado. Desde este punto de vista, el triunfo del gobierno 

mexicano consisti6 en que el proceso de mexicanizaci6n se reali-

~/ ¿Qui~n controla la Mineria Mexicana? Homero Urias Rev. de -
Comercio Exterior, Vol, 30 Nlim. 9, M~xico, septiembre de --
1980, Pág. 955. 
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26 en el momento hist6rico justo, 6sto es cuando la coyuntura i~ 

ternacional lo permiti6. 

Lo anterior no significa que en el proceso de mexicanizaci6n las 

condiciones internas no hayan jugado un papel relevante, de hecho 

los primeros capítulos de este trabajo intentan poner en claro -

el papel de la política nacionalista, pues en efecto, la políti

ca nacionalista en materia minera de los gobiernos postrevoluci~ 

narios fue un factor determinante que al conjugarse con la coyu~ 

tura internacional, hicieron posible este proceso, no se trata -

pues, de negar los esfuerzos de la política nacionalista ni rele 

garlos a un segundo t6rmino¡ sino m~s bien lo que se pretende es 

examinar las condiciones de la minería internacional dentro del 

cual se desenvolvieron los esfuerzos por reivindicar los recursos 

mineros a la naci6n. 

Tampoco es pretensi6n del presente trabajo hacer interpretar que 

la mexicanizaci6n de la minería, fue un proceso realizado a ini

ciativa de las empresas transnacionales, lejos de ello la mexic~ 

nizáci6n.fue un producto que combin6 dos circunstancias de suma 

relevancia, ésto es: la política nacionalista del gobierno mexi

cano y los cambios en la dinlimica dL las empresas trasnacionales 

en el contexto internacional. 

Ahora bien, mucho se ha discutido sobre los efectos de la mexic~ 

nizaci6n de la minería en el pais y algunos autores sostienen -

un balance poco favorable hacia México, otros por el contrario -
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presentan una posici6n apologética. 391 En este trabajo no es pr~ 

tensi6n involucrarse en esta polémica, basta decir que la mexic~ 

nizaci6n fue un proceso positivo para el pa!s, en el sentido de 

que puso a la minería bajo la administraci6n de mexicanos y por 

consiguiente, abri6 la posibilidad de realizar la explotaci6n m! 

nera en función a intereses y necesidades internas de la econo-

m!a nacional. 

Es en este ambito donde Comisi6n de Fomento Minero juega un papel 

importante en el apoyo y sustentaci6n de la política minera: en 

esta etapa la instituci6n inicia su participaci6n en el capital 

social de empresas de relevancia económica, es cierto que antes 

de la promulgaci6n de la ley minera de 1961, que mexicanizaba la 

minería, el organismo ya tenia bajo su administración a las ero-

presas de Real del Monte y Pachuca, la C1a. Minera.de Sta. Rosa

Ha y la C!a. Impulsora Minera de Angangueo y realizaba la cons

trucci6n de una planta refinadora de zinc en Saltillo, Coah., --

pero la forma en que Comisi6n de Fomento Minero adquiri6 la adm! 

nistraci6n de estas empresas respondi6 m~s a la problem~tica so

cial que el cierre de dichas empresas implicaba, que a un proce

so generalizado de exigencia legal. 

Véase Homero Urias en ¿Quién Controla la Minería Mexicana? 
y a Robert Bruce Wallace Hall en "La diniimica del sector -
minero en México 1877-1970". Así como las diferentes ponen 
cias editadas en un folleto denominado "El desarrollo de la 
Industria Minera en el periodo 1970-1976" Secretaría de Pa
trimonio Nacional 16 de agosto de 1976. 
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La mexicanización de la miner1a impulsó a la Comisión de Fomento 

Minero, hacia una participación m~s creciente en la administra-- · 

ción de empresas, dando prioridad a aquellas compañías mineras -

que explotaban los minerales que en la ley minera se clasifica-

ban corno estrat~gicos. De esta forma, en el año de 1966 y des-

pu~s de que la Texas Gulf Sulphur aleg6 incosteabilidad en las -

operaciones de su filial la Compañia Exploradora del Istmo, S.A., 

Comisión estableci6 la reorganizaci6n de la empresa, y dió acce

so a la participación de capitalistas privados nacionales y a la 

propia Texas Gulf Sulphur en el capital social. 

En la mexicanizaci6n de la Cia. Exploradora del Istmo, S.A., a la 

Comisi6n de Fomento Minero le correspondió inicialmente partici-

par con eI'33% del capital social de la empresa, el resto fue -

aportado por inversionistas privados y por la Texas Gulf Sulphur. 

En este periodo se rehabilitó la planta de Nopalopa y a fines de 

1968 se de~idió iniciar el diseño y construcción de la planta 

"Frash" con una capacidad para 5 millones de galones de agua por 

d1a. 401 

Con la mexicanizaci6n de la cta. Exploradora del Istmo, el pa1s 

recupera el dominio sobre el azufre, sustancia indispensable pa-

ra la fabricación de fertilizantes. 

40/ Comisión de Fomento Minero Memoria Sexenal 1964-1970. 
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La ley minera de 1961 di6 origen a que el Estado Mexicano empre~ 

diera iniciativas en torno al azufre y encomend6 a la Comisi6n -

de Fomento Minero el control sobre las empresas que lo explota-

ban y aquellas que realizaban estudios de exploraci6n; de esta -

manera, se adquieren acciones por 21.8 millones de pesos de la -

Cia. Azufrera Panamericana, S.A. mexicanizando a esta empresa -

que en este periodo era la principal productora de azufre en el 

pa1s. Asimismo ert 1966 Comisi6n de Fomento Minero celebr6 un -

convenio con International Helium Cor¡>. que di6 origen a la for

maci6n de la empresa Azufres Nacionales Mexicanos, S.A., corres-

pondiéndole una áportaci6n del 66& del capital social. Poste--

riormente, en 19~7, Comisi6n de Fomento Minero celebr6 otro con

trato con la Sulphur Exploration Co. y un grupo de inversionis-

tas mexicanos, para la formaci6n de la empresa Azufrera Nacional, 

S.A,i!_/ 

Todo este conjunto de acciones dieron por resultado que se incr~ 

mentaran las reservas del metaloide y se lograra consolidar una 

planta productiva m~s grande, garantizando el suministro de este 

mineral al desarrollo de la industria qu1mica y de los fertili--

zantes. 

En este periodo y bajo la supervisi6n de la Secretaria de Patri

monio Nacional, y de Comisi6n de Fomento Minero a través de la -

41/ Comisión de Fomento Minero, Memoría sexenal 196~-1970. 
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sucursal de coatzacoalcos, se formaron en total nueve empresas -

azufreras, las cuatro mencionadas arriba y cinco más que for~al~ 

zaron sus negociaciones en 1966 que fueron: Azufrera Olmeca, -

s .A. de C.V.; Azufrera Tehuana, S.A.; Azufrera Industrial, S.A. 

de C.V.; Azufres la Tehuana, S.A. y Azufrera Tehuantepec. 

Adicionalmente, Cornisi6n de Fomento Minero celebró contratos de 

exploraci6n y explotaci6n de algunos minerales declarados reser

vas mineras nacionales, tal fue el caso del azufre con el cual -

se realizaron contratos de exploraci6n con las siguientes cornpa

ñ!as: Azufrera San Noé, S.A., Azufres Olrneca, S.A.; Azufres del 

Sureste, S.A.; Azufrera Continental, S.A.; y Cia. Minera la Pi-

ñuela, S.A. Las exploraciones realizadas por estas empresas die

ron por resultado el descubrimiento de algunas extensiones y la 

formaci6n de las empresas Azufrera Limonta; Azufres Moralar, 

S.A.; Minera la Piñuela, S.A.; y la Azufrera Continental, S.A. -

en las que Cornisi6n de Fomento Minero tenia participación del 33% 

del capital social. 

El desarrollo de la industria del azufre con el concurso de todas 

las empresa formadas, asi corno con los estudios de exploraci6n

y la constitución de las plantas de tratamiento, dieron por re-

sultado que la producci6n nacional de este metaloide se incrernc~ 

tará notablemente. Asi en los inicios de la década de los cin-

cuentas la producción de azufre apenas alcanzaba las 13 tonela-

das anuales, en el segundo lustro de esta década se obtuvieron -

niveles de producci6n que superaban al mill6n de toneladas anua-



103. 

les, en este periodo la mayor1a de la producci6n de azufre se -

destinaba a los mercados externos, ya que los volamenes destina

dos al mercado interno eran pequeños. 

En el transcurso de los años sesentas los niveles de producci6n 

continuaron creciendo, y ya al término de la década los voltlme-

nes alcanzados superaban el 1.7 millones de toneladas anuales, -

las exportacionéspar su parte también crecieron y superaron la -

cifra de 1.5 millones de toneladas por año. En lo que se rafia

.re al consumo interno los montos se elevaron y ya al término de 

la década el consumo nacional aparente se situaba alrededor del 

medio mill6n de toneladas(Cuadro No. IV.l.} 

El impulso tomado en la industria del azufre, en los años sesen

tas fue resultado por una parte, de la puesta en operaci6n de -

varios proyectos y del aliento recibido a través de la pol1tica 

del Estado :·lexicano que propugn6 por lograr la autosuficiencia -

del mineral, y do este modo garantizar el abasto a la industria 

de los fertilizantes. 

La industria de los fertilizantes sin embargo, no s6lo requer1a 

del azufre sino también de otros Eilementos como la roca fosf6ri

ca, mineral en el cual el pa1s presentaba un fuerte déficit, en 

este sentido fue preocupaci6n de Comisi6n ~e Fomento Minero y de 

la empresa Guanos y Fertilizantes de México, explorar y crear ero 

presas mineras productoras de roca fosf6rica. 



CUADRO No, IV, l 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE AZUFRE 

1960 - 1969 

(TONELADAS) 

PERIODO PRODUCCION EXPORTACION CONSUMO NACIONA.~ 
APARENTE 

1960 l 319 100 l 236 900 82 200 

1961 l 246 136 l 147 600 98 536 

1962 l 447 900 l 354 000 93 900 

1963 l 554 100 l 465 500 88 600 

1964 l 725 300 l 876 648 (151 348) 

1965 l 585 273 l 555 880 29 393 

1966 l 750 863 l 509 639 196 224 

1967 l 891 155 l 618 225 271 930 
'"·. 

1968 l 684 948 l 215 725 469 223 

1969 l 716 l7l 996 598 719 573 

' 

FUENTE: Direcci6n General de Minas, SEMIP. 
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De esta fo:rma a fines de 1967 Guanos y Fertilizantes Mexicanos, 

en uni6n con Comisi6n de Fomento Minero y de inversionistas pri

vados nacionales, decidieron crear la empresa Minerales Submari

nos Mexicanos, S.A. Esta empresa tenia a:m:iobjetivo principal -

explorar el fondo marino de la costa poniente de la pen!nsula de 

Baja California en busca de fosforitas. 

