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1 INTRODUCCION 

La industria siderúrgica tiene 
ción del f ierro  y del acero, y 

sesos de industrialización nac 
para el  funcionamiento de las 
básico al  f ierro  y a l  acero. 
mento pi lar  de l a  estructura 
siderurgia; es más, estas dos 
materia prima que se requiere 

como objetivo fundamental el t r a b a j o  y la  produc- 
juega u n  papel sustancial en los diferentes pro- 
onal, ya que el equipo y l a  maquinaria necesarios 

diversas ramas industriales tienen como componente 
La fabricación de bienes de capita l ,  que es el ele-  
ndustrial, se encuentra estrechamente ligado a l a  
actividades se complementan, produciendo una l a  - 
y la  otra,  los bienes de inversión reproductiva - 

Como ejemplos de estos bienes se pueden señalar necesarios para su producción. 
a los equipos de proceso y de maquinaria en general, utilizados en las industrias: 
petrolera, del cemento, petroquimica, de l a  construcción, azucarera y en la  s i -  
derúrgi a mi sma . Los hornos de aceración , trenes de l ami naci Ó n  , i ntercambi ado- 
res de color,  turbinas, ademes,caminantes, turbocompresores, plataformas marinas, 
turbogeneradores, estructuras para ed i f i c ios ,  plataformas de perforación petro- 
lera y maquinaria en general-; 
sector de bienes de capital.  

son algunos de los productos que componen el 

E n  l a  actualidad en los países industrializados los grupos siderúrgicos son tam- 
bién importantes productos de estos bienes, mediante l o  cual logran agregar u n  - 
mayor v a l o r  a los productos siderúrgicos, as í  como asegurar para e l los  y para su 
país el  suministro de maquinaria y de equipo,necesarios para el desarrollo indus- 
t r i a l ,  sin tener que sufr ir  las  fluctuaciones en los precios que estos insumos - 
tienen en el mercado internacional. De e l l o  resulta que los países que cuentan 
con u n  sector productor de bienes de capital ,  tienen l a  posibilidad de un desa- 
r ro l lo  industrial autónomo. 

Los diversos sectores industriales, as í  como u n  gran número de las actividades 
ecomómicas de l a  sociedad, dependen para su funcionamiento de los productos que 
les  proporciona l a  siderurgia; por ejemplo, l a  agricultura consume equipos con - 
a l t o  contenido de acero, como los tractores,  arados, rastras,  desvastadoras y - 
sembradoras. La industria automotríz funciona en base a l  acero: motores, chasi- 
s e s ,  ca jas ,  remolques, muelles, amortiguadores, tanques para ljquidos y láminas 
para carrocería,  e t c . ,  son fabricados con ese metal. La industria e léctr ica  ut i -  
l i za  torres y construyesus obras negrasenbase alacero. La industria delacons-  
t rucciónocupaacerosderefuerzo,  perfilesyláminas, p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c i m i e n t o s  
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y estructuras en casas, edificios, escuelas, hospitales y otros. Los transpor- 

tes dependen sustancialmente de ese metal en virtud de que los rieles, locomoto- 
ras, refacciones, ruedas, carros tanque, plataformas, furgones, barcos y buques 
tanque,entre otros, son construidos con acero. En las actividades pecuarias, - 
las cercas, mallas, comederos y otros elementos también son fabricados con ace- 

ro. 

En el ámbito del bienestar social, el acero juega un papel primordial, por ejem- 

plo en México, llevar un niño a la escuela requiere de 60 Kg. de acero, para - 
instalar una cama de hospital son necesarios 3700 Kg. de acero de refuerzo, el 

Metro emplea 6000 toneladas de barras de refuerzo por Km. o sea seis toneladas 
por metro, una vivienda de INFONAVIT promedia la utilización de 830 Kg., en la 

construcción del drenaje profundo de la Ciudad de México se utilizan 510 tone- 

ladas por kilómetro, para la construcción de la Central de abastos se utiliza- 

ron 53 O00 toneladas de barras de refuerzo, malla soldada y lámina en los - - 
543 O00 metros cubiertos y en el acueducto de Cutzmala se utilizaron 18 O00 - 
toneladas de barras de refuerzo, lámina y alambre. (1). También los artículos 

de consumo individual y los utilizados en el hogar son fabricados en base al - 
acero y destacan, entre otros: los cuchillos, las armas, los refrigeradores, - 
las estufas, las herramientas, los molinos y un sinnúmero de productos. 

El resumen, no es posible imaginar el funcionamiento actual de la sociedad sin 

la intervención clave de la industria del fierro y del acero y es en este sen- 

tido que ha surgido el interés por acercarme a su problemática. Independiente- 

mente de que su importancia ha despertado desde hace mucho tiempo el interés 

generaly en la actualidad los sectores, los grupos, las instituciones, las cla- 

ses y las diversas organizaciones que integran el conjunto social, analizan los 

problemas que 1 o afectan. En México existen organismos gubernamental es creados 

para desarrollar y planificar el sector, como es el caso de Siderúrgica Mexica- 

na (SIDERMEX), la Dirección General de Siderurgia' (DGS) o la Secretaria de Mi- 
nas e Industria Paraestatal (SEMIP). También el Instituto Mexicano de Investi- 

c1 

gaciones Siderúrgicas (IMIS), el Instituto Tecnológico de Sa 
institutos técnicos regionales, trabajan en la investigación 

desarrollar la siderurgia. Las asociaciones de industriales 

cional del Hierro y el Acero (CANACERO) y las organizaciones 
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Sim 

tillo (ITS) y otros 
y docencia para - 
como la Cámara Na- 
obreras como el - 
lares de la RepÚ- 
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blica Mexicana, discuten día con día el futuro de la rama siderúrgica. 

te orden de cosas el conocimiento y estado del sector resulta absolutamente - 
necesario, bajo cualquier punto de vista o enfocado hacia cualquiera de los as- 
pectos que lo integran. 

En es- 

En mi caso, decidí estudiar la siderurgia durante el siglo X I X  por dos razones 
fundamentales, la primera es que para plantearse un estudio del sector desde - 
sus orígenes hasta la actualidad se requiere de varios años de investigación y 

de la existencia de una buena cantidad de recursos. Y como yo no contaba con 
ninguno de los dos elementos consideré inviable abarcar todo ese espacio tempo- 

ral. Una segunda razón surgió de los primeros acercamientos a la temática ya 
que los textos existentes que hablan sobre la siderurgia remontan el orígen de 
ella al establecimiento de Fundidora Monterrey ocurrido el año de 1903 y con- 

sideran que antes de esta empresa la actividad fue prácticamente inexistente 

o careció de significado. 

vas de la siderurgia durante el siglo XIX, son consideradas la mayor parte de 
las veces como un antecedente curioso de esta actividad. Cuando inicié la con- 

sulta de algunas fuentes para ubicar los antecedentes de la creación de Fundi- 

dora Monterrey, me dí cuenta que durante el siglo X I X  habían existido un buen 
número de ferrerías que en conjunto representaban un enriquecedor sector indus- 

trial, inmerso y contagiado de los problemas con los que se desarrollaba la so- 

ciedad mexicana de aquellos años. De ahí que decidí indagar cuáles y cuántas 

eran las empresas que conformaban el sector y durante que periodos habían fun- 

cionado, así como ver que tipo de tecnología utilizaron y en fin, cuáles eran 

sus características fundamentales. Consideré también que en el futuro podría 

continuar con el estudio de esta actividad o por lo menos con el análisis de - 
alguno de sus aspectos cuya temporalidad se ubique en el presente siglo. 

Así las ferrerías que fueron las unidades producti- 

El establecimiento de la primer ferrería coincide con el amanecer del siglo - 
X I X  y aunque México era todavía una pose8ciÓn colonial española, el presente - 
estudio se inicia con la conformacion de la empresa de CDaJcoman acontecida en 

el año de 1804. Durante unos años del presente siglo algunas ferrerías siguie- 

ron funcionando, pero fue el establecimiento de Fundidora lo que realmente de- 

terminó la desintegración de muchas de ellas. Así que el trabajo finaliza con 

la formación de esta empresa en 1903; su capacidad productiva, instalaciones, 

tecnología y otros  factores significaron en conjunto el inicio de un nuevo - 

3 



período en el desarrollo de la industria siderúrgica en México. Es probable que 
durante el siglo X I X  existan algunos períodos diferenciados entre s í  que posibi- 
liten e incluso obliguen a intentar una subdivisión o periodización, sin embar- 
go los datos obtenidos hasta ahora impiden esta circunstancia. 
he decidido estudiar a la siderurgia, identificando al siglo pasado como un blo- 
que temporal, en términos siderúrgicos. 

Por este motivo 

En lo que se refiere al espacio de la investigación, en un principio pensé que 
lo recomendable era plantear un territorio pequeño que permitiera resultados - 
aceptables, de acuerdo con lo limitado de los recursos y del tiempo. 
bargo, conforme consulté algunas fuentes me di cuenta que podía, aunque ambicio- 
samente, plantear una panorámica siderúrgica a nivel nacional. Consideré tam- 
bién que si me abocaba al estudio de una región en particular, difícilmente po- 
día hacer ciertas generalizaciones para el conjunto nacional, debido a que el - 
sector siderúrgico manifestaba rasgos específicos en las diversas regiones que 
integran el territorio mexicano. De ahí que con todos los riesgos que ello im- 
plica haya decidido ofrecer esta panorámica nacional, pero sin dejar de desta- 
car algunas de las características de la diferenciación regional siderúrgica. - 

Sin em- 

Probablemente futuros analisis económicos de ciertas regiones 
sición algunas de las características del desarrollo siderúrg 
yo no he sido capaz de identificar. 

Para estudiar a la siderurgia parto de la premisa que la indu 

acentúen con pre- 
co que por ahora 

tria en general - 
es una actividad social y que por lo tanto la industria siderúrgica en particu- 
lar está estrechamente ligada a las diferentes actividades de la sociedad. De 
ahí que el método que he escogido para realizar el trabajo tiene como objetivo 
definir las características y las particularidades que ha tenido la relación - 
entre siderurgia y sociedad. Esta no es una posición nueva para plantearse un 
estudio de esta naturaleza; entre otros en 1944, Arthur Harrison Cole de Harward 
en los Estados Unidos, señalaba que uno de los elementos que fundamentaban a la 
corriente histórica "Entrepreneurship" era ''estudiar a 1 a empresa en su contex- 
to social". (2). Para el presente estudio este es el elemento basic0 ya que se 
tratará de estudiar a las ferrerías en el contexto de México en el siglo X I X .  

En este sentido, el trabajo surge como una preocupación de la actividad social 
y es abordada a través de un aspecto económico: la sociedad mexicana del siglo 

4 



pasado investigada a través de su industria siderúrgica. Resulta pues, que se 

pretende hacer aquí historia económica y en este sentido, me encuentro inmerso 
en el ámbito de las preocupaciones propias del sistema capitalista. Como bien 

dice Kula, la implantación del capitalismo, no solamente ha transformado las - 
estructuras económicas de la sociedad, sino que su auge trajo consigo nuevas - 
inquietudes y nuevos objetivos en la concepción del trabajo histórico. 

los procesos de industrialización, los avances en el comercio internacional, - 
los  adelantos tecnológicos, la conformación de monopolios industriales y muchos 
elementos más que en conjunto han transformado la organización social; son al- 

gunos de los nuevos objetivos de los estudios históricos. (3). 

Ahora 

Considero que para hablar del sector siderúrgico en México, es necesario tener 

un referente básico en función del cual se puedan establecer algunos elementos 
que lo definan o que den la posibilidad de identificar sus particularidades. - 
En este sentido, en el presente trabajo se han incluido algunas de las caracte- 

rísticas que tuvo el sector siderúrgico inglés y también estas mismas que ad- 

quirió en algunos países europeos durante el siglo X I X ,  con el objeto de contex- 
tualizar y de alguna manera comparar el desarrollo adquirido por la siderúrgica 

en México durante el mismo período. Como señalan "Henri Sée y Henri Pirene, el 

método comparativo [constituye] el instrumento capaz de transformar la historia 

en una ciencia, al permitir el paso de la descripción a la explicación de los - 
procesos históricos" (4). En este trabajo no se pretende hacer una comparación 
analítica, detallada y con todo rigor de cuáles fueron los elementos que dife- 

renciaron y que empujaron hacia diferentes desarrollos a los sectores siderúrgi- 

cos, inglés y mexicano. Aunque sería muy interesante, ésto obligaría a tener - 
un conocimiento profundo tanto del primero como del segundo, además de tener un 

conocimiento amplio de los elementos contextuales que los enmarcaron; hecho que 

por ahora está completamente fuera de mi alcance. En realidad, pretendo enri- 

quecer y sistematizar los mínimos conocimientos adquiridos sobre el sector si- 
derúrgic8 mexicano, comparándolo superficialmente con el inglés, sobre todo para 
utilizarlo como una necesaria referencia. 

De hecho esta manera de plantear la investigación ha determinado en gran medida, 

la orientación en la forma de organizar el trabajo y en la de escoger una hipó- 

tesis que le dé una mínima estructura. En términos generales, considero que la 

particularidad de la industria siderúrgica en México se debe observar, teniendo 

como eje explicativo que ésta fue una industria traída del exterior y que no - 
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f u é  r e s u l t a d o  d e l  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  de l a s  fuerzas  p r o d u c t i v a s  e x i s t e n t e s  en 

n u e s t r o  pa ís ,  S i  en I n g l a t e r r a  e l  s u r g i m i e n t o y  d e s a r r o l l o  de l a  s i d e r u r g i a  se basó 

en l a  t e c n i f i c a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a ,  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  y 

e n l a  p o s t e r i o r  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  f e r r o c a r r i l e s ,  q u e e n c o n j u n t o  demandaronuna 
c r e c i e n t e  producc ión de f i e r r o .  En México no e x i s t i ó  t e c n i f i c a c i ó n  en l a  a g r i c u l -  

t u r a ,  d e s a r r o l l o  t e x t i l ,  n i  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  f e r r o c a r r i l e s  que impulsaran l a  

p roducc ión  d e l  f i e r r o  y d e l  acero. 