Conjuntamente a lo anterior, Guanos y Fertilizantes Mexicanos, -

la empresa Zincamex, S.A. y la Comisi6n de Fomento Minero, orga

nizaron la empresa Fosforitas Mexicanas, S.A. En la constitu--

ci6n de esta empresa las tres instituciones participaron en for

ma proporcional en el capital social de la empresa. 

El objetivo principal en la f o:rmaci6n de esta empresa fue la ex

plotaci6n y beneficio de los yacimientos de roca fosf6rica, exi! 

tontes en los estados de Zacatccas, Nuevo Le6n y Coahuila. Las 

operaciones de esta planta se iniciaron en 1968 en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila, y se le dot6 de tma planta do tratamiento de 

roca fosf6rica con una capacidad instalada de 300 toneladas dia

rias. 

Con la formación de esta dltima empresa la producci6n de f osf or! 

ta en el pa!s se elev6 de 20 mil toneladas anuales a casi 50 mil 

en el transcurso de la d~cada de los sesentas. 

Dentro del reg!men de mexicanizaci6n de la miner1a Comisi6n de -
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Fomento Minero, reforzó su estrategia en la administración y foE 

mación de empresas mineras, pues adem~s de la conformación de -

las azufreras y de las productoras de fosforita la institución, 

conjuntamente con otros organismos realizó iniciativas que llev~ 

ron hacia el establecimiento de nuevos proyectos y la formación 

de empresas. 

De esta fo:rma comisión da Fomento Minero y el recien formado Fi

deicomiso para la Exploración y Explotación de Minerales No Met~ 

licos, iniciaron actividades de exploración en los depósitos de 

asbesto en la zona del Cañón del Novillo, cerca de Ciudad Victo

ria Tamaulipas. 

cuando concluyeron los trabajos de exploración se decidió formar 

la empresa denominada C1a. Nacional de Asbestos, S.A., en la cual 

Comisión de Fomento Minero participó con el 11% del capital so-

cial. El interés por desarrollar esta empresa surgió de la nec~ 

sidad de poder disponer de este producto en los mercados nacion~ 

les, ya que las importaciones de asbesto eran crecientes. 

La mexicanización de la miner1a también hizo posible la ejecución 

de proyectos sobre los minerales que dentro de la legislación m! 

nera del pais se consideraron como estratégicos, esta connotación 

se derivó de la gran intensidad de uso que tienen los minerales 

de hierro, carb~n. azufre, fósforo y potasio en industrias clave, 

en este sentido el estado mexicano reservó la explotación de es

tae sustancias a sus organismos y Comisión de Fomento Minero --
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inicia su participación en el capital social de la empresa deno

minada Consorcio Minero Peña Colorada, S.A., cuyo objeto era la 

explotación de los yacimientos ferriferos de Peña Colorada, Col~ 

ma, para abastecer de mineral de hierro a la industria sider6rg~ 

ca del país. 

Asimismo, como parte de esta estrategia y por acuerdo presiden-

cial, la Canisi6n de Fomento Minero qued6 encargada de la explo-

taci6n de los depósitos de fierro de las Truchas, Michoaclin y -

Plut6n Guerrero, con el fin exclusivo de suministrar mineral de 

fierro a la sidertirgica Las Truchas, S.A. 

En lo que se refiere al carb6n, Comisión de Fomento Minero creó 

una sucursal en Sabinas, Coah. dedicada a la vigilancia y super

visi6n de las explotaciones carboniferas realizadas en esa re--

gión, y durante el periodo de 1964 y 1970, la institución con el 

fin de facilitar el desarrollo de las exportaciones carboníferas 

se desistió a favor de siete empresas y personas fisicas de sus 

derechos sobre una superficie total de 14,500 hect&reas de terr~ 

nos con mantos carbon1feros. 

Con la intervención del organismo, en el campo de los minerales 

estrat6gicos, la institución cubrió una importante labor, que 

hizo posible la supervisión y vigilancia tanto de los niveles de 

operaci6n, producci6n y comercializaci6n de estos productos, con 

ello se aprovecharon las disposiciones legales que proporcionaban 
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mayores instrumentos a los organismos estatales en la planeaci6n 

de la industria minera del pa!s. 

Es bajo este marco como los organismos estatales reforzaron su -

facultad de éelebrar cont~atos y convenios con diferentes empre

sas privadas o con particulares para la ejecuci6n de programas -

de exploraci6n y producci6n sobre las reservas mineras naciona-

les. En la década de los sesentas la Comisi6n de Fomento Minero 

celebr6 convenios y contratos con las siguientes modalidades: 

I. Los riesgos de la exploraci6n, son totalmente por cuenta -

de los interesados, ya que en caso de resultados negativos, 

no se les reintegra cantidad alguna. 

II. En caso de éxito en las exploraciones, se formar&n para la 

explotaci6n de los dep6sitos empresas mixtas en las que la 

Comisi6n°recibe totalmente pagadas y liberadas acciones 

representativas como m!nimo del 6% del capital social. 

III. La Comisi6n se reserva adem&s el derecho a suscribir y pa

gar otro porcentaje del capital social. En esta forma la 

Comisi6n tiene en todos los casos, el derecho de partici-

par en·1a empresa explotadora hasta con un 20% del capital 

sacia! como m!nimo. 

IV. Subsisten (sic) para la empresa explotadora, la obligaci6n 
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de obtener concesiones mineras en los t6rminos de la Ley -

Minera vigente y de pagar a Comisi6n de Fomento Minero y -

al Consejo de Recursos Naturales no Renovables, participa

ciónes que var1an entre el 2% y el 6% del valor bruto de -

los minerales que de ellos obtengan. 

v. La estructura del capital de las empresas explotadoras se

r§ de 66% mexicano como m1nimo y 34% extranjero como m§xi-

roo. 

Queda completamente aclarada la prohibici6n de "piramidar" 
42/ la participaci6n extranjera en estas empre~~s.~ 

Fue bajo estos términos como la Comisión de Fomento Minero cele-

br6 un contrato con la ASARCO Mexicana, S.A. para la explotaci6n 

y exploraci6n del dep6sito de c~bre de la Caridad en el munici--

pie de Nacozari Sonora, este yacimiento en un principio fue loe~ 

!izado gracias a los trabajos de exploraci6n realizados por el -

entonces, Consejo de Recursos Naturales No Renovables que logra

ron identificar la existencia de mas de 600 millones de tonela--

das de mineral de cobre con ley promedio de 0.80% de Cu. 

Derivado de lo anterior, en el año de 1969 se organiz6 la Cia. -

Mexicana de Cobre, S.A., en la constituci6n de esta empresa par-

ticip6 la ASARCO Mexicana y Comisi6n de Fomento Minero, entre otras. 

42/ Comisi6n de Fomento Minero Memoria sexenal 1964-1970. 
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Al igual que con la ASARCO, Comisi6n de Fomento Minero también -

realiz6 convenios de exploraci6n con la empresa Cobre de México, 

S.A., y con la Cía. Minera Bella Esperanza. Estas exploraciones 

realizadas en la zona de la Florida Barrig6n en Sonora y en la -

zona de Bella Esperanza en la misma entidad no prosperaron y se 

tuvieron que cancelar dichos convenios. 

Bajo esta misma modalidad a fines de la década de los sesentas -

se convino con la empresa minera FRISCO, S.A., la realización de 

exploraciones en los dep6sitos argentíferos de Lampazos municipio 

de Tepache, sonora, resultando de ellos reservas factibles de e~ 

plotarse y en 1970 se organizó la empresa Cia. Minera de Lampazos, 

S.A. en la que Comisión de Fomento Minero participó con un 33% -

del capital social. 

Con la formaci6n de nuevas empresas la institucion ampli6 su cam 

po de actividad y ya para 1970 contaba con las sucursales de Her 

mesillo, Son.; Chihuahua, Chih;Durango, Dgo,; Saltillo, Coah.; -

Sabinas, Coah.; Culiacan, Sin.; zacatecas, Zac.; San Luis Potosí, 

S.L.P.; Guadalajara, Jalisco, y Coatzacoalcos, Ver. Asimismo se 

tenían las siguientes oficinas de promoción minera.localizadas -

en: Parral, Chih.; Querétaro, Qro.; Morelia, Mich.; Chilpancingo, 

Gro., y Oaxaca, Oax. 

Adicionalmente a lo anterior las Unidades MetalGrgicaa que el ar 

g~nismo operaba era la Planta L.P.F, en Santa Rosal1a, B.c.s. y 

la Planta de Flotación de Santa Julia en el Estado de Hidalgo, -

la Planta de Flotación y Minas de El Bote en Zacatecas que ini--
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ci6 operaciones en 1968, la Planta de beneficio La Parrilla y la 

~ehabilitaci6n de la mina los Rosarios en el Estado de Durango -

que iniciaron operaciones en 1969. 

En esta década también en coordinaci6n con la Comisi6n Nacional 

de Energ!a Nuclear, se realizaron trabajos exploratorios en las 

sierras del Calvario y G6mez del Estado de Chihuahua, localiz~n

dose dep6sitos de uranio y molibdeno. Al término de los traba-

jos ambas comisiones firmaron un contrato para construir y ope-

rar en forma conjunta una planta para 60 toneladas diarias de m~ 

neral; esta·planta inici6 operaciones en 1969 y en su primera f! 

se de operaci6n se obtuvieron 35,2 toneladas de u3o8 y 52.1 ton~ 

ladas de molibdeno. 

Con la finalidad de rehabilitar fundos mineros abandonados y - -

crear fuentes de empleo, en 1969 se inici6 la construcción de -

una planta beneficiadora de 150 toneladas diarias en la región -

de Guanacev!, Dgo.; para la operaci6n de esta plante fue necesa

rio habilitar y desarrollar diferentes minas, para lo cual Comi

si6n de Fomento Minero tuvo necesidad de desplegar una actividad 

crediticia y de promoción en esta localidad. 

Las nuevas unidades de producci6n as1 como la celebraci6n de co~ 

tratos y convenios que dieron origen a empresas, complementaron 

un escenario productivo amplio de la institución, de esta forma 

al final de la década de los sesentas Comisión de Fomento Minero 

se involucr6 en la explotaci6n del azufre, de fosforita, de hie-
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rro, de carb6n, de uranio y en minerales y metales preciosos co

mo los de zinc a través de la empresa Zincamex, los de oro y 

plata en la Cia. Real del Monte y Pachuca, los de cobre en cta. 

Minera Sta. Rosalta y Mexicana de Cobre adem~s de la rehabilita

ci6n de la Cta. Minera de Angangueo. 

La actividad desarrollada a lo largo de la década de los sesen-

tas fue el inicio de un movimiento que se fortaleció durante - -

los setentas y los primeros años de la década de los ochentas, -

esto es; la formación y administración de empresas con capital -

~ixto. Este movimiento adquirió mayor fuerza en el régimen del 

Presidente Echeverria, cuando se consolidó la mexicanización de 

la miner!a y se avanzó en el desarrollo de proyectos a gran ese~ 

la. 

En el periodo de 1961 a 1970 se avanzó también en las actividades 

crediticias y de promoción minera, y el organismo abrió nuevas -

oficinas y sucursales como la sucursal Parral que comenzó a ope

rar en 1965; la oficina de promoción en Tlalpujahua abierta en -

1966¡ la oficina de promoción Oaxaca que inició actividades en -

1966, la de Zimapán, ligo. abierte. en 1966 y la oficina de promo

ción de Chilpancingo, Guerrero que también inició actividades en 

1966. En 1970 se abrió la oficina de promoción de Tepic, Naya-

rit y en 1968 se cerr6 la de Zimapan Hidalgo y se abrió en su l!! 

gar la oficina de promoción de Querétaro. 

Las oficinas de promoción y sucursales en este periodo desarro--
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llaron actividades de ayuda técnica y financiera, los que apoy~ 

ron a los pequeños y medianos mineros a través de una derrama -

de 288,2 millones de pesos en el periodo de 1962 a 1970, de es

te total se destinaron el 37.2% a anticipos a cuenta de subsi-

dios, el 29.7% a anticipos sobre minerales en trAnsito, el 14.7% 

a arrendamiento de maquinaria y equipo con opciOn de compra, el 

12.2% a préstamos refaccionarios y el resto se destino a pigno

ración de minerales, venta de maquinaria o equipo en abonos con 

reserva de dominio y a créditos para arrendamiento a corto plazo 

de equipo diverso tal como se puede observar en el cuadro No. -

IV.2. 

Las actividades desarrolladas por el estado mexicano, a través 

de Comisi6n de Fomento Minero, fueron de particular importancia 

para la instituci6n ya que mediante la fonnaci6n de empresas m! 

neras no s6lo se apoy6 al proceso de mexicanizaci6n, sino ade-

m&s la instituci6n ampli6 el campo de sus objetivos; pues si se 

hace un recuento se recordar& que en sus inicios la Comisi6n 

fue creada para apoyar a la pequeña y mediana miner1a, posterio~ 

mente, este objetivo fue mAs allA y se le di6 un caracter de in~ 

trumento del Estado Mexicano para facilitar las acciones de la -

pol1tica. nacionalista en materia minera; después se le adicionan 

a sus objetivos el cumplimiento de una labor social mAs extensa 

y en el periodo de la mexicanizaci6n se le hace intervenir como 

un elemento necesario para la consolidaci6n y f ormaci6n de empr~ 

sas mineras. 
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CUl\DRO No IV.2 
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Con todo este conjunto de objetivos y funciones de la Instituci6n 

el Estado Mexicano loqr6 obtener una influencia m4s directa en -

la explotaci6n de los recursos mineros, y lo que fue m4s impor-

tante a!in, sent6 las bases para el ejercicio de una pol1tica mi

nera m!s acorde con el desarrollo industrial del pa1s. 

Por otra parte, con la mexicanizac16n el Ambito productivo de la 

miner1a manifiesta modificaciones en la estructura del valor de 

la producc16n, de este modo las empresas de participaci6n estatal 

empiezan a jugar un papel activo no s6lo desde el punto de vista 

de la generaci6n de valor, sino también en los aspectos de oper! 

ci6n y comercializaci6n de los diferentes minerales. 

Es la participaci6n creciente por parte de las empresas paraes-

tatales en el valor de la producción minero-metalUrgica, uno de 

los resultados de la mexicanizaci6n de la miner1a, otras conse-

cuencias se presentaron en los sectores de la miner1a privada y 

de la pequeña y mediana miner1a. Entre las secuelas m4s impor-

tantes destaca señalar el hecho de que el proceso de mexicaniza

ci6n se lleva a cabo en un ambiente donde el sector industrial -

presenta grandes transformaciones que dieron origen a la forma-

ci6n de grandes grupos corporativos o "holdings" en el panorama 

industrial del pa1s. 

Estas transformaciones en el sector industrial se empiezan a 

gestar en los Ultimas años de la década de los sesentas y en los 

primeros de los setentas, cuando el Estado mexicano impuls6 la -



116. 

inversión privada nacional con el afán de someter a un mayor co~ 

trol a la inversión extranjera, es en esta dirección como en 

1973 se emitió la ley para la promoción de la inversión mexicana 

y regulación de la inversión extranjera, as1 como la ley que re

gulaba las transferencias por tecnología emitida en 1975. Con -

este marco legal el Estado Mexicano dió amplias facilidades de -

to~o tipo para la expansión de empresas de capital nacional y r! 

guló el crecimiento de las empresas transnacionales. 

Un hecho significativo tambi€n en este contexto fue la autoriza

ción por parte del r: atado, para la formación de las que entonces 

se llamaton Unidades de Fomento para el Desarrollo Industrial, 

esta ley autorizó la constitución de sociedades tenedoras y al -

igual que la ley minera buscaba la participación mayoritaria de 

capital mexicano en el total de las acciones que conformaban el 

capital social de las empresas. 

Todo este marco legal fue aprovechado y en el panorama industrial 

del pa!s, empiezan a figurar grandes corporaciones que agrupaban 

un gran nW.ero de empresas, las que operaron en diversos sectores 

de la industria, fue esta diversificación en los campos product~ 

vos lo que ayud6 a los grupos privados nacionales (como se les 
e 

ha llamado), 43 / a sortear con mayor ventaja los embates de lar!· 

cesi6n económica de principios de los setentas. 

43/ La connotación de grupos privados nacionales es utilizada por 
Eduardo. Jacobs en "La Evolución Reciente de los Grupos de -
Capital Privado Nacional", Econom!a Mexicana, NW.. 3, 1981, 
CIDE, Pág. 23. 
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En el ámbito minero este movimiento conformador de sociedades t~ 

nadaras no pasa desapercibido y se constituyen aatro grandes 

grupos mineros los que a través del amparo de la legislaci6n in

dustrial y de la propia legislaci6n minera dan una nueva fisono

m1a al sector. 

De esta forma en los años setentas la miner1a en el pa1s presen

ta caracter1sticas muy peculiares, al conjugar la acci6n de tres 

tipos de explotaci6n y de organizaci6n social de la producci6n, 

ésto es; la gran miner1a privada, la miner1a estatal y la peque

ña y mediana miner1a. 

La primera de ellas ha contado con el impulso que toda sociedad 

capita
0

lista brinda a las unidades de producci6n, el cual "ª tra

duce en mejores cóndiciones de explotaci6n, alta tecnolog1a, do

minio de mercados y autosuficiencia en el financiamiento, etc. -

La miner1a estatal p~esenta una naturaleza diferente que se ubi

ca en la explotaci6n exclusiva de ciertos productos que para el 

desarrollo de la naci6n resultan estratégicos. La pequeña y me-

diana miner1a presenta un panorama que difiere radicalmente de -

los dos anteriores, la falta de tecnolog1a apropiada la hace in

tensiva en el uso de la mano de obra, la insuficiencia de plantas 

de beneficio o fundidoras la somete a las condiciones de comer-

cializaci6n de la gran miner1a, los bajos volfllnenes de producci6n 

le impiden mantener la fluidez del transporte de minerales y por 

ende obtener las ventajas derivadas de las econom1as de escala y 

la insuficiencia de capital la obliga a recurrir a fuentes de fi 

nanciamiento "blandos 11 o preferenciales. 
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A estas fonnas de producciEn se corresponden diferentes tipos de 

organizaci6n social, as! la gran miner!a privada se enmarca en -

un conjunto de relaciones corporativas que la agrupan dentro de 

un conglomerado de empresas de diversa !ndole, as! Industrial M! 

nera M6xico, S.A. de c.v., se articula con una gama de empresas 

ubicadas en diferentes ramas que van desde industrias editoriales 

hasta complejos siderúrgicos, Industria Peñoles, S.A. de c.v. --
por su parte se integra con grupos comerciales, financieros (Ba~ 

ca Cremi), Cervecer!a Moctezuma, etc., lo mismo acontece con ---

Frisco, S.A. y con Luismin, S.A. 

En el caso de las empresas mineras del Estado, éstas se agrupan 

segGn criterios que tienden a dar prioridad a determinados aspe~ 

tos de la realidad econ6mica y social del pa!s, 44/as!, se inten-. 

ta confonnarlas y fortalecerlas dentro de un r6gimen de econom1a 

mixta en donde se integran con otras empresas estableciendo los 

nexos necesarios en cuanto al suministro de insumos y colocaci6n 

del producto final. 

La pequeña y mediana mineria por su parte, presenta un panorama 
\ 

diferente que se acerca a la concepci6n del empresario libre, --

que se enfrenta a un mercado ya constituido y con unas condicio

nes sociales de productividad que en la mayoría de los casos no 

Estos aspectos son entre otros, el apoyo al desarrollo de la 
industria de los fertilizantes, la electricidad, la siderur
gia as! corno el rescate y la promoción minera en zonas de d! 
f1cil acceso y en depósitos minerales que por su escasa in-
fraestructura, o bajas leyes escaparon al inter6s de la gran 
rniner1a privada, tal fue el caso de Guanacev!, y San Bernab6 
Dgo., Sta. Resalía, a.c.s., Pinzán Morado, Guerrero entre -
los más relevantes. 
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corresponde a las caracter1sticas de su aparato productivo. Es

ta situaci6n la lleva al uso intensivo de mano de obra y en ~---

otros casos a asociarse ~on la gran miner1a privada jugando de -

esta manera un papel marginal dentro de las pol1ticas que establ! 

ce el grupo corporativo. 

Ahora bien, todo este conjunto de características no s6lo defi-

nen el desempeño de cada uno de los componentes de la estructura 

de la miner1a mexicana, sino también la importancia social que 

juegan dentro del contexto productivo del pa!s,ésto es, la gran 

miner1a privada centra su actividad en la producci6n de ciertos 

minerales que son insumos b~sicos para la industria como el plo-

mo, zinc, ars~nico, plata, oro, etc., que de acuerdo con el tam! 

ño de los yacimientos y de sus plantas resultan apropiados y re~ 

tables para su explotaci6n, adem~s de que representan una impor

tante fuente de divisas al destinarse una gran proporción de es

tos productos hacia los mercados exteriores. 