E l  s u r g i m i e n t o  de l a s  f e r r e r í a s  en n u e s t r o  país,  d u r a n t e e l  s i g l o  XIX,se deb ió  - 
fundamentalmenteados elementos: e l  p r imero  f u e  l a  necesidad de s u r t i r l a d e m a n d a  

de f i e r r o  que l a s  exp lo tac iones  mineras p l a n t e a b a n e n l o s  f i n a l e s  de l a  Colonia,  - 
debido a l a  escacez d e e s t e m e t a l  ya que Españasemantenía en guerras constantes 

en Europa y no abas tec ía  adecuadamente a sus c o l o n i a s .  E l  segundo elemento fue e l  

a f á n  que mantuv ieron l o s  gobiernos,surgidos después de l a  independencia, p o r  mo- 

d e r n i z a r  a l  p a i s  y de a h í  que hayan promovido e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de e s t a  indus-  

t r i a  para consegui r  sus o b j e t i v o s .  Por o t r o  lado,unavezes tab lec ida ,  e l  desarro-  

l l o  de l a  s i d e r u r g i a  e n f r e n t ó  un c o n t e x t o  h o s t i l  que no proporc ionó l a s  c o n d i c i o -  

nes para su d e s a r r o l l o  y que en muchos de l o s  casos o b s t a c u l i z ó  su e x i s t e n c i a .  - 
Ligados a l  r e t r a s o  s u s t a n c i a l  de l a  a c t i v i d a d  econÓmica,queseenmarca en l a  forma 

p a r t i c u l a r  que a d q u i r i ó  en México e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  c a p i t a l i s m o ,  l o s  abundan- 

t e s  problemas p o l í t i c o s  y s o c i a l e s q u e s e d i e r o n  durante  e l  s i g l o  X I X ,  o b s t a c u l i z a -  
r o n  e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  s i d e r ú r g i c a .  Por ejemplo,  l a  d e b i l i d a d  p o l í t i c a  

y a d m i n i s t r a t i v a  d e l  Estado l e  i m p i d i ó  promover e f i c i e n t e m e n t e a l a s i d e r u r g i a  a 

t r a v é s  de l a  o r g a n i z a c i ó n  de.un s is temafunc iona l  de i m p o s i c i ó n  f i s c a l ,  de adecuados 

mecanismos f i n a n c i e r o s  y de l a  o rgan izac ión  de l a  soc iedad en genera l .  La - 
f a 1  t a  de un sistema adecuado de t r a n s p o r t e s  o b s t a c u l i z ó  l a  c i r c u l a c i ó n  Óptima 
de l a s  m a t e r i a s  primas y de l o s  productos siderúrgicos,limitandosu d e s a r r o l l o .  - 
La e x i s t e n c i a  de a s a l t a n t e s , d e b i d o a l a c o n s t a n t e  d e s i n t e g r a c i ó n  d e l o s e j é r c i t o s y  

a l a  f a l t a  de p o l o s d e a t r a c c i ó n  de mano de obra, también o b s t a c u l i z a r o n  l a  comercia- 

l i z a c i ó n  s i d e r ú r g i c a .  Las constantes fugas d e c a p i t a 1  o r i g i n a d a s  p o r  l a s  i n t e r m i n a -  

b l e s  guerras c i v i l e s ,  d i e r o n  como r e s u l t a d o  l a  f a l t a  de fondos que apoyaran f i -  
nancieramente 

c i t a d a  debido a l a  f a l t a  de t r a d i c i ó n  s i d e r ú r g i c a ,  l i m i t ó  e l  func ionamiento d e l  
s e c t o r .  El contrabando permanente i n c i d i ó  negativamente sobre l a  p roducc ión ,  en 
v i r t u d  de que e l  f i e r r o  que en t raba mediante e s t e  mecanismo e r a  más b a r a t o  - - 

a l a s  empresas s i d e r ú r g i c a s .  La i n e x i s t e n c i a  de mano de obra capa- 
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que el fabricado al interior del país. En fin,un gran número de problemas que 

en conjunto limitaron sustancialmente las expectativas de la siderurgia en nues- 

tro país durante el siglo pasado. 

Como resultado de estos elementos la industria del fierro tuvo como caracterís- 

tica fundamental una diferenciada composición al interior del país. Las insta- 

laciones, la tecnología, la mano de obra y la producción, estuvieron determina- 

das por el grado de desarrollo alcanzado por las diversas regiones en que se - 
encontraba fragmentada la repúbl ica mexicana. Mientras que las ferrerías en la 
zona central, cerca de los grandes minerales como Pachuca, Chico y Real del - 
Monte o cercanas a las ciudades importantes de la época como México y Puebla; 

fueron empresas grandes que utilizaban tecnología menos retrasada; las ferre- 

rías que se encontraron diseminadas por todo el territorio nacional fueron,en 

genera1,empresas pequeñas que se dedicaron a satisfacer los mínimos requerimien- 

tos de fierro surgidos en las múltiples localidades mexicanas. 

Se puede decir que la manera de organizar el trabajo considera dos niveles ex- 

plicativos; uno en el que se trabaja a la industria siderúrgica, abstrayéndola 

de sus unidades productivas para incertarla en la dinámica de la sociedad mexi- 

cana del siglo pasado. Y dos, el que describe y trata de identificar la pro- 
blematica específica de las unidades productivas siderúrgicas, las ferrerías. 

Al primer nivel corresponden los capítulos 11, 111, IV y V; mientras que los ca- 

p i t u & o s  VI, VI1 y V I 1 1  componen al segundo intento. 

El capítulo dos corresponde al contexto internacional y en el se ofrece una vi- 

sión somera del siglo XIX, poniéndose el énfasis en el ?specto siderúrgico in- 
glés, lo que permitirá posteriormente identificar algunos rasgos comparativos 

con la siderurgia desarrollada en nuestro país. En el capítulo número tres se 

describen los antecedentes del establecimiento de la siderurgica mexicana del 

siglo XIX, en él se menciona que antes de la llegada de.-los españoles el traba- 

jo del fierro no se conocía. Los primeros trabajos del fierro los realizaron - 
los conquistadores, aunque después, durante la administración colonial, la co- 

rona española impidió el desarrollo de la siderurgia. Este hecho limitó estruc 

turalmente las expectativas de esta industria durante el siglo XIX, ya que no - 
se desarrollaron ni las técnicas, ni la explotación de las materias primas que 

en el futuro hubieran posibilitado el desarrollo de esta industria. El capítu- 
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tulo número cuatro se dedica a incertar a la siderurgia en el mercado de la eco- 
nomía nacional y es en él en donde se hace una somera identificación de los ele- 
mentos que imposibilitaron a la siderurgia, surgida en nuestro país, desarro- 
llarse conforme al modelo inglés. El retraso en que se mantuvo la agricultura 
durante todo el siglo, impidió la tecnificación de esta importante actividad, 
hecho que limitó sustancialmente la demanda de productos siderúrgicos. La in- 
dustria textil aunque s?  se desarrollo no logró constituirse en un mercado ob- 
jetivo para los productos siderúrgicos, pues su tecnificación fue realizada a - 
través de la importación de maquinaria; de ahí que esta rama tampoco impulsó a 
la siderurgia. 
la producción siderúrgica y fue junto a ella en donde se establecieron las fe- 
rrerías más significativas. 
económica nacional representó un contexto inhóspito para la siderurgia y estas 
fueron las razones por las cuales no se desarrollo de acuerdo al modelo inglés. 

La minería fue la Única actividad que activó de alguna manera 

En términos generales el letargo de la actividad 

En el capítulo número cinco se intenta escudriñar cuál fue la actitud del Esta- 
do en relación con la siderurgia y se parte de la premisa de que la siderurgia 
no fue resultado de las fuerzas productivas existentes en nuestro país, lo que 
determinó la intervención estatal para su promoción. Sin embargo la promoción 
estatal no fue Óptima debido a que durante el siglo X I X ,  el Estado mexicano fue 
un Estado en formación. 
larizaron la actividad estatal frente al sector siderúrgico. Uno de 1821 a 1853, 
en que interviene directa y financieramente y otro de 1853 a 1900 en que se preo- 
cupa más por crear las condiciones para que sea la iniciativa privada la que - 
promueva esta actividad industrial. El capítulo seis está integrado por dospar- 
tes, en la primera se definen los rasgos generales delas ferrerías y se intenta 
identificar algunas regiones, diferenciadas entre s í ,  de la actividad siderúrgica. 
En la segunda parte que trata sobre la descripción de las ferrerías se ofrecen 
los datos históricos, tecnológicos, así como la descripción de las instalaciones 
y de los productos en general que ellasfabricaban. Se incluyen algunos de los 
elementos que diferenciaron alas fundiciones de segunda fusión delas ferrerías, 
así como la importancia del surgimiento de Fundidora Monterrey y las causas que 
determinaron el fin de las ferrerías. En el capitulo ocho se intenta sistemati- 
zar los datos ofrecidos acerca de las ferrerías y en conjunto demostrar cuáles 
fueron los problemas que impidieron en la práctica el desarrollo del sector. - 
De hecho este capítulo estaba pensando como la conclusión del trabajo, pero como 
se incluyen algunos datos que no integraban los otros capítulos, se tuvo que - 

Se pueden identificar dos períodos básicos que particu- 
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armar de otra manera. Sólo que este hecho obligó a realizar las conclusiones 
de la manera más reducida posible para no caer en repeticiones inecesarias. - 
En este capítulo se tratan los puntos sobre materias primas y se destaca la - 
falta de transportes y de carbón mineral, lo que limitó sustancialmente el de- 
sarrollo siderúrgico. La tecnología uti1 izada fue siempre retrasada y cindi- 
cionó una mínima producción en comparación con Europa. El mercado se mantuvo 
en niveles bastante bajos debido al escaso desarrollo industrial y no existió 
en México un mercado nacional integrado, debido a la falta de medios de comu- 
nicación y transporte. A pesar de ésto la oferta fue siempre limitada y la - 
mayor parte de las veces no satisfizo ni siquiera la demanda nacional. Los - 
empresarios siderúrgicos pertenecieron en más del 70% a otros países, además - 
de que entre unos cuantos concentraron la propiedad de las ferrerías. 
obrera se mantuvo en formación y existieron relaciones de producción no plena- 
mente capitalistas. 

La clase 

En el apéndice se incluyen varios de los documentos que se han considerado impor- 
tantes y que probablemente investigadores destacados puedan utilizarlos analíti- 
camente. Destacan entre estos documentos, la ley del 16 de octubre de 1830 me- 
diante la cual se creó el Banco de Avío; el decreto del 2 de diciembre de 1842, 

a través del cual se estableció la Dirección General de la Industria Nacional - 
y la Ley de Industrias Nuevas del 30 de mayo de 1893 que creó las condiciones - 
jurídicas para el establecimiento de industrias de todo tipo en nuestro país. - 
En el apéndice se incluye también una escueta cronología histórica sobre el si- 
glo XIX que da una idea de los problemas políticos por los que atravesó la so- 
ciedad mexicana de aquella época, La bibliografía consta de dos partes: en la 
primera se señalan los textos utilizados para elaborar el presente trabajo y en 
la segunda, que es la bibliografia complementaria se incluye el trabajo biblio- 
gráfico realizado por la Mtra. Francie R. Chasen sobre México durante el siglo 
XIX que puede ahorrar tiempo a los interesados,no solo en la problemática side- 
rúrgica, sino en cualquiera de los temas que se enmarquen durante este período. 

Finalmente, es necesario señalar que un elemento que ha condicionado y orienta- 
do los alcances de este trabajo ha sido la utilización de determinado tipo de - 
fuentes. La mayor parte de los datos ofrecidos se obtuvieron de las fuentes - 
emanadas de los organismos gubernamentales que existieron durante el siglo pa- 
sado, por ejemplo: las memorias de los Ministerios de Fomento y del Interior, 
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así como las memorias de la Dirección General de la industria Nacional. De algu- 

na manera se corre el riesgo de presentar una visión parcial de los hechos, aun- 

que se ha tratado de no hacerlo y de no dejarse influenciar por los juicios de 

valor o por las posiciones particulares de los diferentes personajes que elabo- 

raron estos documentos. Estas fuentes también presentan la dificultad que para 

el caso siderúrgico, la información no se basa en un conocimiento amplio del - 
sector, ésto se debe en gran parte a la incapacidad de los gobiernos de la época 

para integrar una red amp1 ia de información al anterior del país, con el resultado 

de que, en términos generales, para el siglo XIX existe una limitada producción 
de fuentes históricas gubernamentales. 

En el sector siderúrgico, a pesar de que estas fuentes ofrecen datos sobre la 

existencia de muchas empresas, su utilización no basta para precisar los rasgos 

que caracterizaron su funcionamiento; es más, en muchas de las ocasiones sólo - 
se dá el nombre de la ferrería. En este sentido se trató de incidir en un co- 

nocimiento mayor del sector a través de la utilización de otras fuentes, como - 
por ejemplo: el fondo de Industrias Nuevas, el de Patentes y Marcas y también 

el de Presidentes, ubicados en el Archivo General de la Nación. Los textos en 
aquella época y los realizados en épocas recientes han servido como herramien- 

tas fundamentales. Lo reducido de los medios mzteriales y temporales con los 
que se realizó el trabajo, impidió la consulta de otras fuentes que probablemen- 

te hubieran dado rumbos diferentes a la investigación o por lo menos hubieran - 
enriquecido los puntos planteados. Los periódicos de la época, los archivos - 
municipales o locales, los archivos de las empresas, los testamentos de los em- 

presarios, los archivos particulares y otras son fuentes que se podrán utilizar 

en el futuro para realizar un análisis más a fondo de esta industria. 

Citas 

( 1 )  Canacero, "Primer foro", 

(2) Cardoso, Formación y desarrollo de la, p. 15. 