La minería estatal fija su objetivo en la extracci6n y explota-

ci6n de minera~es que tienen una importancia para industrias el! 

ve como la de fertilizantes, siderürgica y eléctrica. Otro tan

to sucede con la pequeña y mediana miner!a que de acuerdo a sus . 
condiciones de producci6n y organización, ce9tra su actividad en 

la extracción de minerales provenientes de yacimientos que por su 

pequeña magnitud escapan al interés de la gran minería privada. 

La participaci6n de cada uno de estos elementos, dentro del va-

lor total de la producción minera, ha registrado cambios los cu! 
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les han sido generados por transformaciones de diversa indole, -

as1 en el año de 1971 la gran mineria privada contribuia al va-

lar total de la producci6n minera con el 66. 7%, la mineria estatal 

con el 21.0% y la pequeña y mediana mineria con el 12.3% restante. 

COmo se puede observar, a inicios de la década de los setentas, 

la participaci6n de las empresas estatales en la miner1a mexica

na era ad~ poco relevante, pues no cubr1a ni la tercera parte -

del valor total de la producci6n, sin embargo, una de las carac

ter1sticas del régimen de gobierno en este periodo fue el refor

zar la intervenci6n del Estado en la actividad econ6mica del 

pa1s, as1 en 1973 la distribuci6n del valor de la próducci6n mi

nera, cambia en favor a las empresas mineras estatales las que -

aportaron el 33.8% del total, correspondiendo el 51,3% a la qran 

mineria privada y el 14.9% a la pequeña y mediana miner1a. 

En 1974, la contribuci6n de la miner1a estatal vuelve a elevarse 

al 35.1%, quedando el 48.6% a la qran miner1a privada y el resta~ 

te 16.3% a la pequeña y mediana miner1a. Cabe destacar que el -

periodo de 1972-1974, se considera como el de mayor desarrollo -

de econom1a mixta en la industria minera, ya que fueron los años 

de mayor incremento en la participaci6n del gobierno en el pri-

mer lustro de la década, destacando su participaci6n en empresas 

mineras como la Cta. Minera de Cananea, S.A., Mexicana de Cobre, 

S.A., C1a. Minera Autlán, S.A. de c.v., Qu1mica Fluor, S.A. de -

c.v., Cia. Minera Lampazos, S.A. de c.v., la C1a. Exportadora de 

Sal, S.A. de c.v. y la creaci6n de la C1a. Exportadora e Import~ 

dora de Minerales, S.A. de c.v., entre las más importantes. 
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El per1odo de 1975-1977 tuvo gran significancia para la miner!a 

mexicana, pues por un lado, se presenta una fueEte ca!da en la -

demanda internacional de minerales, fen6meno que produjo una ba

ja sostenida en los precios y por otra el enfrentamiento a una -

marcada tendencia al aumento en los costos de operaci6n deriva-

dos de los efectos de la devaluaci6n del peso en 1976, adem4s -

del deterioro en las relaciones del sector pGblico con el priva

do por la discusi6n y especuláciones que trajo el anun~io de las 

reformas a la Ley Reglamentaria del Art1culo 27 Constitucional -

en Materia Minera expedida en diciembre de 1975. 

Todo lo anterior, provoc6 nuevas disminuciones en la participa-

ci6n de la gran miner1a privada en el valor total de la produc-

ci6n, de tal manera que en 1975 se situ6 en 46.4%,correlativame~ 

te la participaci6n de la miner!a estatal y la pequeña y mediana 

miner!a súbi6 al 37.4% y al 16.2%, respectivamente. 

Con posterioridad a 1977, la miner1a mexicana, al igual que la -

aconom1a en su conjunto, se enfrenta a una nueva etapa de creci

miento que concluirá en los años de 1982 y 1983. El est1mulo 

recibido por la dinámica econ6mica de este per1odo provo~6 una -

fuerte demanda de minerales en el mercado nacional, esta demanda 

impulso particularmente a los minerales de uso industrial, lo que 

provoc6 que la aportaci6n de la gran miner!a privada ascendiera 

a porcentajes superiores al 50% en los años de 1977, 1978 y 1979, 

despL~s de 1980 los porcentajes vuelven a declinar como conse--

cuencia de la contracci6n de la demanda internacional de los mi

nerales, originada por la recesi6n econ6rnica que afecto a los --
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principales pá1ses.industrializados en el mundo, as1 la contrib~ 

ci6n de la qran miner1a privada se situ6 en 42.2\ en 1981, 44.0\ 

en 1982 y 45.0\ en 1983. 

Para el caso de la miner1a estatal, su participaci6n en la indu! 

tria minera se aceler6 en los Gltimos años, lleqando a represen

tar porcentajes superiores al 40.0\ en los años de 1981, 1982 y 

1983, éstos porcentajes fueron posibles, por una parte, qracias 

a la maduraci6n de alqunos proyectos realizados en el transcurso 

de la década como los de SICARTSA, FERTIMEX y alqunos de la in-

dustria eléctrica~/ que estimularon la demanda de los minerales 

que tienen uná articulaci6n directa con estas industrias y que -

adem~s s~n considerados de explotaci6n exclusiva del estado. Por 

otra parte, la recesi6n econ6mica internacional si bien es cier

to afect6 en forma generalizada a la demanda de minerales, tam-~ 

bién lo es el hecho de que algunos de ellos fueron afectados en 

menor medida, tal es el caso del selenio, molibdeno, fierro, azu 

fre, manqaneso y coque, que en sus l!naas esenciales son produc

tos explotados por las empresas minaras estatales. 

El caso de la pequeña y mediana mineria, su aportaci6n al valor 

total de la producción minera ha venido decreciendo a partir de 

1981, cuando contribuye con el 14.4%, en 1982 vuelve a caer al -

11.8% y en 1983 presenta una ligera recuperaci6n al situarse en 
13.5%, lo anterior demuestra lo vulnerable que es estq sector al 

~/ La capacidad instalada del sector eléctrico en el periodo de 
1980-1983 se increment6 de 14,625 a 19,050 meqavatios. 



Año 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1982 
1983 

CUADRO No, IV, 3 

ESTRUCTURA DE LA !IINERIA DE 1971-1983 

Gran Minería Miner1a de ParticiEaci6n 
~ ~ 

66.7 21.0 
65,5 23. 7 
51. 3 33. 8 
48.6 J5. l 
46.4 J7.4 
49.4 J2.4 
50.3 32.l 
50,3 29.1 
56,0 29,2 

48.0 34.5 

42.2 43.4 

44,0 44,2 

45.0 41.5 

Pen¡eña ~ Mediana 
M eda Privada 

13.S 

FUENTE1 -Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, La Miner1a en Máxico 1983. 
-Secretaría de Energ1a, Minas e Industria Paraestatal, Dirección Ge
neral de Minas. 
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decremento en los precios de los minerales. (cuadro No. IV.3). 

Esta etapa de transición de la miner1a mexicana, además de defi

nir el papel de cada uno de los componentes de la estructura del 

sector tuvo necesidad de romper con los moldes de organización -

en el proceso de trabajo, y de comercialización de los minerales. 

Los avances obtenidos en el periodo de 1960 a 1986 se ilustran -

en el cuadro siguiente: 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINEROMETALURGICA 
ANTES Y DESPUES DE LA MEXICANIZACION 

c o N c E p T o s 

Yacimientos de Importancia 
Descubrimientos o puestos en 
Explotación 
Inversiones (Millones de Dólares) (1) 
Acumuladas 1966-1986. 
Número de Trabajadores 
Valor de la Exportación 
(Millones de Dólares) (2) 

Plantas de Beneficio 
Capacidad de Fundición 
(Toneladas Anuales) 
-Cobre 
-Plomo 
Capacidad de Refinación 
(Toneladas Anuales) 

-cobre 
-Plomo 
-Zinc 
-Aluminio 

1960 

o 

o 
60 ººº 

164 

82 

74 200 
180:·000 

36 úOO 
240 000 

60 000 
o 

(1) Datos de un grupo representativo de empresas. 
(2) Datos de 1985. 

FUENTE: Cámara Minera de México. 

1986 

54 
.. 

•··. 5;5ao 
227,500 

·-::. .· 
977 

. 319 ººº 265 000 

150 000 
260 000 
220 000 

94 000 
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Todo lo anterior fue posible gracias a que se desarrollaron gr'1!! 

des proyectos y se abrieron a la explotaci6n importantes yaci- -

mientas en diferentes estados de la RepGblica como los que se s! 

ñalan a continuaci6n: 

YACIMIENTOS DE IMPORTANCIA O PUESTOS EN 

EXPLOTACION DESPUES DE LA MEXICANIZACION DE LA MINERIA 

(1961-1985) 

ASBESTO 

AZUFRE 

BARITA 

CARBON 

COBRE 

~ 
1, Proyecto Pegaso 

VERA CRUZ 

2, Coachapa 
J, Otapan 

MICllOACAN 

4, La Minita 

~ 

5, Mazatlán 
6, Villa Pesqueira 

COAllUILA 

7, Carbon!fera de M6xico 
8, Pasta de Conchos 
9, R!o Escondido 

10. Sabinas (MIMOSA) 

BAJA CALIFORNIA 

11, El Arco 

MICHOACAN 

12, Inguarán 
13, La Verde 



DOLOMITA 

FIERRO 

FLUORITA 

GRAFITO CRISTALINO 

MANGANESO 

MOLIBDENO 

ORO 

PLOMO, ZINC Y 
PLATA. 

~ 

14. La caridad 
·is. Las Verdes 

GUERRERO 

16. El Rinc6n 

COAHUILA 

17. Hércules 

~ 

18. Peña Colorada 

MICHOACAN 

19. Aguila 
20. Las Truchas 

GUANAJUATO 

21. R1o Colorado 
22, Rfo Verde 

~!! 

23. Telixtlahuaca 

HIDALGO 

24. Molango 

~ 

25. Cumobabi 

GUERRERO 

26. Pinz~n Morado 

~ 

27. El Barqueño 

AGUASCALIENTES 

20. Minerva 

COAHUILA 

29. La Encantada 
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CHIHUAHUA 

30. Reforma 

~ 

31. La cii;nega 
32. San Antonio 
33. Velardeña 

GUANAJUATO 

34. Grupo Las Torres 
35, La Luz 

GUERRERO 

36, Teloloapan 

~ 

37. El Chico 

~ 

38. Arnaltea 
39. cuale 

~ 

40. Sultepec 

~ 

4l. Huautla 

~ 

42, Cerro de Dolores 

SAN LUIS POTOSI 

43. Real de Catorce 

~ 

44. Rosario 

~ 

45, Alarnos 
46, Lampazos 
47. Tecolote 
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ROCA FOSFORICA 

SULFATO DE 
SODIO Y 
OXIDO DE 
MAGNESIO 

QUERETARO 

48. La Negra 

ZACATECAS 

49, Real de Angeles -
50, Vetagrande 

BAJA CALIFORNIA SUR 

51, San Hilario 
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52. San Juan de la Costa 
53, Tembabiche 
54, Proy. Santo Domingo 

COAHUILA 

55. Laguna del Rey 

Asimismo, la actividad conjunta de las empresas ampliaron los v~ 

lúmenes de producci6n y ubicaron al pats como lider a nivel mun-

dial, en una variedad de minerales tal como se muestra enseguida: 

LUGAR QUE OCUPA MEXICO EN LA 

PRODUCCION MUNDIAL 

1960 1986 

PRIMER LUGAR PRIMER LUGAR 

Plata Plata 
Fluorita Fluorita 
Arsénico Sulfato de Sodio 

SEGUNDO ~ 
Azufre. Antimonio 
Bismuto Grafito 
Celes tita Celes tita 

~ ~ 

Barita 



~ 

Plomo 

QUINTO 

Zinc 
Antimonio 

~ 
Arsénico 
Azufre 
Bismuto 
Mercurio 
Molibdeno 
Zinc 

~ 

Barita 
Plomo 
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En este contexto a Comisión de Fomento Minero le correspondió --

administrar, operar o construir diferentes empresas, en 1982 el 

organismo participaba en el capital social de 18 empresas en fo! 

ma mayoritaria y en 17 en forma minoritaria. La relación de em-

presas se enumera enseguida: 

EMPRESAS FIALIALES MAYORITARIAS 

Azufrera Panamericana, S.A. 
C!a. Exploradora del Istmo, S.A. 
Expórtadora de Sal, S.A. de c.v. 
Transportadora de Sal, S.A. 
C!a. de Real del Monte y Pachuca, S.A. 
Macocozac, S.A. 
C!a. Minera Santa Rosal!a, S.A. 
Zincamex, S.A. 
Refractarios Hidalgo, S.A. 
Fosforitas Mexicanas, S.A. de c.v. 
Exportadora e Importadora de Minerales, S.A. de c.v. 
Roca Fosfórica Mexicana, S.A. de c.v. 
C!a. Naviera Minera del Golfo, S.A. de c.v. 
Gociedad de Exploración, Desarrollo y Explotación Minera Mexi
cana, S.A. 
Impulsora Minera e Industrial de Baja California, S.A. 
Azufres Nacionales Mexicanos, S.A. de c.v. 
C!a. Cuprífera La verde, S.A. 
Cía. Minera Corzo, S.A. de c.v. 

EMPRESAS FILIALES MINORITARIAS 

Asesoría Técnica Industrial, S.A. de c.v. 



Barrenas de Acero y Aguces, S.A. 
Cia. Minera Autl~n, S.A. de c.v. 
C!a. Minera de Cananea, S.A. 
Cia. Minera Cedros, S.A. de c.v. 
C!a. Minera Comonfort, S.A. 
Consorcio Minero Benito Ju~rez-Peña Colorada, S.A. 
ExrneK, S.A. de c.v. 
Impulsora Minera de Angangueo, S.A. de c.v. 
MeKicana de Cobre, S.A. 
Minera Carbon!fera R!o Escondido, S.A. 
Minera Lampazos, S.A. de c.v. 
Minera Real de Angeles, S.A. de c.v. 
Qu!mica Fluor, S.A. de c.v. 
Refractarios Mexicanos, S.A. 
Azufres Moralar, S.A. de c.v. 
Minerales Submarinos Mexicanos, S.A. 
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La actividad de Comisi6n de Fomento Minero en este per1odo se e~ 

racterizó por apa¡ar el proceso de rnexicanización de la rnineria y 

por tal causa sus acciones dieron prioridad a la administración 

y forrnaci6n de empresas, esta circunstancia irnpidi6 avanzar con 

más decisión en el apoyo y fomento a la mineria la cual como ya 

se hizo notar en anterior ocasi6n, fue disminuyendo su ritmo de 

participaci6n en el valor de la producci6n minero-metalUrgica -

del pats, sobre todo en los Ultimes años de la década de los se

tentas y principios de los ochentas, no obstante que durante el 

periodo de 1971 a 1982 se ofreci6 una cartera de créditos por un 

to.tal de 4, 132. 7 millones de pesos, los cuales se destinaron a -

trav6s de las diferentes lineas de crédito y mediante las 22 su-

cursales y oficinas de pro~oci6n distribuidas en diferentes par

tes de la República, tal corno se observa en los cuadros No. -

IV.4 y IV.S, 

Sin embargo,lo anterior s6lo eKplica una parte del fen6rneno, las 



CUADRO No. IV.4 

HONTO DE LOS CRF.DITOS CON'C&DlOOS ron JJ\ COHISION DE FOMENTO HINCRO POR SUCllllSAU:S 

(HILES DE PESOS) 

.-- --·-·-·--
DEP~NDENClA l'J71 1972 1973 1974 1975 1976 1917 197U 1979 l'Jlhl l'Jtll llJ02 TO TA 1, 

,__. ----- ··-·····---
_____ ,_ 

Ol. Mtantram l,Ul,4 5,971,., l'1,4Utl,J i11.~·11.1 Sl,.lSJ,J 

0.111.lci\n 11 631.S 8,992,2 11, 750.7 2l,7l7,;! 55,998,l 112,'J.lli,9 17.1,-1•1•1,11 Jul,4J11.2 b6o,:.tsJ.a 

l1\1hu.-&hJA J,!120.9 e,&!:I0,6 B,llB.4 15,94.l.2 Ul,tG'J.8 1U1 ú90,9 12,168.7 27,9J4,tl Jtl,U2,U S4,t1Utl,tl Jl,llJti,•J JU,lStl.7 277, lBS. 7 

~IJ'ilfqU 10,651.6 29,878,7 18,383.9 29,401.7 351919,8 4),972.U Go,
1
scm,1 70,09·1.Ci 67,110.9 40,CiC.7,l blJ, 'J-1 J, ~I ol'),4l'J.1 SU,6Jl,O 

,,,...,..., 10.s 46,S '·º 100.0 S7.0 221.0 

Gnlalajatai 1,122.s 20.1 624.o 57.9 722.1 .f.46,9 S62.b 886.4 fi0,207.4 ll, lt.\J.ll 62,1157,6 141,.l71.0 
le 

.,_,.,_ .. t 1,681.9 ]4,1)02,4 66,516.l Bl,JOD.l IH,941.!> tl'.1,JOJ;2 J(il,655.6 

ISonrooillo J,957.0 5,859,0 4,067.1 '6,194.4 15,621.6 22,)]l),7 261 624,B 58 1 290,0 Bl,O'JO,l 122.~u.1 100,!.>t19,.I 6'.l,BS4,J 517,322.5 

MÓXla> 15,lU2,I i,uoo.u 5,Sl9,5 21, 122 • .a 

Hr:>rulta 66,4 341.1 581.1 843.6 491.1 1,212.e 705,1 328,5 102.4 1,791,0 2,Ul8.4 647,6 9,149.1 

Of. Gcf1CrlL.100 J,311.4 J,067.8 1,940.5 1,lll.6 6,203.6 5,501. 7 5,587.7 9,195.7 7,671.8 43,613.9 

e;,,.,,.,, s.o ss.o 262.7 321.5 2,BlJ,5 4,229.2 7,639,7 10,840.7 10,148.6 l6,727.l 6,51'.l.5 69,563.S 

I'arral 426,9 961.0 682,5 1,417.S 1,548.J 4,070,) 7,BJ7,7 12,469,l 39,76),7 521 6]4,U 4'.I, lSú,t. 117,0(,7.í.o :.ZBU,8J7,J 

l'l.dJla 397.9 2n.5 551.l 1,587,7 1,440.2 (i,457,'J l,Ul9,2 950.3 13,438.0 

Pillzál1~.:..lo ... . .. 
•)Jerl\t.aro 107.4 143,8 166.1 98].6 71.'.l 2,5h3,9 78.4 'J,941,l 4,5113.J 5,lOJ,tl 7,b4U,1 4,213.6 Jl,697.0 

5.liJUJ.lS 257,ft 69.2 ... 164.7 523.9 2,587.l 14,50').5 8,869,7 7,2S4.J 7,129.2 2,Utll,9 J,!>45,0 47,028.') 

S4lullo 7,100.S 9,875,8 11,297.0 19,14').,? lb,4811. 7 l2,2J7.l ll,lO'J,8 78,9ll.l 64,220.l 115,<Jll,6 12'J, l44.0 183,UJ.~ 660,Sltb.4 

SiUl wtr.i rotm.t 427,8 JS4.U 2,215,9 11 ]99.0 l,JJl.2 1,n2.2 660,8 i,oao.o 51053.6 12,212.B 11,'JIJ4.l 16,059, 7 S':i,951,'l 

1\'(liC 11.3 44.8 1S7.fi 105.9 ]0.5 391,0 2,SCil.1 lt.,664.8 lS,4&5.1 ~lj,4JJ.7 

1'1.J.l¡ujatlla 7.5 279.5 2,2')7,l 1,519,l 1,827.l 5,'JJO,J 

i.ic~tu:oo 14,258.l s, 789.l 6,960,2 fl,979.t. 15,874,9 Ci,SU.9 10,992.l 26,lJO,J 85,110.2 ]'·'°°· ~,411.l "·""·' J0<.9'2.0 

T ll T /\ L 46,14'.'i.5 64,JJ0.7 54 1 551:1,S BS,676,'J 115,0&S,!i 116,240.9 1"141 1117.B J67,Jü8,6 539,.US,U ;1~ 1 !Jl0 ~·~4,1•~s,•; l'U.l'J,371.~ 4'llS,868.U 
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otras causas lo fueron las malas condiciones del mercado de los 

principales minerales y los propios cambios en la estructura pr~ 

ductiva de la miner1a que favoreci6 a la dinámica de los grandes 

grupos mineros. 

Esta situaci6n en el periodo de 1983-1986 empez6 a corregirse y 

Comisi6n de Fomento Minero, una vez consolidada la mexicanizaci6n 

de la miner1a, inicia una pol1tica encaminada a fortalecer el -

apoyo y fomento en todos sus aspectos a los pequeños y medianos 

mineros, en este sentido se construyeron nuevas plantas de bene

ficio, se abrieron nuevas sucursales y laboratorios y se optimi

zaron los mecanismos de apoyo a dicho sector. 

En este período se pusieron en operaci6n siete nuevas unidades -

de producci6n, y se increment6 la capacidad instalada global de 

2,826 miles de toneladas a 3,240 miles de toneladas anuales en -

1986, siendo la capacidad para minerales met~licos la que regis

tr6 los mayores avances al pasar de 975.6 miles de toneladas en 

1982 a 1,350.10 en 1986, tal y como se ilustra en el cuadro -

No. IV.6 

Asimismo en este período la Comisi6n de Fomento Minero puso en -

operaci6n 3 nuevos laboratorios en las ciudades de oaxaca, Dura~ 

go y Chihuahua, que junto con los de Tecamachalco y Hermosillo -

integraron el sistema de investigación experimental y aplicada 

del organismo. 