(3) Kula, Problemas y métodos, pp. 11-15 

(4) Cardoso y Brignoli, 

s/n pág. 

Los métodos de la historia, p .  346. 
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2 CONTEXTO INTERNACIONAL 

2.1 El siglo XIX, un siglo de cambios: 

El siglo XIX es una etapa apasionante en la historia de las sociedades modernas, 
en él tienen lugar la construcción de los pilares que fundamentarán las condi- 
ciones, los atrasos y L. expectativas, canalizadas durante el presente siglo. 
El avance de la revolución industrial en el continente europeo durante las pri- 
meras décadas del siglo XIX, es aún motivo de discusión debido a la multiplici- 
dad enriquecedora de factores que determinaron su desarrollo o retrazo en los - 
diferentes países del continente. 
Bélgica y Alemania; propuso al igual que estas Últimas, un proyecto tentador y 
revolucionario que el mundo entero se aprestó a seguir sin cuestionamientos. - 
Las viejas estructuras de la organización feudal fueron atacadas en aras de con- 
seguir el ansiado proyecto de industrialización. 

Inglaterra seguida de cerca por Francia, - 

Los adelantos tecnológicos en las comunicaciones trastocaron a fondo los elemen- 
tos puntales de las viejas organizaciones sociales. El ferrocarril introdujo - 
un ritmo acelerado en la cotidianidad de la sociedad y el sistema económico en 
conjunto sufrió rápidas transformaciones. En los países en donde no se había - 
dado una modernización de 1 a agri cul tura, el ferrocarri 1 representó una pal anca 
importante para su realización. 

Rápidamente el tiempo se transformó en capital y la aceleración económica fue - 
casi una epidemia en los paises de vanguardia. El crecimiento de las ciudades, 
la aparición de las carreteras, los adelantos en la navegación interior y exte- 
rior, la modernización de los sistemas financieros, la aparición de la fotogra- 
fía y del cine, así como el surgimiento de nuevas naciones como Italia y Alema- 
nia; conformaron una nueva imagen de la sociedad. 

Ti 

En el Último cuarto de siglo XIX, la rápida industrialización europea y la com- 
petencia por los mercados, presionó hacia una baja considerable en los precios 
de las mercancías, lo que dió como resultado que las inversiones en el continen- 
te fueran menos rentables. Los capitales e inversionistas enfocaron sus bate- 
rías entonces fuera del área continental. Inglaterra inició el proceso de ex- 
portación de capital, nueva forma de invasión capitalista. El avance imperia- 
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lista y la consecución de un sistema económico mundial dominado por las relacio- 

nes capitalistas, integraron en su seno a los países no industrializados en con- 

diciones de subyugación que aún no se han podido superar. Países de América - 
Latina, India, Africa y Asia se convirtieron en productores de materias primas 

y compradores de manufacturas, con la Útopica esperanza de lograr una industria- 

lización similar a la conseguida por Inglaterra. 

Pronto se vió que el nuevo modo de vida no estaba diseñado para que todos los - 
individuos se beneficiaran. En Europa misma el advenimiento del sistema capi- 

talista de producción no benefició a todos los sectores de la transformada orga- 

nización social. Los representantes del antiguo régimen opusieron resistencia 

durante el periodo conocido como la restauración de las monarquías que va de - 
1815 a 1848. Posteriormente durante las jornadas revolucionarias iniciadas en 

1848, campesinos, obreros y burgueses lucharon por establecer nuevas formas de 

relación social y sin embargo sus logros fueron reducidos. 

Las contradicciones inherentes al nuevo sistema también revolucionaron el pen- 

samiento social: Fourier, Owen y Saint Simon clamaron inútilmente por una jus- 

ta pero utópica forma de organización social. Carlos Marx y Federico Engels - 
realizaron un análisisexhaustivo y científico del capitalismo y como resultado, 

propusieron una nueva doctrina y una forma alternativa de organización, el so- 
cialismo; que tuvo sus primeros resultados concretos con la formación de la - 
Ia. Asociación Internacional de Trabajadores, cuyos estatutos fueron redactados 

por Marx en 1864 y con la conformación y fracaso de la comuna de París en 1871. 

Para América Latina, el principio del siglo XIX albergó algunas esperanzas en - 
razón de la consecución de sus independencias de las metrópolis europeas, sin - 
embargo su particular integración al concierto internacional frenó en seco sus 

ulteriores expectativas. 

s 
2.2 La industria siderúrgica europea 

Durante el siglo XVIII se iniciaron en Inglaterra las innovaciones en la fabri- 
cación de hierro, de tal manera que para el siglo XIX, este pais caminó a la - 
vanguardia de la producción siderúrgica mundial. Tres fueron los elementos que 

fundamentaron el avance de la siderurgia: a )  la utilización de carbón mineral 
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o coque en los altos hornos, lo que dió como resultado que en 1788 cerca del - 
80% de la producción siderúrgica inglesa se hiciera mediante este proceso, por- 

centaje que durante el siglo X I X  fue del 97%; b) utilización del pudelado que 

es un proceso mediante el cual se transforma el hierro colado en acero, utili- 

zando el coque en los hornos establecidos para tal efecto y c) inyección de - 
aire caliente en los altos hornos para la mejor utilización del coque, tal pro- 

cedimiento economizó el gasto del combustible en una proporción de cuatro a uno. 

Estas innovaciones significaron un aumento sustancial en la capacidad de los - 
al tos hornos. 

La producción de hierro inglesa creció al rededor del 1000% en tanto que la - 
demanda aumentó en un 380% durante el periodo 1760 - 1806, según se puede apre- 

ciar en el cuadro número uno. Quiere decir que el despegue de la siderurgia se 

dió antes del auge en la construcción de los ferrocarriles iniciado en 1830. - 
Algunos autores señalan a la construcción de los ferrocarriles como elemento - 
indispensable para el desarrollo siderúrgico. Paul-Bairoch demuestra que en - 
primer lugar la agricultura y en segundo lugar el desarrollo de la industria - 
textil fueron las palancas del despegue inicial siderúrgico ( 1 ), aunque pos- 
teriormente los ferrocarriles fueron el motor. 

CUADRO No. 1 

PRODUCCION DE HIERRO BRUTO EN INGLATERRA, 1720 - 1870 
( MILES DE TONELADAS ) 

ANOS PRODUCCION AROS PRODUCCION 
1720 25 1830 630 

1780 61 1840 1115 

1796 109 1850 2249 

1806 235 1870 5960 

1825 582 

FUENTE: Bairoch. Revolución Industrial , . p. 271 

Los adelantos agrícolas en Inglaterra tanto como en Francia representaron un - 
papel primordial: aparatos para desfondar, roturar. y drenar, como el arado ex- 

cavador, el depurador de tierra, el laminador de arcilla, el arado de subsuelo, 

el pisador y otros; significaron una importante demanda de hierro. En Inglate- 
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rra, según Bairoch, la agricultura demandaba en 1780, de 180 O00 a 360 O00 to- 
neladas, por lo que era necesaria su importación. También el consumo en los - 
transportes: ruedas para carreta y herraduras para caballo, era importante y - 
representaba el 5% de la producción total de hierro. 

Después del primer impulso,la maquinación de los textiles produjo el segundo - 
empujon, para 1786 la mayor parte de las máquinas textiles inglesas (antes de 

madera) eran de hierro. De 1835 a 1845, en una estimación sucinta para Ingla- 

terra: entre husos, máquinas de tejer, fuerza motriz, transportes, instalacio- 

nes y otros; el consumo de hierro aumento en dos millones de toneladas o sea, - 
200 O00 toneladas por año. ( 2  ).  En Francia de 1837 a 1847, la industria tex- 

til absorbió entre el 27 y el 45% de la producción siderúrgica en expansión - 
(560 O00 toneladas para ese periodo). 

Para Bairoch, los ferrocarriles jugaron un papel sustancial solamente después - 
de que el desarrollo industrial estuvo bastante avanzado: 

'I Los ferrocarriles fueron producto de la revolución indus- 
trial; fueron en suma, la resultante de los perfecciona- 

mientos de las máquinas de vapor realizados gracias a - 
las necesidades de fuerza motriz de las industrias y a la 

baja del costo del hierro, que fue posible por el aumento 

de la demanda, demanda estimulada por los progresos de la 

agricultura primero y de la industria textil después 'I (3 ). 

En 1830 la red ferroviaria inglesa no llegaba a 97 Km., mientras que en la in- 

dustria siderúrgica ya se habían dado muchos adelantos y cuya producción anual 

de 630 '000 toneladas., era seis veces mayor que la producción mundial de hierro 

para el mismo periodo. 

ri 

Para Alemania y E.U., paises en los que la producción de hierro era escaza, la 

construcción de los ferrocarriles si presentó un gran impulso para el sector - 
siderúrgico, no así para Inglaterra, Francia y aún Bélgica (4 ) .  En este últi- 

mo país, para el año de 1850, el 70% de la producción siderúrgica se realizaba 

utilizando carbón de piedra. En las provincial de Hainaut, Namur y Lieja se - 
producian más de 200 O00 toneladas de fierro. (ver el cuadro número dos). 
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El desarrollo del sector siderúrgico durante el siglo XIX estubo muy ligado a - 
la existencia o inexistencia de las materias primas, necesarias para su funcio- 
namiento, dentro de los territorios nacionales. Por ejemplo, Suecia principal 

productor de hierro junto con Rusia durante el siglo XVIII, no logró su ulterior 

desarrollo por la falta de carbón mineral y se vió obligado a seguir produciendo 

el hierro utilizando carbón vegetal en los altos hornos. ( 5 ). Este elemento 

estancó su producción siderúrgica durante el siglo XIX y no obstante los inten- 
tos para desarrollarla se quedó al margen de los avances logrados por Inglate- 

rra, Alemania y Francia; según se puede apreciar en el cuadro número tres. En 

el mismo cuadro se puede ver también el crecimiento espectácular de la siderur- 

gia alemana que en 1870 sólo representaba el 29% del total de la producción in- 

glesa, pero que para 1900 se encontraba a un paso de alcanzarle. 

Por su parte España producía en 1856 unas 15 277 toneladas, en 1861 producía - 
34 532 y en 1883 su producción era de 140 O00 toneladas anuales de hierro. 

Abundantes fueron las causas del atraso español, por ejemplo la escacez de ca- 

pitales que impedían la creación de plantas siderometalúrgicas. La importa- 
ción indiscriminada de hierro y maquinaria originada por la presión - 
de los capitales extrangeros invertidos en el interior del país. Por otro lado, 

la construcción generalizada de los ferrocarriles a partir de 1855 a 1865, estu- 

vo sobre todo en manos de empresas francesas, de ahí que la siderurgia española 

no se haya beneficiado. El material ferrioviario entró al pais libre de impues- 

tos y con diez años de gracia fiscal, en base a la Ley General de Ferrocarriles 

del 3 de julio de 1855. ( 6). 
minado durante 1861 - 1865 fue de 482 171 toneladas que significaron el doble - 
de la producción española para el mismo periodo, calculada en 228 277 toneladas. 

Inglaterra fue el gran proveedor de fierro para los españoles con el 64.9% del 

total importado. España tampoco logró producir su propio transporte marítimo, 

en 1883 el 97% de los barcos eran de importación. En general la siderurgia es- 

pañola enfrentó un contexto de retraso: estancamiento en la agricultura, cares- 

tía del dinero debido a la actividad especuladora y algunos otros elementos. A 
pesar de los problemas, para la segunda mitad del siglo XIX se inició la produc- 
ción de fierro utilizando coque en los altos hornos, aunque no se logró alcan- 

zar el desarrollo de los países punta de lanza en la siderurgia. 

- 

La importación de hierro colado, pudelado y la- 
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La segunda mitad del siglo XIX puede designarse como la época del acero, en el 
concierto internaciona1,la siderurgia fue en ese periodo, la base del desarro- 

llo industrial. Esta hdustria se transformó en el prototipo de la industria - 
moderna, con los establecimientos más considerables, un alto grado de mecaniza- 

ción y fuertes inversiones de capital. Durante este periodo el desarro- 

llo de la siderurgia se basó fundamentalmente en la combinación de sustanciales 
adelantos tecnológicos, en la construcción de los ferrocarriles y en la cons- 

trucción de barcos de metal. 

( 7 ). 

Anteriormente el acero se obtenía mediante el pudelado, pero el proceso era cos- 

toso e impedía la utilización generalizada del acero en la industria. En 1856, 

Bessemer transformó directamente el arrabio (fierro colado de primera fusión, - 
salido de los altos hornos) en acero, al eliminar en su convertidor el carbono 

del arrabio mediante inyecciones de aire comprimido. En 1864, los hermanos - 
Martin y el Sr. Friedrich Siemens lograron industrializar un proceso de fabri- 
cación de acero, a través de la fusión del arrabio con hierro de bajo contenido 

de carbono, en un horno con solera silicia. En 1877 y 1878, Thomas y Gilchrist 

construyeron un convertidor capaz de transformar los materiales de hierro fosfo- 

rosos en acero, Los adelantos tecnológicos redujeron el precio del acero hasta 
en un 50% y permitieron su utilización generalizada. ( 8  ).  Entonces el acero 

sustituyó al hierro en la fabricación de maquinaria, puentes, rieles y otros - 
elementos durante el tercer cuadro del siglo.Entre 1870 - 74, Inglaterra produ- 
cía apenas 490 O00 toneladas anuales de acero, Suecia producía 60 O00 mientras 

que en otros países aún no se lograba una producción importante. Para 1885, - 
Inglaterra ya producía 2860 O00 toneladas, Alemania 1 650 000, Francia 540 000, 

Suecia 300 000, en tanto que otros paises europeos comenzaban a producir canti- 

dades importantes. 

En resumen, el desarrollo de la industria siderúrgica durante el siglo XIX, de- 

bió ser motivado por una evolución técnica en la agricultura, por la introduc- 

ción de maquinaria en la producción textil, por la construcción de los ferroca- 

rriles, de los barcos con estructura de fierro o en algún momento por la pro- 
ducción de armamento como cañones, fusiles o balas de hierro. En el continente 

europeo los países corrieron con diferente suerte en su evolución siderúrgica, 

algunos como Inglaterra, Francia y Alemania lograron una vertiginosa carrera. - 
Otros como Suecia, Ita1 ia y España mantuvieron un retraso considerable. América 
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Latina, Africa y Asia quedaron al margen de la  revolución siderurgica. 

En México durante el s iglo XIX no se d i ó  una tecnificación en la  agricultura, 
l a  industria texti1,que s í  se desarrolló aunque con algunos problemas, no re- 
presentó u n  impulso generador para el sector siderúrgico ya que toda l a  maqui- 
naria tex t i l  fue importada; l a  siderurgia mexicana en todo caso, recibió las - 
migajas,construyendo en algunos casos refacciones para los telares.  La cons- 
trucción de los ferrocarriles cuyo auge se dió de 1880 a 1885, tampoco repre- 
sentó impulso alguno, en virtud de que a l  i g u a l  que en España, todos los carros 
las  vías,  e implementos necesarios para su construcción, fueron importados. - 
En nuestro país se hicieron esfuerzos para fabricar armamento, pero tampoco se 
logró .  

bable que hubiera dificultades aúnen produciralgunos conestructura de madera. 
Por ú l t imo,  ni pensar en producir barcos con casco de f i e r r o ,  es pro- 

La producción aproximada de f ierro  en nuestro país fue en 1847 de 850 toneladas, 
en 1877 de 3000 y en 1897 de 3500 toneladas. 
tural s i  se considera que algunos paises europeos producían ya ¡millones de - 
toneladas de acero!. Para encontrar algunos e jes  explicatorios será necesario 
escudriñar en el mayor número de elementos que contextualizaron las expectati- 
vas del sector siderúrgico de nuestro país. Para e l l o  habrá que empezar desde 
el principio. 

Un retraso verdaderamente estruc- 

Citas 

Bairoch. Revolución Industrial,  p. 100. 
Ibid, p .  99. 

Ib. ,  p. 101. 

Lennart Jorberg, 
p o l l a ,  Historia económica, pp. 8-9. 

Jordi Nadal,  

en Cipolla, op.c i t . ,  pp. 178-272. 
Cardoso (coord.), México en el s iqlo X I X ,  pp. 42-43. 
Palmade, La época de l a  burguesía, pp. 115-116. 

Ib . ,  pp.  101-105. 
"La revolución industrial en los países nórdicos", en Ci 

" E l  fracaso de l a  revolución industrial en España, 1830-1914 

- 
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3 ANTECEDENTES 

Antes de l a  l legada de l o s  españoles a México, l a  fundi  ci ón y e l  t r a b a j o  d e l  

h i e r r o  era desconocida. Las c u l t u r a s  que poblaron l a  p a r t e  llamada mesoaméri- 
ca t e n i a n  conocimi entos en l a  as t ronan ia ,  en l a  medi tina y en o t r a s  ramas. -- 
Sus t r a b a j o s  eran d i s t i n g u i d o s  en l o s  meta les cano e l  oro, e l  bronce, l a  p la -  
t a  y e l  cobre; l a s  t é c n i c a s  de soldadura,  a l e a c i ó n  y vac iado eran también bas - 
t a n t e  adelantadas. S i n  mbargo,  su i g n o r a n c i a  en e l  t r a b a j o  d e l  f i e r r o  d e t e r -  

m i n ó  en buena medida su subyugación a l a  c u l t u r a  europea. Las espadas, caño-- 

nes y armaduras de f i e r r o ,  representaron  para l o s  i n d i g e n a s  no s ó l o  u n  elemen - 
t o  m a t e r i a l  en e l  manento d e l  e n f  rentami e n t o  b é l i  co; representaron  sobre t o d o  

u n  elemento m e t a f í s i c o  que de i m e d i a t o  f u e  asoc iado a u n  poder supremo. E l  - 
f i e r r o  quedó l i g a d o  entonces a l a  c u e s t i ó n  d e l  poder. 

Los pr imeros t r a b a j o s  de l  f i e r r o  en e l  t e r r i  t o r i  o mexi cano, fueron  hechos de 
i m e d i a t o  por  l o s  conquis tadores españoles, Herndn Cortés sabedor de l a  d i f i -  

c i l  empresa que acanet ia ,  a p a r t e  de soldados, t r a j o  consigo h e r r e r o s  y f i e r r o  

b r u t o  para s a t i s f a c e r  en alguna medida l a s  necesidades de su proyecto,  l o s  he - 
r r e r o s  de Cortés f u e r o n  entonces l o s  pr imeros en t r a b a j a r  e l  h i e r r o  en nues-- 

t r o  pa is .  Hernán M a r t i n  de Jeréz de l a  Frontera,  l l e g a d o  con Cortés, e s t a b l e -  
c i ó  en Veracruz l a  primera f ragua t r a i d a  de España. Un poco despiés, camino - 
h a c i a  l a  Q r a n  Tenocht i t lan ,  en T laxca la  se e s t a b l e c i e r o n  f raguas  de h e r r e r í a  

des t inadas  a r e p a r a r  l o s  bergant ines,  a f a b r i c a r  herraduras para l o s  cabal los,  

f l e c h a s  y o t r a s  armas de h i  e r r o  de l o s  e j é r c i t o s  de Cortés (1). Una vez con-- 

qu i  stada T e n o c h t i t l a n  e l  f i e r r o  se u t i l i z ó  también para e s c l a v i z a r  a l o s  i n d i  - 

genas, muchos de e l l o s  sup ie ron  de l a  fuerza y e l  poder que encerraba e l  ace-- 
r0,cuando i m i  s e r i  cordemente f u e r o n  marcados en l a  cara con é l .  

I 

e? Desde e l  p r i n c i  pi0 l o s  t r a b a j o s  de h e r r e r í a  fueron  i m p o r t a n t e s  para l a  nueva - 
sociedad, a sabiendas de e l l o  a lgunos h e r r e r o s  cobraban p r e c i o s  excesivos, en- 
tonces  e l  Cabi ldo de l a  a i i d a d  de  Méxi co que era e l  órgano de gobi e r n 0  l o c a l  - 
se  v i 6  ob l igado a reg lamentar los.  Así  s u r g i ó  l a  Pr imer  Hordenanza de l a s  Actas 
d e  Cabildo, con fecha 15  de marzo de 1524.(2). 

Los m i n e r a l e s  f e r r o s o s  d i s p i e s t o s  para l a  e x p l o t a c i ó n  f u e r o n  descub ier tos  en - 20 



l o s  i n i c i o s  de l a  a d m i n i s t r a c i d n  c o l o n i a l ,  en 1552 Gi nés Vdzquez d e l  Mercado, 

buscando p l a t a  d e s c u b r i d  una montaña i rmensa de m i n e r a l  de f i e r r o  en l o  que - 
ahora es t e r r i t o r i o  de l  estado de b r a n g o ,  a partir de entonces l a  montaña -- 
fue denaninada Cer ro  d e l  Mercado en honor  a su f o r t u i t o  descubr idor .  En o t r a s  
r e g i  ones de M i  chca d n  tambi én se h i  ci e r o n  descubr imi entos de i m p o r t a n t e s  ya ci - 
rnientos minera les.  ( 3 ) .  h r r a n t e  e l  s i g l o  X V I  n o  se h i c i e r o n  t r a b a j o s  s i g n i f i -  
c a t i v o s  para l a  obtenci  ón de l  f i e r r o ,  hubo en l a s  pobla ci ones cercanas a 1 os 
m i n e r a l e s  a lgunas f raguas n i d i m e n t a r i a s  que confecci  onaron a lgunas re jas ,  a r a  - 
dos e implementos s e n c i l l o s  para e l  t r a b a j o  a g d c o l a  y minero.  

En l a  medida que se f o r t a l e d a  l a  co lon iza  ci 6n espafiola, aumentaban l a s  nece- 

s idades de f i e r r o  p r a  l a s  amas,  para l a s  re jas ,  l a s  her raduras  de l o s  ah- 
l l o s ,  l o s  adornos en p e r t a s  de casas e i g l e s i a s  r e c i é n  construidas,, y para - 
e l  t r a b a j o  en l a s  minas y en e l  campo. S i n  embargo, d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I  n o  

se g e n e r a l i z ó  l a  producción d e l  meta l ,  a pesar de l a  escacez en su ci r a l a -  - 
c i  dn. E l  f i e r r o  exi s t e n t e  l l e g a b a  de España c l a s i f i  cado en f i e r o  bergajdn, -- 
f i  e r r o  de cabi 11 o y fi e r r o  p l a n d u e l a .  La ciudad de M e t i  co era e l  c e n t r o  p r i  - n 

c i  pal d e l  h i  er ro,  d l l i  l legaban l o s  cargamentos d e l  meta l  , quedándose mínimas 
cant idades en e l  p i e r t o  de Veracruz y en l a  ciudad de Puebla que era paso - - 
obl igado.  Además era en México en donde se concentraban l o s  mejores h e r r e r o s  

y p o r  l o  t a n t o  donde se r e a l i z a b a n  l o s  t r a b a j o s  mds s i g n i f i  c a t i v o s  ( 4 ) .  a i r a n  - 
t e  e l  s i g l o  X V I I I  e l  h i e r r o  s i g u i ó  u t i l i z á n d o s e  en l a  cons t rucc ión  de r e j a s  y 
adornos para l a s  casas e i g l e s i a s ,  es tos  elementos se t rans formaron en verda- 

d e r a s  obras de a r t e .  También se l o g r ó  r e g u l a r i z a r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e l  meta l  Y 
l o s  barcos españoles cunenzaron a l l e g a r  p e r i  Mi camente: 

''La f r a g a t a  mercante l lamada de N t r a .  Sra. de l o s  Dolores 

s a l i ó  de Cddiz e l  23 de  Enero de 1786, a cargo de su Ma- 
e s t r e  don Fermin Ur t i zuerea,  y t r a í a  a bordo consignado 

a pa rti cula res :  

20 d ichos  ( caxones) de Achas v i z c a i  nas 
4 d i  chos ( axones)  de Azero 

3 Caxonex de Ojas de l a t a  
3663 Barras de fi e r r o  pla nchuela 
1143 Barras de f i e r o  bergajón" (5 )  21 



La p o l i t i  ca econóni a de l a  Corona nunca a t e n t ó  en contra de sus propi  os i n -  

tereses, dani nada aún por  l a s  d o c t r i n a s  m e r c a n t i l i  s t a s  se dedi có a l  a t e s o r a -  

m i  ent  o de m e t a l e s  prec i  osos expl  otados en l a  s col  onia s y se preocu pó por  ma - n 

t e n e r  una balanza canerc ia l  f a v o r a b l e  que l e  p e r m i t i e r a  t a l  acumulación. Las 
c o l o n i a s  f u e r o n  consideradas c m o  simples abastecedoras de o r o  y p l a t a  y en 

su caso de l a s  m a t e r i a s  primas i n e x i s t e n t e s  en l a  m e t r ó p o l i .  Por  su p a r t e  Es - 
paña se au todes ignó abastecedora ún i  GI de l a s  manufacturas que r e q u e r i a n  l a s  

posesi ones c o l o n i a l e s .  Se prohi  b i e r o n  todas l a s  i n d u s t r i a s  que s i g n i f i c a b a n  
canpetencia para l o s  productos peninsulares y l a s  que no e x i s t i a n  en l a  me-- 

t r ó p o l i  f u e r o n  cont ro ladas  mediante monopoli  os y estancos. Cuando no ex i  s t i  ó 
l a  p o s i b i l i d a d  de abas tec imien to  m e t r o p o l i  t a n 0  a lgunas i n d u s t r i a s  se d e s a r r o  - 
liaron, pero  acosadas con f u e r t e s  gravamenes f i s c a l e s  ( 6 ) .  En e s t e  contexto,  

l a  i n d u s t r i a  d e l  f i e r r o  quedó prohib ida en l a  Nueva España, pero a pesar de 

e l l o  y deb ido  a l a  escasez d e l  metal  en a lgunos periodos, se e s t a b l e c i e r o n  - 
a lgunas  f o r j a s  cata lanas que f u n d  onaron con i r r e g u l a r i d a d ,  en J a l i  SCO, & a -  

na jua to ,  M i  choacán y b r a n g o .  

A f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I  l o s  borbones i n t e n t a r o n  una e x p l o t a c i ó n  c o l o n i a l  más 
f u e r t e  y r a c i o n a l ,  pero l a s  constantes guer ras  con I n g l a t e r r a  y o t r o s  f a c t o -  

res, b l  oquea r o n  sus propósi tos .  Cano consecuencia de e s t a s  guerras,  e l  b l  o-- 
queo i n g l e s  de 1798 t r a s t o c ó  e l  canerc io  c o l o n i a l ,  l o s  a r t i c u l o s  europeos es - 
a s e a r o n  y consecuentemente su p r e c i o  se elevó. Por  su parte,  e l  azogue, e l  - 
f i e r r o  y o t r o s  m a t e r i a l e s  c m p l i c a r o n  con su ausencia l a s  a c t i v i d a d e s  de ex-- 

p l o t a c i ó n  mineraneta lú rg ica .  Ante estos hechos, l a  Corona se vió obl igada a - 
i n i c i a r  l a  e x p l o t a c i ó n  y e l  t r a b a j o  de l  f i e r r o  en l a  Nueva Espña,  para e l  -- 
e f e c t o  se i n i c i a r o n  en 1804 l o s  t r a b a j o s  para l a  cons t rucc ión  de l a  p r imer  -- 
empresa s i d e r ú r g i c a  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  l a  f e r r e r í a  de Coalcman. En e l  -- 
a p a r t a d o  correspondiente a l a  d e s c r i p c i ó n  de l a s  f e r r e r í a s  se o f recen a lgunos 
d e t a l l e s  de su i n s t a l a c i ó n .  