CUADRO No.IV.6 

CAPACIDAD INSTALADA EN LAS UNIDADES DE 

COMISION DE FOMENTO MINERO 

(miles de toneladas por año) 

u N I D A D 1982 1986 

El Bote 216,0 216.0 
Parral 144. o 144.0 
Barones V 126.0 144.0 
Guanacev 2/ 126.0 187.2 
Parrilla 37 72.0 50.4 
Hermosillo 54.0 54.0 
Pinzán Morado 43.2 43.2 
La Minita .Y 50.4 90.0 
El Coco 36,0 36.0 
Cuauht&noc 36.0 36.0 
Oc ampo 36,0 36,0 
Santa Rita 36,0 36.0 
Badiraguato .Y - 54,0 
Choix 6/ - 54.0 
Santa Ynes 7/ - 43.2 
Villa Matamoros V - 54.0 
San Bernabe 9/ - 36;0 
Talpa lQ./ - - ~ ---
SUB TOTAL METALICOS 975,6 1,350.0 

No Met~licos 
Carb6n 
Nueva Rosita 1,800.0 1,800.0 
Barita 
Nuevo Mercurio 11/ 50,4 -
Julimes 12/ - ~ ---
SUB TOTAL NO METALICOS 1,850,4 1,890.0 

G R A N TOTAL 2,826,0 3,240.0 

y Ampliaci6n en 1986 y Inici6 operaciones en 
y Ampliaci6n en julio de 1984 V Inici6 operaciones en 

ll Baja de capacidad de molienda y Inici6 operaciones en 
en 1984 

.!V Inici6 operaciones en 
.Y Ampliaci6n en 1986 
y Inici6 operaciones en 1984 11/ suspendi6 operaciones 

1 

I' 

1984 

19!13 
1983 

1984 
en 1985 

y Inici6 operaciones en 1983 12/ Inici6 operaciones en 1984 y 
- las suspendi6 en 1986. 
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Por otra parte, la actividad crediticia en el periodo de 1982-1986, 

consisti6 en una derrama de 22,982 millones de pesos, los cuales 

se distribuyeron a través de todas las 11neas de crédito ejerci

das por la institución, De esta manera el conjunto de sucursa-

les y oficinas de promoción, as1 como los laboratorios y empresas 

filiales, han logrado fortalecer al organismo, en el sentido de 

consolidar una planta productiva que de acuerdo al desarrollo de 

la minería internacional y a los nuevos cambios tanto en la of er 

ta y la demanda de minerales, la pondr~n a prueba, pues en efec

to, los recientes desarrollos tecnológicos en el ámbito mundial -

han generado una serie de tendencias que señalan la necesidad de 

cambios radicales no s6lo en las estructuras productivas de la -

minería mexicana, sino también en el diseño de nuevas pol1ticas 

y orientaciones en la explotación de los minerales, lo anterior 

significará que los organismos del Gobierno Federal involucrados 

en el sector tendrán que realizar modificaciones en sus pol1ticas 

y en el propio papel que han venido desempeñando. 

En el caso concreto de Comisión de Fomento Minero, como ya se ha 

demostrado en los capitulas anteriores; su actividad en términos 

generales ha respondido en forma cabal a los retos que la reali

dad econ6mica del pa1s le ha impuesto, sin embargo esto no sign!_ 

fica que en lo futuro lo siga haciendo, pues cabe preguntar ¿La 

actual organización as1 como las caracter1sticas de la infracs-

tructura serán capaces de inducir los cambios necesarios hacia -

un·ambiente minero que exigirá mayor productividad, menores cos

tos, y la introducción al mercado a nuevos minerales? la res- -
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puesta a esta cuesti6n se intentar~ desarrollar en el cap~tulo -

siguiente. 



CAPITULO V 

TENDENCIAS ACTUALES DE LA MINERIA Y Ll\S PERSPECTIVAS 

DE LA COMXSION DE FOMENTO MINERO 
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l. TENDENCIAS 

El entorno actual en el que se desenvuelve la actividad min~ 

ra mexicana, plantea una serie de problemas que muestran los 

cambios profundos en 'la dinámica internacional de la oferta 

Y demanda de los minerales, la expresiOn más general de es-

tos cambios se manifiesta en una virtual crisis de la mine-

r!a particularmente la de los metales industriales no ferro

sos. 

Los metales industriales no ferrosos en los años transcurri

dos de la presente década, han experimentado un descenso pa~ 

latino y constante en el nivel de sus cotizaciones. Situa-

ci6n que a perjudicado en gran medida los esfuerzos de los -

países productores de ellos, por obtener a través de su ex-

portaci6n el nivel de divisas necesario para sustentar sus -

programas de industrializaciOn. 

Pues en efecto, durante los primeros seis años de la actual

década la mayoría de las cotizaciones de los metales indus-

triales no ferrosos, se han situado a niveles que si se com

paran con los prevalecientes en otras épocas parecen extrao~ 

dinariamente bajas. En términos reales los precios promedio 

en d6lares de los principales metales no ferrosos, en este -

caso el plomo, cobre y zinc fueron alrededor del 30% inferi~ 

res que los niveles observados en el transcurso de la década 
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de los setentas e incluso de los sesentas!!( Cuadro No. - -

v.lJ. 

En el comportamiento de las cotizaciones han influido diver

sos factores, uno de los cuales y quizá el que menos explica 

su tendencia a permanecer durante largo tiempo deprimidos, -

es la evoluci6n del consumo de los minerales el que a su vez 

depende del crecimiento de las principales econom1as del mun 

do, de esta manera si se examina la dinámica del crecimiento 

de algunos paises de alto nivel de industrializaci6n se ob-

serva que durante 1980-1983, los Estados Unidos, el Reino --

Unido, Francia y Canadá, presentan años en los que su.P.N.B. 

fue negativo. El Jap6n en este per!odo constituy6 la excep-

ci6n. El consumo de los metales en cuesti6n, por su parte, 

responden con tasas de crecimiento negativas y los inventa--

rios empiezan a crecer. 

Despu~s de 1983 se presencia una recuperaci6n en la dinámica 

del crecimiento en el P.N.B. y las tasas de crecimiento en -

el consumo no responden al mismo ritmo registrándose incluso 

casos en que se presencia descensos, y consecuentemente los 

~/ En el examen del comportamiento de las cotizaci6n se eli 
g16 el plomo, el cobre, y el zinc, ya que representan -= 
una gran proporci6n del valor de la producci6n minera 
mundial, as! como de las exportaciones mineras de los -
pa1scs en desarrollo, 
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1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1901 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

CUADRO No. v.1 

COI'IZAClON DE LOS PRINCIPALES MINERALES 1960•1986 

(CENTAVOS DE DOLAR POR LIDRA) 

PLOMO COBRE ZINC 

~ ~ ~ ~ ~ 

ll.95 33.85 )2,05 90, 79 12.95 
10.97 30.BB 29.92 BS.00 ll,5C 

9,63 27.28 30.60 86.68 11,62 
11.14 31.65 30.60 86,93 12.00 
ll,60 38.53 ll.96 90.54 13,57 
16,00 u.u 35.02 97,28 u.so 
15.ll 40.62 36.17 97,23 14,50 
l.fi.00 37.63 38.23 102,77 13,04 
13.21 34 .5B 41.BS 109,55 13,84 
14.89 37.60 47.53 120,02 14,60 
15.62 38.00 57,10 104,39 15.32 
ll.80 32.55 51.40 121.23 16.ll 
l!J,OJ )).92 50.62 114.27 17.15 
16.28 32.50 58.85 117,46 20,66 
22,SJ 37.81 76.65 128.60 35,94 
21,53 JJ.07 63,53 97,59 38,96 
23.10 33.92 68,92 101,06 37,01 
JO, 70 '2.47 65,Bl 91,02 34.39 
33.65 43,20 65,51 94,09 30,97 
52.64 60.02 92,33 105,18 27.30 
42.55 42,55 101,42 101,42 37,43 
35.53 32,54 83, 74 76,68 44,56 
25.54 22.93 72,91 65.45 38,47 
21.68 19.22 17 ,Bb 69,02 41.39 
2S,5S 2Z.14 66, 76 57,eS 46.60 
19.07 l6.5s; 65. 5".' 57,07 40.37 
18,'7 ló.56 64.65 57.90 lB.00 

CCJrlZACIONES PROMEDIO ~ !!._R.'fil:!Q§. REALES 

~ ~ ~ !!!!E 
1960-1969 35. 70 96.68 36,JS 

1970·1979 38,74 106.48 U,95 

1990-1986 24,64 69.35 37,25 

~ 

)6,68 
32.78 
32.92 
34.09 
JB.U 
.fi0.28 
)8,98 
37.20 
35.H 
36.87 
37.27 
38.04 
40.07 
41. 23 
60.30 
5'9.84 
54.35 
47.56 
39,75 
31.13 
37.U 

'º·ªº )C.53 
JE.69 
C2 ,ll 
35.ll 
J4,09 

1''UtHTEi tn9inooring and Mining Journal. 

N6TA1 - Las cotizaeionas en thr.iinoa constantes rosultarOn~-de· de(lac• 
tar on b11.1e a loa precios al productor de Estados Unidos lpa .. 
rA todos los ruLroe) , 
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precios no reaccionan ante esta nueva fase de expansión, 

es cierto que este fenómeno se puede explicar por el abati-

miento de los inventarios, pero los niveles actuales de ellos 

sólo pueden sustentar una proporción muy baja del consumo y

por tanto, no permiten una explicación de este fenómeno a 

un largo plazo. tCUadro No. V.2, V.3 y V.4). 

La desaceleración en el crecimiento de las econom!as indus-

trializadas como se pudo notar, explica el descenso en las -

tasas de crecimiento del consumo del grupo de los minerales 

considerados. Sin embargo, lo anterior s6lo es un fenómeno 

parcial, pues subyacen otros factores que explican m&s con-

vincentemente esta tendencia en el descenso del consumo de -

los· minerales tradicionales de uso industrial, tales como -

los cambios en la estructura de la demanda de dichos produc

tos. 

En los cambios en la estructura de la demanda de los minera

les de uso industrial han intervenido dos factores fundamen

tales 1 los avances tecnológicos y un fenómeno de car&cter -

pol1tico como lo fue el boicot petrolero de 1973. 