51 

M i e n t r a s  que I n g l a t e r r a  revolucionaba su s e c t o r  s i d e r ú r g i  co durante  e l  s i g l o  

X V I I I ,  en México no se t raba jaba aún e l  f i e r r o  de una manera extensiva,  No - 
ex i  s t i a  en l o s  a l  bores de l  s i g l o  X I X ,  mano de obra C a l i  f i  cada para e n f r e n t a r  
l o s  r e t o s  de l a  i m p l a n t a c i ó n  y modern izac ión que l a  s i d e r u r g i a  requer ía .  Los 
i n d i g e n a s  desconodan h i s t ó r i c a m e n t e  e l  t r a b a j o  de l  metal ,  no t e n i a n  una t r a  - 
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d i c i ó n  s i d e r ú r g i c a ,  p o r  SU p a r t e  l a s  t é c n i c a s  de l o s  españoles eran r e t r a s a -  

das, l a s  f o r j a s  ca ta lanas  u t i l i z a d a s  desde l o s  pr imeros años d e l  s i g l o  XVII, 
s e  encontraban en f ranca decadencia. A estos  h e h o s  hay que agregar  l a  po l f -  
t ia prohi  b i  ci o n i s t a  de l a  Corona Española que i m p i d i  ó e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de 
l a  s i d e n i r g i a .  Además , e l  f i e r r o  durante  e l  s i g l o  X V I I  f u e  u t i l i z a d o  p r a  - 
obras de o s t e n t a c i ó n  y no con f i n e s  i n d u s t r i a l e s ,  l a  a g r i c u l t u r a  c o l o n i a l  se 

encontraba en a b s o l u t o  r e t r a s o  en t a n t o  que l o s  t e x t i l e s  apenas e x i s t f a n  en 

forma rud imentar ia .  La m i n e r í a  e j e  motor  de l a  econunfa c o l o n i a l  s e d  l a  ú n i  - 
ca a c t i v i d a d  que representará  a l g ú n  i m p i l s o  p r a  l a  s i d e r u r g i a  en e l  s i g u i e n  - 
t e  s i g l o .  Estas son l a s  condic iones que ermarcaron l a s  perspec t ivas  de l a  -- 
i n d u s t r i a  d e l  f i e r r o  durante  e l  s i g l o  XIX. 

C i t a s  

(1) IPN, "La p o l í t i c a  s i d e r ú r g i c a " ,  p.20. 

( 2 )  P e a r t  , "Reseñas", pp. 37-38. 

( 3 )  I P N ,  op .c i t . ,  p. 33. 

( 4 )  Ib id . ,  p. 37. 

( 5 )  Ib., p. 39. 

( 6 )  Rosado, H i s t o r i a ,  T. 11, p. 185. 
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4 .- LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN EL MARCO DE LA ECONOMIA NACIONAL 
El desarrollo del sistema capitalista durante el siglo XIX no fue un elemento 
particular de las sociedades europeas, una vez arrancado el proceso, su influ- 

jo abarcó casi todos los rincones de la tierra. En México, aunque de una mane- 

ra bastante particular, a finales del siglo, el capitalismo ya había irradiado 

buena parte de las actividades de nuestra sociedad, por este motivo, el siglo 

X I X  en nuestro país es considerado como una etapa fundamental. Las nuevas he- 

rramientas utilizadas en el análisis económico han permitido a algunos autores 

caracterizar a esta época como la transición hacia un capitalismo dependiente 0 pe- 

riférico o hacia un estado de subdesarrollo perenne. Otros enfocan su atención 

en puntualizar el momento en que se establecieron las relaciones capitalistas 

de producción y algunos más trabajan para destacar los resabios feudalistas in- 

certos en el nuevo sistema. La verdad es que los hechos son tan enriquecedores 
que dan para todos los gustos. 

Con la finalidad de contextualizar a la siderurgia y buscar sus elementos de - 
enlace con la economía,conside.ro necesario destacar ahora algunos puntos inte- 
resantes de la economía mexicana del siglo XIX. Siguiendo de alguna manera la 

periodización económica de Ciro Cardoso. ( 1  ), se pueden distinguir cuatro pe- 

riodos importantes: 1821-54, 1854-67, 1867-80 y 1880-1910. 

Durante el período 1821-1854, la guerra de independencia y otros factores oca- 

sionaron una larga depresión económica, cuya recuperación se iniciaría después 

del 67. Algunas características de la crisis fueron: el rompimiento del equi- 

librio minero, agrícola y urbano, originado a su vez por la disminución de las 

exportaciones de la plata, el éxodo de los españoles y de sus capitales, el en- 

deudamiento por los gastos de la guerra, el derrumbe de las rentas nacionales, 

el debilitamiento político - económico de la ciudad de México y del eje México- 
Veracruz y la falta de un mercado interior. 

La necesidad urgente de dinero obligó al gobierno a contratar préstamos en con- 
diciones onerosas que independientemente de no solucionar sus problemas, desa- 

taron una verdadera orgía de usura y especulación, desalentando completamente 

las actividades productivas. La demografía poco expansiva limitó la oferta de 
mano de obra y las dimensiones del mercado interno ( 2  ). La concentración de - 
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de la riqueza impidió la inversión generalizada en la industria y en las otras 

ramas productivas. 

maquinaria y el sistema financiero arcaico bloqueó la circulación del capital. 

El retraso tecnológico obligó a la importación de equipos y 

La reforma liberal caracteriza al periodo 1854-1867, ella significó en términos 
generales la formación de un mercado de tierras y de uno de mano de obra, con- 

dición indispensable para el establecimiento de relaciones capitalistas de pro- 

ducción. La expropiación de las tierras eclesiásticas y comunales permitió la 

circulación de esos bienes y su consecuente apropiación en manos de la naciente 
burguesía. Por otro lado, la expropiación de las tierras comunales separó a - 
los campesinos de sus medios de producción, obligándolos a ser la parte funda- 

mental del nuevo mercado de mano de obra. Para Cardoso, la reforma liberal fue 

un proceso que transformó la estructura económica y social, en beneficio de las 

clases .agroproductoras cuyo proyecto era incertar a México en el concierto in- 

ternacional como productor a gran escala de ciertos productos primarios. (3 ). 
Así, la burguesía agroexportadora subyugó los intereses de la burguesía indus- 

trial, en aras de su proyecto de nación. Aparte de este cambio interno estruc- 

tural en las relaciones económico-sociales, la superficie económica no sufrió - 
alteraciones inmediatas, el retraso y la postración siguieron siendo las carac- 

terísticas. 

Enel periodode 1867a 1877,se empiezan a cristalizar algunos proyectos refor- 

mistas como la creación del primer banco sucursal de una sociedad inglesa, la 

diversificación de algunos productos de exportación, el aumento en la produc- 

cion minera y otros. 

problemas que caracterizaron al principio del siglo: mínimo desarrollo demográ- 

fico, retraso tecnológico, falta de comunicaciones y otros. 

Sin embargo, la República restaurada enfrentó los mismos 

De 1880 a 1910, se comienzan a solucionar algunos de los problemas mas apremian 
tes que aquejaban a la nación mexicana. Aunque con intervalosy caídas la dic- 

tadura de Porfirio Díaz fue sinónimo de crecimiento, aunque no de desarrollo - 
económico. El aumento del sistema de comunicaciones, mediante la construcción 

de los ferrocarriles, el crecimiento de las vías telegráficas, de l o s  caminos - 
carreteros, de los transportes marítimos y de las obras portuarias; permitieron 

no sólo el aumento de la productividad, sino la pacificación del país y el au- 

mento sustancial en el comercio. Durante este período también se logró el sa- 
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neamiento de la hacienda pública, el reconocimiento de los E.U., la apertura de 

las relaciones con Europa y el avance en la agricultura de exportación. 

embargo, pocos fueron los beneficiados del auge: la desigualdad en la riqueza 

fue más pronunciada que nunca, el crecimiento de los latifundios fue ostensible 

mente escandaloso, la situación de obreros y campesinos fue de explotación y - 
envilecimiento, la prensa fue amordazada y restringida y la industria, la agri- 

cultura y la minería se mantuvieron en el retraso ternológico. Para Cardoso - 
este período significó la maduración y el establecimiento definitivo de las ba- 

ses para el futuro crecimiento del capitalismo dependiente. ( 4), ya que en - 
él, el desarrollo y la comercialización de la agricultura de exportación insta- 

laron a México como un país productor de materias primas en la división inter- 

nacional del trabajo. 

Sin - 

4.1 LA AGRICULTURA. Durante los primeros años de la independencia, la producción - 
agrícola se redujo de un valor cercano a los 228 millones de pesos anuales del 

período colonial a 100 millones en el año de 1817. Las consecuencias de la - 
guerra de independencia, la inseguridad en el campo y la insuficiencia de re- 

cursos financieros; alargaron la recuperación hasta la segunda mitad del siglo. 

En 1868 el valor de la producción ya era de 300 millones de pesos, sin embargo 
no hubo cambios importantes en la geografía de la producción, ni en las técni- 

cas aplicadas, en comparación con la época colonial, 

de cultivo, así como los implementos utilizados siguieron siendo de retraso. 

los sistemas de riego y 

La producción para el autoconsumo fue la característica central de la agricul- 
tura, por lo menos hasta la llegada del porfiriato. La falta de comunicaciones 
obligaba a cada región a producir lo necesario para su consumo y el maíz, el - 
frijol y el chile fueron los productos básicos. La producción de exedentes - 
solamente ocasionaba crisis de sobreproducción local al grado de que sus pre- 

cios de venta no cubrían ni la mitad de sus costos. ( 5 ). En este sentido, - 
la agricultura no se convirtió en el factor creador y dinamizador de la indus- 

tria como sucedió durante el proceso de industrialización inglés. Independien- 

temente de la imposibilidad de conseguir mercados para sus excedentes, las car- 
gas fiscales fueron otro de los factores adversos: las tasas de los impuestos 

a la propiedad raíz eran mayores que las que permitían las condiciones de explg 

tación. Las condiciones orográficas y c imatológicas difíciles también limita- 

ron el desarrollo agrícola. 
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Durante el porfiriato la producción agrícola se expande, pero sobre todo en los 

productos de exportación como el henequén o el café. Se introducen algunas má- 

quinas y nuevas técnicas de producción para agilizar las exportaciones, sin - 
embargo estos adelantos no representaron un impulso para la siderurgia, ya que 

las máquinas e implementos fueron traídos del exterior. Las importantes ganan- 
cias conseguidas por la agricultura de exportación, no impulsaron a los otros - 
sectores de la actividad económica, como por ejemplo a los textiles, en virtud 

de que los capitales que realizaron la explotación fueron extrangeros y conse- 

cuentemente las ganancias fueron a parar al exterior. 

4.2 LA MINERIA. Una vez que nuestro país consumó su independencia, uno de los pri- 

meros objetivos gubernamentales fue restablecer e incluso renovar la producción 
minera. A causa de las batallas libradas,la minería se había derrumbado, por - 
ejemplo el valor de la producción de plata que era de doce millones de pesos al 

año,al final del periodo colonial, en 1812 escazamente' pasaba de los cuatro mi- 

llones. La falta de azoque, de hierro, de capital y el abandono de muchas mi- 
nas y su inevitable inundación, eran otros de los factores del descenso produc- 

tivo (6 ). 
rácter fundamental en la economía nacional era inegable. Además de impulsar - 
las activi'dades comerciales y agrícolas, representaba una buena parte de los - 
ingresos gubernamentales, lo que significaba la posibilidad de pagar la deuda 

exterior, además de solventar las importaciones que el país requería: 

La importancia de la minería era bien conocida por todos y su ca- 

'I Las grandes sumas que derramaban los reales de minas, 

se difundi'an a muchas leguas a la redonda, fomentando 

la agricultura y la industria con los consumos de los 

productos de la una y de la otra que se hacían para el 

laborío, desagües y beneficio de los metales ". ( 7). 
Según Alamán, los empresarios mineros invertían cuantiesos capitales en la - 
construcción de hospitales, monasterios y templos y los operarios también gas- 

taban a manos llenas los frutos de su trabajo, agilizando con ello las activida- 
des económicas. 

La falta de capital en México y su abundancia en Inglaterra, se combinaron en 
el tiempo, originando que la reactivación en la minería mexicana corriera a - 
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cargo de l o s  c a p i t a l e s  ing leses .  

chas compañías i n g l e s a s  se formaron con e l  p r o p ó s i t o  de r e a c t i v a r  l o s  t r a d i c i o -  

n a l e s  Minera les  de l a  época c o l o n i a l ,  s i n  embargo para 1850 a excepción de dos 

empresas, l a s  compañías i n g l e s a s  habían quebrado p o r  un gran número de c i r c u n s -  

t a n c i a s  adversas, e n t r e  l a s  que destacan l a  f a l t a  de caminos, puer tos  y t r a n s -  
p o r t e s ,  a s í  como l a  i m p o s i b i l i d a d  e s t r u c t u r a l  de i m p l a n t a r  l a  t e c n o l o g í a  minera  

europea en n u e s t r o  país .  ( 8 ) .  

Durante l a  década que va de 1820 a 1830 mu- 

Durante l a  década de l o s  sesentas y de l o s  se ten tas  e l  v a l o r  de l a  p roducc ión  - 
minera f l u c t u ó  e n t r e  l o s  18 y 21 m i l l o n e s  de pesos: las cambiantes y excesivas - 
p o l í t i c a s  de impos ic ión  f i s c a l  que frecuentemente alcanzaban has ta  un 25% d e l  
v a l o r  d e l  p roduc to  t o t a l ,  aunados a l a  o b l i g a c i ó n  de amonedar e l  m i n e r a l  an tes  
de e x p o r t a r l o ,  l i m i t a r o n  l a  recuperac ión  minera. Es más, en 1869, 72, 73 y 76 
e l  s e c t o r  a t ravezó p o r  c r i s i s  severas, est imuladas p o r  l a s  f l u c t u a c i o n e s  en l o s  

p r e c i o s  y l a  demanda d e l  mercado i n t e r n a c i o n a l  y p o r  e l  a l z a  en e l  p r e c i o  d e l  - 
azoque que e r a  un componente fundamental para l a  producc ión minera.  

E l  advenimiento d e l  p o r f i r i a t o  cambió rad ica lmente  l a s  e x p e c t a t i v a s  de l a  mine- 
r í a :  l a  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  f e r r o c a r r i l e s  p e r m i t i ó  l a  t r a n s p o r t a c i ó n  más segura 

y e f i c a z  de l a  producc ión y l a  p a c i f i c a c i ó n  m a y o r i t a r i a  d e l  p a í s  p o s i b i l i t ó  l a  
en t rada masiva de l o s  c a p i t a l e s  ext rangeros que de inmediato acud ieron  a l  sec- 
t o r  minero.  Las empresas ext rangeras en su mayoría norteamericanas (61%) , i n -  
t r o d u j e r o n  s i g n i f i c a t i v o s  adelantos tecno lóg icos ,  como p o r  ejemplo, l a  u t i l i z a -  
c i ó n  de l a  e l e c t r i c i d a d  y de maquinar ia  de vapor. Las máquinas e l é c t r i c a s  para  

p e r f o r a r , l a s  p l a n t a s  de vapor para bombeo, v e n t i l a c i ó n  y a r r a s t r e ;  f u e r o n  i n s -  
t a l a d a s  en l a s  unidades p r o d u c t i v a s  mineras.  La expansión en l a  p roducc ión  no 

se h i z o  esperar ,  para 1892 su v a l o r  e r a  de c a s i  60 m i l l o n e s  de pesos y para - 
1899 ascendió a 125 m i l l o n e s ,  consecuentemente l a s  expor tac iones  c r e c i e r o n ,  du- 

r a n t e  e l  p o r f i r i a t o ,  en un 649.8% ( 9  ).  Apar te de l o s  elementos señalados, l a  

l e y  minera d e l  4 de j u n i o  de 1892 que p e r m i t i ó  l a  propiedad p r i v a d a  de l a s  m i -  
nas a nac iona les  y ext rangeros,  acabó p o r  d a r  e l  empujón d e f i n i t i v o .  

La producc ión  minera a l  f i n a l i z a r  e l  s i g l o  X I X  había c rec ido ,  pero no se había 

d e s a r r o l l a d o  in tegra lmente ,  l a  ob tenc ión  de l o s  minera les  i n d u s t r i a l e s  f e r r o s o s  
y no f e r r o s o s  s i g u i ó  s iendo muy pobre, en c o n j u n t o  s i g n i f i c ó  apenas e l  2% de l a  
p roducc ión  t o t a l  y l a  e x p l o t a c i ó n  de f i e r r o  no rebasó e l  1%. Por o t r o  lado, l a  
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producción de carbón mineral recién se inició a fines del siglo, por lo que su 
escacez limitó su utilización durante la mayor parte del siglo y cuando fue muy 

necesario se importó de los E.U. 

Para la siderurgia el avance en la producción minera no representó en términos 

generales, la posibilidad de desarrollo. 

las minas, las empresas extrangeras encargadas de su explotación, las trajeron 

todas del exterior. Es cierto que la siderurgia no se encontraba capacitada - 
tecnológicamente ni productivamente para cubrir la demanda inicial, pero unos - 
cuantos años de protección (como Inglaterra, E.U. y Alemania hicieron en los - 
inicios de su industria en general), más las inversiones necesarias para su evo- 
lución, hubieran alentado a la industria siderúrgica. Sin embargo, la falta de 

visión, la presión de las empresas extrangeras y la urgencia de levantar la mi- 

nería a cualquier precio; obstaculizaron la posibilidad. Por otro lado, las - 
ganancias producidas por el auge minero fueron a parar al exterior, vía compa- 

ñías extrangeras, impidiendo así que actividades económicas en general, así co- 

mo el proceso de industrialización se beneficiaran del crecimiento minero. 

Cuando la maquinaria fue utilizada en 

4.3 INDUSTRIA. La industria se desarrolló fundamentalmente cerca de las explotacio- 
nes mineras y de los centros urbanos, en virtud de que ambos representaron polos 

de concentración de la actividad económica. La falta de comunicaciones y trans- 

portes originó una marcada diferenciación regional de la actividad industrial. 

Cada región se caracterizó, desde el período artesanal, por la especialización 

en la producción de un artículo determinado, así por ejemplo: Aguascalientes - 
produjo cortidurías y textiles, Chiapas se especializó en la producción de sal, 

puros, sombreros y petacas, Guerrero destacó con el calzado y la talabartería y 

Michoacán produjo aguardiente, cerveza y alfarería. Este hecho dió como resul- 

tado que en las diferentes regiones se presentaran crisis de sobreproducción de 

los artículos locales más importantes, debidas sobre todo a la falta de merca- 

dos externos, desalentando así el fjroceso productivo. De ahí que,en un primer-’ 

momento la falta de comunicaciones dinamizó la producción local para la satis- 

facción de las propias necesidades, en un segundo momento limitó su natural ex- 

pansión, cancelando el desarrollo industrial basado en el crecimiento de las - 
fuerzas productivas locales. La diferenciación regional también fue determina- 
da por la existencia particular de las diferentes materias primas. Esta dife- 

renciación determinó que el proceso de industrialización, cuando lo hubo, adqui- 
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riera diferentes matices acordes con las especificidades regionales. La indus- 
tria textil en México y en Puebla, así como la siderurgia en Hidalgo, no tuvie- 

ron las mismas características para el resto del país. Mientras que allí.eXis- 

tió un desarrollo importante en otras regiones aún no se desarrollaban estas - 
actividades. Así la nación mexicana durante el siglo X I X ,  se puede definir co- 
mo una serie interminable de pequeños poblados autosuficientes que en general - 
sostenían un mínimo contacto con el exterior, con la excepción de algunas ciu- 

dades como Puebla y México. 

Las principales industrias hasta la llegada del porfiriato fueron: los texti- 

les, el azúcar, el tabaco, la acuñación de moneda, el papel, el calzado, el - 
aceite, el vidrio, la loza, el jabón, la siderurgia y otras. Un elemento que 

actuó como obstaculizador fundamental del desarrollo industrial fue la activi- 

dad usuraria, las necesidades urgentes de dinero, por parte del Estado, le obli- 

garon a contratar constantemente préstamos en condiciones escandalosamente rui- 

nosas y como la necesidad fue un elemento permanente hasta finales del siglo, - 
la usura realizó sus abriles, sobre todo durante la primera mitad del siglo, D. 
Manuel Siliceo, ministro de fomento opinaba en 1857 que: 

'I La usura, causada por la escacez de numerario es el azote 
más terrible de las sociedades; y esta ruinosísima espe- 

culación, si bien enriquece a unos pocos, causa la total 

ruina de pequeños capitalistas y de no pocos artesanos e 

industriales que se ven obligados a ocurrir a ella, Ó pa- 

ra mantener sus establecimientos Ó para el sosten de sus 

familias, pero siempre es uno mismo el resultado: el - 
aniquilamiento de los giros ' l .  (10).  

La industria se caracterizó, en general, por el dominio del sector artesanal - 
sobre el fabril y su tecnología fue bastante retrasada. Los motivos fueron - 4 

diversos: a la falta de inversiones, debida a la especulación se unió la ine- 

xistencia de un mercado interno nacional originada por la falta de transportes. 

Por otro lado, los constantes traspasos en la dirigencia nacional dieron como - 
resultado un sistema fiscal anárquico que perjudicó grandemente a las  indus- 

trias en formación. La existencia de oligarquías regionales, fortalecidas por 

el sistema federal, hicieron efectiva la autonomía de la administración estatal 
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y no escatimaron en dictar  medidas para sangrar f i sca l  y excesivamente a las in- 
dustrias locales.  
u n a  limitante para l a  circulación de los productos industriales.  Las relacio- 
nes de producción fueron retrasadas: la  existencia de  tiendas de raya, de jus- 
t i c i a  interna y del control de l a  vida familiar; impidieron e l  rápido estable- 
cimiento de relaciones capita l is tas  de producción que activaran el proceso pro- 
ductivo. Por último, la  competencia extranjera, originada por el  contrabando - 
descarado limitó la  demanda del mercado nacional. 

Las alcabalas o impuestos interiores representaron as5 mismo 

La industria t e x t i l  fue l a  más importante durante el s ig lo  X I X  y fue favorecida 
por las  medidas proteccionistas del Estado que l a  proyectaban comola base del - 
proceso de industrialización nacional. 
cieron grandes esfuerzos para generalizar su mecanización, sin embargo a media- 
dos del s iglo  existían a ú n  gran número de ta l le res  artesanales,  algunos t a l l e -  
res medianos y unas cuantas empresas grandes que concentraban l a  mayor parte de 
l a  producción. Para el año de 1860, l a  industria t e x t i l  representaba el 83.21% 
del t o t a l  de l a  contribución impositiva por derecho de patente, que era uno de 
los impuestos importantes, aunque e l  valor de su producción representaba el - 
28.92% del valor t o t a l  nacional ( 1 1 ) .  Su producción estaba orientada sobre - 
todo a l  mercado interno y antes de f inal izar  l a  primera mitad del s iglo ,  produ- 

c í a  anualmente s i e t e  millonef de piezas de manta, cuyo v a l &  aproximado era de 
cinco millones de pesos. 

t- 

Durante los años de 1835 a 1842 se h i -  

Durante el p o r f i r i a t o  fueron dos los factores que impulsaron e l  establecimiento 
de industrias en e l  pais: l a  construcción de los  ferrocarr i les  que posibil i tó 
e l  transporte ágil  de las mercancias y de las materias primas, reduciendo los - 

. costos de producción, a s í  como l a  ampliación de los mercados; y l a  llegada de - 
l as  inversiones extrangeras, cuyos capitales impulsaron l a  formación de grandes 
unidades productivas. 

iI 

Con l a  instalación de las empresas extrangeras se dieron importantes adelantos 
en l a  composición tecnológica de l a  producción industrial ,  debido a que l a  ma- 
yor parte de e l l a s  establecieron métodos modernos de producción. Entonces la - 
util ización de l a  electricidad en los procesos industriales se realizó t a n t o  en 
l a  minería, como en l a  industria t e x t i l ,  harinera, tabacalera y otras ;  e l l o  f a -  
voreció l a  reducción en los costos de producción y consecuentemente se dió l a  - 
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posibilidad de desarrollo. 

tricidad aplicadas a la producción industrial (12), 1 as inversiones extrange- 
ras no solo hicieron posible la creación de la industria eléctrica, sus activi- 

dades también fueron sustanciales en la industria azucarera, del tabaco, en la 

textil, en la siderúrgica y en otras más. Así los textiles rápidamente aumen- 

taron su producción y a finales del siglo representaban el 51.6% del total de 
la producción nacional industrial. En términos generales, el valor de la pro- 

ducción industrial creció de 110 millones en 1868 a 263 en 1898. 

En 1899 existían 177 plantas generadoras de elec- 

Sin embargo el proceso de industrialización no fue, ni con mucho, un proceso - 
generalizado. 

puñado de empresas en su mayoría extrangeras, concentraron la mayor parte de - 
la producción. Por ejemplo, en los textiles, cuatro grandes compañías median- 

te nueve fábricas, producían el 35% del total. En la industria del papel, la 

compañía de San Rafael producía 20 mil toneladas, en tanto que las otras peque- 
ñas industrias producían en conjunto dos mil toneladas de papel. La Cía. In- 

dustrial jabonera de la Laguna, S. A. hizo lo propio con el jabón y en la in- 

dustria siderúrgica entre tres y cuatro firmas comerciales acapararon buena - 
parte de la producción. 

vidad industrial nacional permaneció en el atraso estructural. 

Durante el porfiriato en cada una de las ramas productivas, un 

Mientras tanto, la mayor parte de la diseminada acti- 

La industria siderúrgica, a pesar de algunos intentos se mantuvo en niveles muy 
bajos. 

temente insignificante en razónde su importancia cualitativa en el proceso de industria- 

lización. Quiroz calcula que para 1817 el valor total de la producción indus- 
trial era de 61 millones de pesos, en tanto que el valor de la producción side- 
rúrgica fue de sólo .89 millones en números redondos. En 1867 el primero era - 
de poco más o menos 110 millones de pesos, en tanto que el segundo, según mis - 
calculos, sería de .54 millones de pesos, de cualquier manera su importancia - 
proporcional resulta verdaderamente irrisoria a lafiz de-tos números señalados, 

Este hecho se acentúa más si se compara con el valor de la producción textil - 
que 1862 era de 16.7 millones de pesos, representando casi el 30% del valor to- 
tal de la producción industrial, seguida muy de cerca de la industria tabacale- 

ra que significaba el 28.6% del mismo rubro. Para el año de 1862, Cardoso cal- 
cula en l 264 896 quintales, la producción anual de fierro (13). Esta estima- 

ción es errónea ya que en México no existía ni la capacidad instaladayni la - 

Su papel en la industria, así como en la economía en general, fuealarman- 
- .- - 
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tecnología para lograr esa producción como se verá más adelante. Por ahora bas- 

ta señalar que la máxima producción de fierro durante el siglo XIX se did por - 
el año de 1897 y no ascendió a más de 76 300 quintales. 