Estos dos factores han generado una serie de tendencias que 

se han expresado en lo siguiente: 

La existencia de una relativa sobreoferta de minerales -

de uso industrial y su consecuente tendencia a mantener 



CUADRO No. V.2 

CRECIMIENTO DEL PNB REAL DE LOS PRINCIPALES 

PAISES INDUSTRIALIZADOS 

~ ESTADOS ~ RFA REINO 
!J'ffffiiS - IJITTTIO 

1980 -0.2 4.3 1.5 -2.3 

1981 1.9 3.7 o.o -1.2 

1982 -2.5 3.1 -LO 1.0 

1983 3.5 3.2 1.0 3.7 

1984 6.5 5.1 3.0 2.2 

1985 2.7 4.7 2.5 3.7 

1986 2.s 2.3 2.4 2.2 

FUENTE: Bolet1n de Econom1a Internacional, Banco de M~xico, 
Julio-Septiembre de 1987, 

FRANCIA CANA DA 

1.0 1.5 

0.5 3.0 

1.8 -3.5 

0.7 3.6 

1.5 5.3 

1.4 4.0 

2,2 3,1 



CUADRO ~lo. 1/,) 

'l'ASA DE CRECIMIENTO OEL CONSUMO DB tos METALES EN LOS PRINCIPALES MISF.S INOUSTRIALUADOS 

OE ECOMOMI/\ DE MERCADO 

ll ) 

fS'll\IXll """"' 
JA.PON mi. m>. AlJ::l'IANt\ """"um:o FRANCIA CAN ADA 

~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !!!!:!! ~ E!!:: ~ ~ !!!!; ~ ~ ~J.?s. 

J976 

1971 11. 7 '·ª .. 2.IJ 7.l 7.l ""·' 16.2 4,7 2.1 .. 0.2 11.0 o.a -7.B -11.1 ... 2,8 2.l 1,B ... ff,J 

1978 • l.O 10,4 2,J 5,2 10.l 2.2 ... J,6 n.s, 17.l 5,9 .. 2.0 l.l o.6 .. 2,J 9,) "' 14.l '·ª 
1979 .. 4.2 -1.1 - 2.1 4.6 1.1 6,) 1,6 1.6 6,1 .. l,O .. 0,6 - J,6 --0.1 12,t l.a <.l .. 2,ff 6.3 

1!180 -19.6 .. ¡J,7 -18,7 1,J -12.9 ·J.4 ... 7,8 -s.e - 2.7 .. 11,3 .. 1e.o •24.l 0.1 20,9 15.l .. 13.0 -14.2 ·14.1 

191H l.l 8,1 2.• -2.s 8,J .. 7,9 - o.s n.•. - a.o -10.1 -18,6 ¡,] -1.0 - 0.9 .. 17,5 10.2 15.8 - ¡,1 

1982 - 1.9 -16,0 - 3.9 ·1.5 - 0,9 o;6 6,5 "2.2 - 1.2 2.3 6.7 - 2.0 -1.1 - 2.S • l.O 1.0 -34,, .. 8.1 
-' '- .~ 

USJ 2,6 6.7 16,S 1.6 - 2.1 9.6 - 4.5 o.e .... 7.7 0,1 - 0,6 o.a .. 0.1 2.$ ·18.6 2).0 19.9 

199' .. ].7 14.7 2.9 8,5 12,S. o.s 12;2. ;.7 .. :. 4,9 o.e - 1.4 2,7 ... s.s 4.2 26.8 lB.5 1.0 

1995 .. J,4 - S,8 ... 1.2 1,3 -10.0 0,6 ~ i.o .~4.6' - 3.6· - 7,1 - 4.5 - 6,2 -1.1 - s.1 •ll.l -is.a - J.7 7.l 
\''" 

.).• 2.J"' 1986 ... J0.6 - J,9 --1,, _-: o.9 •J;l . s.9 -· ~·ª - 2,0 -... --0.s s.2 6,5 9.1 1.4 - 2.0 
e'"°"""--'- .. 

n,a, Cifra na sJIJnHicnuva. /'.· 
. . 

FUEITT'Ct World Hetit1 Stat18tiC8 1 vario• a.~oa ·• 



CUADRO- No. V. 4 

INVENTARIOS MUNDIALES DE PLOMO, €OBRE Y ZINC 1976-1980 

(MILES DE TONELADAS METRICT.S) 

~ ~ ~ ~ 

1976 1,015.2 1,916.8 1,362.3 

1977 997.8 2,071.4 1,461.9 
1978 922.7 1,656.7 1,155,1 
1979 984.2 1,178.9 1,275.4 

1980 1, 051. 8 1,062.7 1,171.7 
1981 1,034.9 1,158. 2 1,244.l 
1982 1,085.6 1,659.9 1,157.9 

1983 1,056.8 1,687.6 963.8 
1984 951. 9 1,209.6 922.9 

1985 1,020.2 l,OS3.3 877 .6 

1986 922.2 888.l 947. 6 

NOTA: Los inventarios comprenden a los comerciales 
y estratégicos. 

FUENTE: World Metal Statistics, varios años. 
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deprimidas sus cotizaciones. 

El surgimiento de sucedSneos que han contribuido al aba

timiento de la dinámica en los niveles de consumo de los 

minerales. 

La aparici6n de nuevas tecnolog1as que aceleran la ten-

dencia a reducir el consumo de los minerales en general 

y de otras materias primas. 

La tendencia en el cambio de la demanda a favor de los -

llamados minerales ligeros con aplicaciones de alta tec

nolog1a civil y militar. 

Las crecientes tendencias a la miniaturizaci6n de partes 

y componentes donde los minerales han sido tradicional-

mente insumos. 

El ascenso de la oferta "secundaria" o reciclaje del con 

tenido metálico en chatarra y desechos, 

Los avances tecnol6gicos de la actualidad al incorporar nue

vo1; procesos productivos, han reducido significativamente el 

consumo de los metales desde dos vertientes; la miniaturiza

ci6n de las partes y componentes y la menor cantidad de meta 

les que se utilizan en la elaboraci6n de productos. 
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En la primera de ellas se han presenciado los enormes avances 

que ha tenido la miniaturización sobre todo en la fabr1ca--

ci6n de aparatos electrónicos y en las computadoras, en tan

to que la segunda se ve reflejada en la industria automotriz 

donde en la actualidad se requiere de menor cantidad de ace

ro para la fabricación de un auto. Es claro que estos ejem

plos no son los ünicos pero son los más conocidos, otros he

chos se han manifestado en la fabricación de transformadores, 

circuitos~en la industria de la construcción entre los ~ás 

importantes. 

Por otra parte, las nuevas tecnolog1as además de lo anterior, 

han acelerado la sustitución de los metales por materiales -

sint~ticos en la manufactura de los diversos productos, pues 

en la actualidad el uso de las fibras de vidrio, las fibras 

ópticas, los plásticos y otros productos han desplazado la -

utilización de los metales. La difusión de los sucedáneos -

en los procesos productivos ha sido uno de los fenómenos que 

han abatido la demanda de metales, sobre todo de aquellos -

que presentan ventajas en costos y rendimientos. 

Todo este conjunto de tendencias que se venían observando t~ 

maron un fuerte impulso a partir de 1973, cuando el boicot -

petrolero llamó la atención sobre al abastecimiento de los -

recursos naturales no renovables, y se generaron opiniones -

que manifestaban una perspectiva de agotamiento de los recu~ 

sos, que contrastnban con el alto nivel de dependencia que -
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la vida econ6mica y social de los pa!ses tienen de ellos.· 

Lo anterior di6 por resultado que en los pa!ses industriali

zados se emprendieran acciones encaminadas a eliminar cada -

vez más esta dependencia, y se estimularon las investigacio

nes en la btisqueda de materialeE1 sustitutos, as1 como la - -

adopci6n de pol!ticas de ahorro en el co.:«wro y se intensif!. 

caron los esfuerzos para el reciclamiento de los materiales 

de desecho, 

El desarrollo en el reciclamiento de desechos, f ortaleci6 de 

manera significativa la demanda "secundaria" y ya para 1981-

1982, ésta participaba en la demanda total con promedios del 

48,1% en plomo, 37.9i en cobre, 24.2% en zinc, 19% en estaño 

y 27,2% en aluminio,!2/ 

Las secuelas del boicot petrolero de 1973 en los pa1ses pro

ductores de minerales de uso industrial no ferrosos o bási--

ces, se manifestaron en un optimismo que impuls6 al desarro

llo de grandes proyectos mineros, en la ejecuci6n de tales -

proyectos prevalec1a la opinión de que en la medida en que -

los recursos se· fueran haciendo más escasos, la creciente de 

manda impulsar!a hacia el alza las cotizaciones de ellos, 

este punto de vista soslay6 las nuevas tendencias en el carn-

~/ Metallgesellschaft A. K, Metal Statistics 1972-1982, 
Frankfut 1982. 
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bio de la demanda de los mineraleA como la sustituci6n, mi-

niaturizaci6n, ahorro y reciclamiento en los minerales, dan

do por resultado un incremento sustancial en la oferta que -

ha contribuido a deprimir alin más las cotizaciones. 

La acci6n conjunta de esta serie de tendencias hasta aqu! ~ 

minadas, ha dado por resultado la crisis en la explotaci6n -

de los minerales industriales no ferrosos, cuya expresi6n -

más inmediata se ha dejado sentir en el constante deterioro 

de sus cotizaciones. Ahora bien el bajo nivel de las cotiz~ 

cienes significa para los paises exportadores de estos mine

rales un decremento en los ingresos y por tal motivo "Expor

tar metales ••• como un eje sustentador de un esfuerzo indus

trializador resulta, entonces una v!a crecientemente invia-

ble para la maycr parte de los países en desarrollo" 48 / 

!lasta ahora, se ha canalizado el análisis sobre la influen--

cia que han tenido las tendencias de la sobreoferta, miniat~ 

rizaci6n, sustituci6n y reciclamiento en la demanda de los -

metales, restando el examen de las transformaciones de la d~ 

manda como consecuencia del desplazamiento en el uso de los 

metales, por otros que se han revelado más apropiados para -

las necesidades de la tecnolog1a de la época. Esta tenden--

~/ Fernando González Vigil, "Nuevas Tecnolog1as, Demanda 
de Metales e Industrializaci6n Basada en Recursos Mine-
ros", CIDE, México, D. F •• p. 136. 
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cia en el cambio de la demanda a favor de los llamados mine

rales ligeros con aplicaciones de alta tecnolog1a civil y m~ 

litar, ha genera.do una situaci6n cuya panorámica muestra un 

proceso en plena gestaci6n, ésto es, se vislumbra un nuevo -

fen6meno de divisi6n internacional del trabajo cuyos result! 

dos, a6n incipientes, ya exhiben grandes contradicciones ta~ 

to a nivel geopol1tico como a nivel de las inversiones.~/ 

En efecto, los nuevos procesos productivos así como las nue

vas tecnologías, han difundido aplicaciones novedosas a alg~ 

nos minerales que hasta hace poco carec1an de un valor econ~ 

mico relevante, tal es el caso del selenio cuya demanda se -

extiende a través del uso generalizado de las fotocopiadoras; 

de la celestita, insumo b&sico para la manufactura de telev~ 

sores a color; y de otros minerales como titanio, n1quel, --

tungsteno, cromo, tierraa raras, algunas variedades de arci

llas y micas, etc., que son partes integranties de la nueva -

tecnologia. 