De acuerdo con el modelo inglés de industrialización, el desarrollo del sector 

del hierro y del acero corrió paralelo a la evolución agrícola y textil y pos- 

teriormente se agilizó con la construcción de los ferrocarriles. En nuestro país 

esónosucedióasí, nuestronivel de desarrollohistórico particularizóel procesode 

industrialización en general y el desarrollo del sector siderúrgico en particu- 

lar. El proceso de industrialización y de desarrollo del sector siderúrgico en 

México, fue condicionado por el avance y el nivel de desarrollo capitalista, - 
alcanzando por los paises europeos de vanguardia. En tanto que para Inglate- 

rra o Francia la demanda de la agricultura y de los textiles, obligó a la si- 
derurgia a proporcionar el fierro para construir la maquinaria e implementos - 
necesarios, porque no existía la posibilidad de importarlos,, En México,ya que - 
la maquinaria utilizada en ambas ramas fue traída del exterior, el sector side- 

rúrgico fue condenado a mantenerse como una rama subsidiaria de la industria, - 
construyendo en el mejor de los casos las refacciones para el mantenimiento de 

las máquinas importadas. La falta de desarrolló siderúrgico a su vez, obligó 
a la industria en general a importar constantemente sus maquinarias y sus re- 
querimientos y de esta manera los mecanismos de difusión propios del proceso - 
industrializador quedaron cancelados o en el mejor de los casos distorcionados. 

En cuanto a la minería, esta actividad representó el mercado más significativo 

para la siderurgia durante el siglo XIX. Para el caso mexicano, hubiera podido 

significar el impulso al crecimiento siderúrgico, sin embargo la mecanización - 
de su proceso productivo en los casos en que se realizó también corrió a cargo 

de las empresas y de la tecnología venidas del exterior, quedando cancelada as5 

la posibilidad. 

Es lugar comun en México, considerar a la construcción de los ferrocarriles - 
como el soporte básico de la aparición y desarrollo de la industria siderúrgica 

nacional. Esta hipótesis en términos generales no es cierta. En primer lugar 

porque el trabajo del fierro en México se inició de manera digamos extensiva - 
desde los principios del siglo XIX y aunque esta industria no logró un desarro- 
llo favorable, permaneció productiva durante todo el siglo; por este motivo los 
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ferrocarriles no tienen nada que ver con su orígen. 

ción de los ferrocarriles en México, no representó un impulso directo a la pro- 
ducción siderúrgica, en virtud de que no existía la tecnología, las materias - 
primas, ni la capacidad para enfrentar el reto de su construcción. En segundo 

lugar, porque la construcción ferroviaria fue efectuada, como ya se dijo, por - 
empresas extrangeras que trajeron consigo todo el equipo. Es más, ninguna fe- 

rrería durante el siglo XIX, fabricó rieles o partes, mucho menos carros de fe- 

rrocarril, fue hasta principios del sigloXX,en 1904 cuando Fundidora Monterrey 

inició la producción de solamente rieles para ferrocarril. Aunque es necesario 

decir que indirectamente, la construcción de los ferrocarriles favoreció a - - 
la industria siderúrgica, igual que a las otras ramas de la actividad económica. 
Al gunas ferrerías que quedaron cerca de las estaciones, pudieron entonces trans- 

portar sus materias primas y sus productos, sin embargo ésta no fue la genera- 
lidad como se verá más adelante. De ahí que, el impacto de la construcción de 

los ferrocarriles en el sector siderúrgico fue muy limitado durante el siglo - 
XIX; más bien, los beneficios se obtendrán hacia las primeras décadas del si- 

guiente siglo. 

Por otro lado, la construc- 

A manera de resumen, haré las siguientes consideraciones: 

1 )  
siguiendo los parámetros del modelo inglés. 

La industria siderúrgica en México no se desarrolló durante el siglo XIX, - 

2) La siderurgia en nuestro país, no fue resultado del desarrollo histórico de 

sus fuerzas productivas*y ésto resulta más claro si se considera que las sacie- 

dades indígenas no conocían siquiera el trabajo del fierro. 

* Consideradas por Marx como los métodos técnicos de producción, los medios de 
producción y sobre todo los instrumentos de trabajo, así como la experiencia de 

los hombres y su actividad para servirse de esos medios de producción. 

34 



C i t a s  

(1) Cardoso, op .c i t .  
( 2 )  I b i d . ,  pp. 54-57 

( 3 )  I b . ,  p. 61. 
( 4 )  Ib., p. 63. 

(5 )  Calderón. La v ida  económica, p. 54. 

(6 )  Rosado, op .c i t . ,  pp. 237-254. 

( 7 )  Alamán, H i s t o r i a  de, T. I, p. 126. 
( 8 )  María C r i s t i n a  U r r u t i a  y Guadalupe Nava Oteo, 

(9)  Guadalupe Nava Oteo, 

(10 )  MMF., 1857, p. 62. 

(11)  C e r r u t i ,  M. (coord.) ,  De l o s  borbones, pp. 159-180. 

(12)  Rosado, op.ci t., pp. 237-254. 

(13) Cardoso, op. c i t . ,  p. 154 

"La m i n e r í a  (1821-1880)", 

en Cardoso, op.ci t . ,  p. 125. 

p. 368. 

"La m i n e r í a  b a j o  e l  P o r f i r i a t o "  en Cardoso, op .c i t . ,  

35 



Cuando hablo del Estado mexicano durante e l  siglo XIX, lo entiendo cano un pro- 

yecto organizativo de pder y de alministración, ésto es un organism en - 
formación que teóricarente debía ser capaz de aglutinar, representar y defender 
los intereses del gnipo o los grupos con myor m e r  en la sociedad. En la prdc - 
tics este organism se consolidó hasta el porfiriato, de m e r a  cpe con anterig 
ridad a él solamente se piede hablar de gobiernos con intereses localizados y - 
en vías de lograr rqresentatividad y concenso, pero no de un Estado consolida 
do. 

Ahora bien, desie un pinto de v is ta  my general, la intervención del Estado du - 
rante la primera mitad del siglo XiX, se inscribe y se dá en la medida gue al- 
gunos de los wocesos econánicos, cano por ejemplo la industrializacih o la - 
acurmlación de capital no fueron producto del crecimiento natural e histdrico 
de las fuerzas poductivas existentes en nuestro país, de ahí cpe la interven- 
ción del Estado en la dirección de éstos y otros procesos se hizo necesaria. - 
De tal manera que los gobiernos mexicanos de la postindependencia se echaron a 
cuestas la tarea de modernizar al @s a través de panover la industrializa- 
ción y la  tecnificacidn de la producción en la agricultura, en la minds y en 
otros sectores fundamentales de la econanía. En lo referente a la intervención 
del Estado en la siderurgia, se pieden identificar dos períodos claves y dife- 
renciados entre s í  que posibilitan intentar una periodización: uno de 1821 a - 
1853 y otro de 1853 hasta la finalización del siglo y que de he&o se prolonga 
hasta 1910, año en que se inicia la revolución &cana. 
e l  Estado a d Ó  una m e r a  particular de intervenir en la siderurgia. 

cada uno de ellos 

Durante el primer período, la participación del Estado fue activa, no solamente 
e n  la p r m i ó n  del sector siderúrgico en particular, sino en razón de cu par- 
ticipación en la industria en general;  a q e  se debe considerar cpe la inter- 
vención estatal estaba respaldada aún por una tradicidn monárquica heredada de 

la  Colonia que sostenía que e l  bienestar y el futuro de la sociedad, por cue- 
t i Ó n  nawrai estaban depositados en r n o s  de la representacibn personal ndxima 

del pder, llámese a éste príncipe, rqr o mnarca. La intervención estatal se 

realizó entonces cano parte de un p-qecto personal de gobierno y no cano un - 
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proyecto gubernanentai de participación anplia de los sectores integrantes de - 
la  sociedad. este contexto varios son los hechos we caracterizaron la acti- 
vidad estatal, p r  ejemplo a partir de la ley proteccionista del 22 de my0 de 
1829, sancionada p r  Vicente Guerrero, el Estado intervino decididamente en la 
pranoción del sector sidefirgico. ia creacidn en 1832 del Banco de Avío que - 
apyd financieranente a varias enpresas siderúrgicas y la formación en 1842 de 
la  Dirección General de la Industria Nacional (DGw, que se plan& cano un or - 
ganim plntual para el desarrollo industrial ; fueron elementos fundamentales 
de la intervencidn estatal. Tanbien las figuras de Alambi,  Antuñano y G o d q  - 
destacaron en el ámbito industrial y fueron ellos los portadores de los pqec - 
tos de industrialización existentes en nuestro país durante aquellos años. Sin 

embargo el período de intemencidn directa no se prolong6 por mcho ti-, de - 
bid0 a las dificultades ecorJmicas y políticas que enfrentb el Estado. A fina- 
les  de la década de los cincuentas, el Banco de Avío ya tenía mrios años de - 
liquidado, AnGano y Godqr habían fallecido, la  DGiN pasó en el año de 53 a - 
f o m r  parte del r e c i é n  creado Ministerio de Ebnento y en ese misno 6-0 con la 
muerte de Ai&, finalizó una etapa de directa pranoción industrial por parte 

de los hanbres y de los organisms que rmterializaron la actividad estatal. 

Durante el segundo período, 1853-1910, el Estado adq?tó paulatinanente el l i k e  - 
ralism econhico ccmo su eje de cunportaniento hacia el sector siderúrgico en 
particuiar y hacia la econcmfa en general.  Sus cbjetivos fueron entonces, olvi - 
darse del fomento directo a la industria, intervenir lo indispensable en los - 
asuntos econánicos, crear, en tdo caso, las circunstancias favorables para el 
libre establecimiento de industrias, as€ c m  vigorizar las concesiones a la  - 

c iniciativa Fivada para y e  ésta fuera la prmotora de la actividad econa~u 'ca - 
nacional. El Ministerio de Ebnento fue el organisno rector de las políticas es- 
tatales hacia los diferentes &ores industriales y dedicó la myor parte de - 
su tienp a &tener información s&re estas actividades y a propiciar la parti- 

cipación del capital privado, dejan* a un lado cualquier intento de participa- 
ción financiera estatal directa. 

5.1 Primera fase: 1821-1853 

A la  regionalizada estructura ecohnica del pals correspndib una dicpersión - 
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pronunciada del poder y consecuentemente una regional ización de la realidad po- 
lítica. La falta de integración nacional a nivel económico y la consecuente - - 
existencia de un diferenciado desarrollo regional, dieron como resultado que la 
centralización del poder fuera uno de los elementos que actuaría como telón de 
fondo en la pugna por el poder hasta bien entrado el porfiriato. Después de la 
ruptura del orden colonial y del período de anarquia que le siguió, los grupos 
que se encontraban en pie de lucha empezaron a pugnar por el establecimiento de 
un sistema centralizador en la toma de decisiones. 

La regionalización de la realidad nacional se acentuó cuando las reformas borbó- 
nicas de 1776 dislocaron las relaciones y los bloques de poder colonial al - - 
orientar la política económica metropolitana hacia la liberación del comercio - 
colonial. La estructura de poder basada en la fortaleza institucional del Con- 
sulado de Comerciantes, del Consulado de Mineros, de la Iglesia, así como en la 
participación de los hacendados; sufrió una alteración radical de la cual no - 
volvería a recuperarse a pesar de los grandes esfuerzos realizados por sus re- 
presentantes. La constitución de Cádiz de 1812, aplicada parcialmente en la Nue- 
va España por el Virrey Venegas, que dividió administrativamente a la colonia en 
cinco provincias y que limitó el poder virreinal a tan solo una de ellas, dió - 
origen a la representatividad regional expresada en la formación de las diputa- 
ciones provinciales; elemento que actuó como uno de los catalizadores del surgi- 
miento o fortalecimiento de identificados intereses locales. 

En el nuevo orden postindependiente, las oligarquías regionales fueron fortale- 
ciéndose paso a paso y como una consecuencia de este proceso en la Constitución 
de la Federación Mexicana de 1824 prevalecieron los intereses locales en detri- 
mento de la integración nacional basada en la posibilidad de centralizar el po- 
der. Los Estados integrantes lograron plena autonomía de la cuestión de gobier- 
no y de organización interior, además de que el ejecutivo quedó subyugado al po- 
der legislativo, tradicional aglutinador de las fuerzas regionales. Hubo inclu- 
sive Estados que mantuvieron constantes actitudes independentistas, en relación 
con sus particulares intereses localescomo Yucatán,Chiapas,oSan Luis Potosí, - 
así comoalguno quelogrósuindependencia comoel casode Texas en 1836. Los aten- 
tados constantes contra el viejo orden colonia1,caracterizado por la centraliza- 
ción estructural, así como la falta de vías de comunicación en el interior del 

ri 
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país, fueron también elementos condicionantes del nuwo orden regional. Sin - 
anbargo, si al principio se lu&o en contra de una administración centralista 
para mper  con el orden colonial, pronto se vib que un p c t o  federalista e+ 
taba alejado de la realidad, pesto cpe no se contaba con condiciones reales 
que lo psibilitaran, cano por ejemplo la existencia de vías de canunicacidn, 
de sistmas efectivos de recaudaci6n, de integración política y de otros. En 
esta etapa de srperimentacibn se term- por reconocer la necesidad de impian - 
t a r  un sistena centralista, por lo mnos durante el ti- requerido para or- 
ganizar ai país y en realidad ésto fue lo que sucedid durante el régimen por- 

firista. 