Esta circunstancia ha llamado la atenci6n de los paises in--

dustrializados consumidores de estos minerales, de tal forma 

que las nuevas inversiones que realizan en el campo minero -

las destinan hacia el desarrollo y cxplotaci6n de estos re--

Conjoncture, Boletin Econ6mico Mensual del Banco de Pa-
ris y de los Paises Bajos "¿Se agotan las Materias Pri-
mas?", en Revista Contextos Na.· 8, Año 2, marzo de 1981. 
S.P.P., M6xico, p. 29. 
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cursos, en este sentido, parece configurarse una nueva divi

sión internacional del trabajo en el sector minero correspo~ 

diendo la explotación de los minerales de gran futuro a los 

paises industrializados en tanto que otro tipo de minerales 

en la actualidad considerados como tradicionales y con gran 

seguridad en la oferta, son dejados a la actividad de pa1ses 

en v1as de desarrollo. 

Los principales efectos de esta tendencia se empiezan a del! 

near en la explotaci6n de minerales básicos, en los que se -

observa una lenta retracción en las inversiones. 

En el otro caso, el de los minerales estratégicos50{ las in

versiones tienden a crecer pero modificando la orientación -

geográfica de las mismas, pues es notorio (y aqu1 proviene una 

de las contradicciones más importantes de este proceso) que

los principales yacimientos de estos minerales son patrimo-

nio de un nfunero reducido de pa1ses en v1as de desarrollo lo 

cual implica una fuerte dependencia de los pa1ses industria

lizados por obtener estas materias primas. 51/ Este fenómeno 

ha significado reforzar las tensiones en la situación pol1t! 

50/ La connotaci6n de minerales estratégicos proviene funda 
mentalmente de la articulación que tienen ellos con las 
nuevas tecnolog1as, y con las tecnolog1as del futuro, -
de esta forma cuando se utiliza esta expresión, se esta 
refiriendo a minerales como tierras raras, n1quel, -
cromo, titanio, circonio, columbio, etc. 

Conjoncture, Bolet1n Económico Mensual del Banco de Pa
rís y de los Paises Bajos, Op.Cit. p. 29. 
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ca internacional, esbozlindose de esta manera un nuevo inten

to de las potencias económicas por "redefinir sus espacios -

vitales". 

La importancia de los minerales estrat~gicos se ha dejado 

sentir a trav6s de diversas manifestaciones as1; Alexander -

Haig en 1980 en su calidad de presidente y principal ejecut~ 

vo de United Technologies, indicaba "Podemos asegurar que h~ 

mos llegado a la era de los enfrentamientos por la posesi6n 

de los recursos básicos. Si futuras tendencias especialmen-

te en Africa, se traducen en un alineamiento de esta vital -

área de recursos con Mosca, la URSS controlar1a un 90% de v~ 

rios minerales clave, para los cuales no se ha descubierto -

aón sustituto alquno.• 52/ 

El abastecimiento de los minerales estrat~gicos como se pue

de observar, ha trascendido los confines de un problema es-

trictamente econ6mico, para convertirse en una controversia 

con fuertes matices politices e inclusive b6licos, de esta -

manera la geopolitica de los paises industrializados han bu! 

cado.alianzas y han justificado dictaduras como las de Sudá

frica, tal como lo demuestra la actitud de los Estados Uni-

dos, que en la primera administraci6n del Presidente Reaqan. 

"Los asesores de defensa llamaron a fortalecer los v1nculos 

con el r~gimen de Pretoria, superando lo que calificaron de 

"negligencia criminal" de Carter, al no considerar la tierra 

52/ "Las Esenciales Materias Primas", Contextos, Año 2, No. 
8, Febrero-Marzo de 1981, p. 56. 
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del apartheid como principal aliada en la obtenci6n de mine

rales estrat~gicos• 53( 

Ahora bien todo lo hasta aqui dicho no son mls que tenden--

cias y no fatalidad hist6rica, y es posible que algunas de -

ellas encuentren factores contrarrestantes dependiendo de --

las actividades que desarrollen los paises exportadores de -

minerales por disminuir los efectos negativos derivados de -

dichas tendencias. 

2, PERSPECTIVAS 

·De acuerdo a las tendencias observadas en el apartado ante--

rior, se pueden deducir las siguientes perspectivas. 

A nivel mundial los minerales industriales no ferro~os de 

uso tradicional, seguirln enfrentando un mercado cada vez 

m&s estrecho y los factores que tienden a reducir su con

sumo continuar&n operando en los paises desarrollados. 

La menor demanda de los minerales industriales no ferro-

sos implicar& que los niveles en las coti~aciones de ---

ellos, persistan hacia la baja o se estabilicen en perio

dos largos. 

§_!/ Las Esenciales Materias Primas, Op. Cit. p. 57. 
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Los menores ritmos de la demanda de los minerales tradi-

cionales por parte de los paises industrializados, signi

ficará un cambio en las relaciones comerciales y es posi

ble que mientras los flujos comerciales hacia los pa1ses 

industrializados disminuyan, en los pa1ses en desarrollo 

aumenten aunque en proporciones menores que evitarán com

pensar la pérdida en la demanda de los primeros. 

En el área de los minerales estratégicos se planteará un 

panorama diferente, aqu1 s~ manifestarán avances en las -

inversiones y una plena disposici6n de las transnaciona-

les a realizar la explotaci6n, beneficio y refinaci6n de 

los productos, y los cauces de comercializaci6n, as1 corno 

los controles sobre la oferta ser!n más rígidos •. 

En la medida en que las necesidades de disponer de los 

minerales estrat~gicos se acrecienten en los paises indu! 

trializados, los paises poseedores de los yacimientos ex

perimentarán un mayor control y constituir:ln un elemento 

politico de gran trascendencia, cuyos efectos incidirán -

sobre la definici6n de áreas de influencia y hegemonía. 

Este conjunto de perspéctivas a nivel internacional, ten

drán sus expres:Lones muy particulares en cada pais, y en 

México apuntarán hacia el siguiente panorama. 

E.e posible que el proceso de modernizaci6n en el que esta 
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involucrado el pa1s, hará factible un crecimiento en el -

mercado interno y con ello se impulsará la demanda nacio

nal de minerales industriales no ferrosos. Esta situa--

ci6n se reflejará en un aumento en el consumo de los pri~ 

cipales minerales, 

La mayor utilizaci6n de los minerales tradicionales gor -

la industria mexicana, exigirá de éstos un mayor valor 

agregado lo cual hará posible una mayor integraci6n de la 

mineria con el sector manufacturero. 

Las actuales tendencias internacionales en el cambio de -

la demanda en miner1a a favor de los minerales estratégi

cos, estimularlin las actividades de exploración y prospe~ 

ci6n de yacimientos que los contengan. En este sentido es 

posible que el universo productivo de la miner1a mexicana 

se extienda hacia la explotación de los minerales del fu

turo, los cuales representarán una fuente importante de -

divisas. 

Las adecuaciones que experimente el sector minero produc

to de estas transformaciones, plantearán la necesidad de 

hacer modificaciones en la reglamentación minera. En es

te contexto la intervenci6n del Estado en miner1a conduc~ 

rá e1 sector hacia nuevas orientaciones más acordes con -

las tendencias de la miner1a internacional como con la -

econom1a y mincr1a nacional. 
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Dado el panorama anterior, el papel que asumirá la Comi-

si6n de Fomento Minero en su condici6n de instrumento que 

el Estado dispone para orientar y planear la actividad m! 

nera, será más profunda y es probable que sus acciones de 

promoción y fomento alcancen coberturas más amplias. 

En consonancia con lo anterior la Comisión de Fomento Mi

nero, se avocará con mayor intensidad a la creación de -

condiciones que propicien la rnodernizaci6n de la pequeña 

y mediana miner1a, al mismo tiempo que la conduzcan hacia 

la prospección, explotación y beneficio de las sustancias 

que exija el crecimiento de la demanda interna del futuro. 

De acuerdo a la importancia que asumirán las funciones de 

la Comisión de Fomento Minero, se hará necesario que esta 

institución amplié su cobertura en los aspectos de tecno

log!a, lo que exigirá un reforzamiento en la consolida--

ción y formación de cuadros t6cnicos, capaces de diseñar 

y adoptar la tecnología apropiada y eficiente para la ex

plotación a escala reducida. 

La necesidad de explorar y explotar minerales del futuro 

como consecuencia del reajuste industrial de los países -

desarrollados, significará una doble responsabilidad par,,. 

la institución, pues por un lado reforzará sus actunles -

funciones de promoci6n y fomento en la explotación de mi

nerales tradicionales, y por el otro las extenderá hacia 
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los minerales estratégicos. 

La diferenciaci6n de la demanda de minerales estratégicos 

y tradicionales, conllevará a una ampliaci6n del concepto 

de Reservas Mineras Nacionales, pues estas incorporar!n -

nuevos productos que se definirán cano de explotación ex

clusiva del Estado, en este aspecto la Comisión de Fomen

to Minero incurrirá en la necesidad de desarrollar nuevas 

áreas de explotación. 

De acuerdo a las tendencias examinadas en la miner1a intern~ 

cional, es como se han planteado los diferentes cambios sus

ceptibles de observarse en la din~ica de la miner1a del --

pa1s y de la propia Comisión de Fomento Minero, las reflexi2 

nes expresadas en este ~ltimo capitulo cabe aclarar, s6lo i~ 

tentan seguir el posible desarrollo de la tendencia y la ma

terialización de ellas depende de acciones concretas. 

El alcance y el sentido de las futuras acciones dependerá en 

mucho del grado de asimilación de las experiencias y de la -

visión que caraclerice a los futuros dirigentes de la indus

tria minera en general, y de la Comisión de Fomento Minero -

en particular. 

En conclusión se puede. afirmar que la Comisión de Fomento M! 

nero ha jugado un papel importante en la historia minera del 

pa1s, su actividad y organización han respondido a las tran~ 
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formaciones que el desarrollo de la industria minera le ha -

impuesto y ha sido un instrumento que el Estado Mexicano di.!!_ 

pone para la ejecuci6n de la politica minera nacional. Esta 

6ltima funci6n ha venido consolid6ndose a través del tiempo 

y es necesario que en el futuro se constituya como un orga-

nismo de presencia nacional capaz de generar y ejecutar los 

lineamientos de politica minera que induzcan hacia las tran.!!. 

formaciones del futuro. 
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