En este marco de circunstancias, durante el período 1821-1853, asistimos a la 
prcblemática formación del Estado rriexicano cuya incapacidad política y admi- 

nistrativa fue su característica esencial. Son nuchos los elementos que scpli - 
can esta circunstancia y de entre ellos se pede señalar cpe a partir de la - 
ccmsnmcidn de la independencia todos los gobiernos fueron incapaces de esta- 
blecer un sistema de recaudacidn fisA mínimamente funcional que les permi-- 

tiera,  cuando menos, sugragar sus gastos mínimos cano la manutencidn de los - 
qleados  administrativos y de el ejército. Las aduanas de los pertos, por - 
donde sal ían la mayor parte de los productos de scportacSn y entraban la m- 
yor parte de los importados, represent& la p - p r c i d n  16s  grande de los in- 
gresos estatales, pero por las necesidades apraniantes de dinero los gobiernos 
postindepndientes contrataban préstanos con particulares a quienes garantiza- 
ban con un tanto pr ciento de los ingresos aduanales. Es fácil imaginarse que 
los ingresos pruvenientes de las aduanas difícilmente engrosaban en la páctica 
las  cuentas del erario federal. mando existía una efectiva recaudacidn, el - 
traslado del dinero hacia la Ciudad de México era bastante peligroso, en Vir-- 
tud de la existencia permanente de bandas de ladrones que asolaban los caminos 
y no resultaba fácil concluir la enpresa. La corrupcSn de los empleados adua- 
neros F a  cosa cotidiana por la diversidad de tarifas y modificaciones arance- 

larias introducidas por cada gabiemo, ya cpe impearan un funcimmiento racio - 
n a l ,  prcpiciando el criterio discrecional de los enpleados y fanentando así la 
corrupción. La falta de vías de c d c a c i ó n  y de transprtes impedían gue cual - 
quier cpbierno se planteara serianente tender una red organizativa de recauda- 
c i 6 n  de impiestos para todo el territorio nacional, de ahí cpe la myor parte 
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de los ingresos p-uvenían de los impestos al canercio exterior. Por otro la- 
do, en la medida pie los gobiernos estatales salieron en defensa de los inte- 
reses regionales, los ingresos federales se fueron debilitando paula thmte .  
Ws Estados a r r d x t a r o n  sistandticanente los impiestos controlados anteriormen - 
t e  por el poder central, así  en 1824 se oto- a los Estados la novena parte - 
de los dieunos -e tianpo atrds correspon&an a la Corona, en 1825 l a  renta de 
papel sellado pa& tanbién a p i e r  de los Estados y en 1829 se decretd formal - 
mente el fin del estanco o mnqplio del tabaco por parte del m e r  central, - 
dejando a los Estados decidir librertente la abolicibn en cada uno de sus terri  - 
torios. (1). La deuda pública fue otro elemento que impidió la mnsolidacidn - 
administrativa de los gobiernos postidepdientes, ya que era el gobierno fede - 
rai y no los estatales, el que cargaba con todo el peso de la deuda nacional, 
posibilitando así  cierto desabgo en las finanzas estatales en detrimento de - 
las federales. La imposibilidad de pagar siguiera los intereses de la deuda a 
los acreedores internacionales fue una constante presibn para todas las admi-- 

nistraciones y en algunos casos se mterializó en pignas internacionales, cano 

la  "guerra de los pasteles" contra Francia en 1838. M d s  de la prenura, los 
empréstitos fueron dquiridos en condiciones vierüaderanente ruinosas, por ejem - 
plo, de los préstanos Goldshnith y Barclay se &tuvieron alrededor de $18.5 mi- 
llones de pesos, pero se contrajo la &ligación de pagar $32 millones de p- 
cos (2). En resumen, se piede decir que los gobiernos psthdepndientes que - 
representaron al Estado mexicano en fonnacibn, se mntuvierun en absoluta ban- 
carrota durante l a  primera mitad del siglo E X .  

Aunada a la debilidad administrativa, el reacoIlodo de las relaciones de p d e r  

entre los ~ r u p o s  en pqna, impidieron la consolidacjbn del Estado durante este 
período. Oligarguías regionales, canerciantes, industriales, hacendados y otros, 

no fueron capaces de imponer un p-qrecto concensuai para integrar a la cocie- 
dad. La defensa estricta de intereses particulares entre centralistas y federa - 
listas, Felon$ la lucha por el control del Estado *ante todo el perkdo. - 
Ws constantes traspasos en la dirigencia nacional fueron un hecho cotidiano y 

e l  ejército aquir ió  entonces un valor estratégico, ya cpe el grupo que conta- 
ba con su apyo tamba de irmeaiato el debilitado gobierno. En el apéndice de 

este texto se encuentra una escueta cronologia hist6rica para el siglo X i X ,  en 
el la  se pieden apreciar algunas, de la larga serie de calamidades por las que 
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5.2 

atravezó el Estado mexicano, pero vale la pena seflalar aquí, las alternancias - 
constantes en el poder, los intentos de reconquista española, la guerra con - 
Francia en 1838 y la invasión norteamericana de 1846-48, cuyo resultado estruc- 

turalmente desastroso fue la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. 

En este contexto resulta entendible que a pesar de que algunos gobiernos inter- 

vinieron directamente en la promoción de la naciente industria siderúrgica, las 

dificultades existentes condenaron irremediablemente al fracaso a la mayor par- 

te de las empresas proyectadas. La participación del estado en el sector side- 
rúrgico y en general en el proceso de industrialización del país, se dió funda- 

mentalmente: a través de la imposición de sistemas proteccionistas estructura- 

dos en base a medidas arancelarias, a través de la creación de un organismo fi- 

nanciero que materializó el apoyo estatal, el Banco de Avío; a través de un ins- 

trumento de estudio y planeación industrial, la Dirección General de la Indus- 

tria Nacional; y a través de una serie de medidas legislativas que normaron las 

actividades industriales. Antes de explicar cada uno de estos elementos es ne- 

cesario reflexionar un poco sobre quiénes fueron los personajes que orientaron 

el comportamiento estatal hacia la siderurgia. 

Los ideólogos: Godoy, Antuñano y Alamán 

Aunque Juan Ignacio Godoy y D. Esteban Antuñano fueron figuras indiscutibles en 
la concepción industrial que en México se tenia durante la primera mitad del si- 

glo X I X ,  para nuestro particular interés siderúrgico, D. Lucas Alamán fue el - 
personaje central. Adelantándose por muchos años al pensamiento de sus contem- 

poráneos, Alamán concebía al desarrollo industrial mexicano desde un punto de - 
vista integral. Consideraba que la industrialización debería centrarse no sola- 

mente,en el sector de -10s textiles, sino que era necesario fomentar el sector - 
del fierro y del acero para que éste fuera el puntal o el fundamento de los - - 
otros sectores industriales. El desarrollo de la siderurgia, para Alamán, era - 
condición indispensable y en 1842 opinaba que: 

" Las ferrerías deben ser consideradas no sólo como un ra- 
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m de industria, sino c m  un elemento necesario para to - 
dos los dembs, p e s  éste ha de producir las máquinas de 
que todos hacen uso. " (3) 

Cbn una visión bastante anplia, Alamán se dió cuenta que la utilizacidn de má - 
quinas importadas y la falta de una industria sidefirgica que posibilitara, a 
través de la producción de fierro, la  fabricación de maquinaria en el interior 
del  país; eran elementos que cbstaculizaban y distorsionaban el proceso de in- 
dustrialización. La importación &ligada de maquinaria textil para establecer 
una m i c a ,  daba cano recultado que los capitales necesarios para el efecto - 
fueran bastante elevados. También la falta de  as de municacidn y transpr- 
t e  hacían larga y penosa la llegada de la maquinaria importada a los lugares - 
e n  donde habría de instalarse la empresa. La falta de refacciones @a parar 

en un m n t o  detexminado el funcionamiento de las empresas. Esta problemática 
se dejaba sentir no sólo en la industria textil, sino en taios los sectores in - 
dustriaies, además en las actividades mineras y agrícolas e inclusive en la - 
producción de armamento. No es camal entonces que Alamán pidiera potección - 
arancelaria para desarrollar l a  producción siderGrgica e inclusive propsiera 
algunas medidas concretas: 

" E l  sector s i d e m i c o  necesita para progresar una pro - 
tección más directa... lo conveniente sería aplicar a 
este &jeto alguna parte de los fondos destinados ai - 
fanento de las minas de azogue .... Este rano es tanto - 
más digno de la atención del gobierno supreno, cuanto 
que sin él ,  mal pleden cosiderarse solidamente estable - 
cidos los dan&, y los beneficios que sus progresos de - 
ben wcüucir con iguaimente trasrendentales a la mine- 
ría,  agricultura y artes, y no menos a la defensa na-- 
cional qued-10 tend15 que depender de armamento y mUni- 

ciones traídas de fuera a altos precios" ( 4 ) .  

La trayectoria histórica de Alamb-i ha sido &jeto de mplias discusiones y no - 
es chjetivo de este trabajo entrar en esa problemática, para nuestro interés, - 
l a  cuestión central es cpe sus actos y decisiones fueron trascendentes para la 
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vida del México postindependiente. La contruvertida figura de Alamdn es particu - 
l a m n t e  inportante en la medida que su visidn de la rnodernizacidn o de la  in- 

dustrializacidn del paZs incluía el desarrollo de la siderurgia. Memás, AlamSn 
consideraba que la exprtación de la riqueza minera (oro y plata), no acarreaba 
m e f i c i o  alguno para la sociedad mrxicana. Para é l ,  era necesario transformar 
los ~oductos  primarios a través de la creación de una infraestructura indus-- 

t r ia l  que nos llevará a no depender de las manufacturas eurOpeas, as5 cuno a lo - 
grar  un desarrollo integral: 

" ia República para ser rica y f e l i z ,  necesita ser fabri - 
cante, y que no sibidolo, su agricultura cpedarb redu- 
cida a la languidez y a la miseria .....y los tesoros - 
arrancaios de las entrañas de la tierra, pasando irme- 

diatanente de las minas de donde salen a los pertos - 
en que se embarcan, sólo servi& para danostrar con es - 
te rápido e improductivo tránsito, F e  la riqueza no - 
es de los piebloc a quienes la naturaleza concedi6 las 
ricas vetas *e producen los metales preciosos, sino - 
de los y e  p r  cu industria saben utilizar éstos y ml - 
t ipl icar  sus valores " (5) 

De los tres id&logos de la industrializacibn, Al& fue el único que tuvo la 
oprtuniüad de llevar a la práctica sus ideas, sobre todo,cuando l@ instalar - 
se en los pestos claves de la diriaencia nacional. De una fanilia accmOdada y 

decpiss de regresar de Eurcpa, Al& tratb de amntar la riqueza familiar, a 
través de la mdernización de los procesos productivos cano la introducción de 

maquinaria, e l  financianiento pintual y la  mdificación de las relaciones de - 
producción y otros. Sin enbargo los resultados no fueron ahalagadores y pronto 
l a  problemática realidad cbstaculizó la realización de sus pmyectos privados. 
A nivel nacional c u c e d i Ó  al- parecido, ccmo vicepresidente de la república, - 
cano ministro, cano director del Banco de Avío y al frente de la DGiN, tuvo que 

enfrentar una realidad nacional bastante espinosa que impedía estructuralmente 
la  concecución de cualquier pmyecto de industrialización fuera éste cuyo, de 

AntUñano o de cualquiera otro. Un poco antes de ocupar los cargos gubernanenta - 
les alentó en Europa la formación de la Mining U n i t e d  que se dedi& a 
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la acplotaci6n de la plata en México y que posteriormente mplió su radio de 
accibn, cuando a través de la ferrería de Piedraz Az6lez ubicada en Durango, 
inició la srplotación y el trabajo del fierro. Eh realidad la falta de inicia - 
tiva no fue una limitante y en lo referente al sector siderúrgico, Alamán a p  - 
y6 financiersnente, dede el gobierno, la  creación de enpresas SiderGrgicas. - 
Al frente del Banco de Avío elm@ préstanos a Saracho Mier y C-mpañía, propie - 
taria de la fundición de hierro la Vizcaina, a D. Faustino Zamudio para su fe- 
rrería de Tlaxcala y a otras enpresas, cano se verá con detalle en el apartado 
siguiente. b s  préstanos fueron otorgados para a m a r  el establecimiento de - 
las enpresas, para la canpra de mquinaria, para la construcción de los loca-- 
les y para lograr liquidez en general. E l  Banco de Avío y de la DGiN fueron - 
instituciones creadas a instancias de Al& y cuando estuvo al frente de ellas 
se preocupó constantenente para lograr cpe en nuestro pals se Fcdujera el f ie  - 
rro por procesos rrodernos, sin enbargo los logros fueron reducidos en razón de 

la  adversidad contextual. 

Las inquietudes de Godoy no traspisaron el sector t e x t i l ,  su proyecto de pram - 
c i Ó n  industrial, lanzado en 1828, no consideraba el desarrollo siderúrgico y - 
su innovación fue plantear la necesidad de inversiones extranjeras para la pro - 
moción industrial del pals (6) .  No sucedió lo misno con Esteban An-0 y aun - 
que cano industrial &o6 sus esfuenos hacia la industria textil, los proble - 
MS con los que tuvo que enfrentarse, cano por ejemplo la necesidad de impor- 

tar toda la mquinaria, l a  falta de refacciones y por lo tanto la dependencia 
estructural del exterior: le &ligaron a plantear seriariente la necesidad de - 
desarrollar la industria siderGrgica en México. Eh el año de 1837, en un folle - 
t o  titulado "Pensmientos para la regeneración industrial de México" e integra - 
do por 17 pintos, Ankiñano destaca en su consideración rñhro catorce que era 
necesario: 

I 

" E l  establecimiento de fábricas de construcciÓn de - 
instnnnentos y la explotación del fierro, porque - 
esto debe considerarse Fneliminar, la intmducciÓn, 
la base mteriai de toda la  industria" (7) 

En 1838, Anftiñano incit6 a los anpresarios mexicanos a que invirtieran en la - 
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industria del fierro y cano resultado innediato, la  junta directiva del Banco 
de A v í o  recibid en aquel &o un número creciente de solicitudes para estable- 

cer fundiciones de ese nie ta i  (8 ) .  

E l  caso de A l a m b i  resulta tanbién particularmente interesante debido a gue se 
le pede considerar cano un agente específico de representatividad gubernanen 
tal e s  decir cuno la presonificación del mer del Estado en un m n t o  deter 
minado y cu psición mnárquica, respecto a las cuestiones de gobierno, tiñd 

en  ese sentido la intervención del Estado en la siderurgia durante la primera 
mitad del siglo X i X .  Por otro lado, las constantes adversidades de toda índo- 

le  qxisieron una barrera infrarqueable a sus prqrectos y por lo menos en el - 
caco del sector siderGrgico, el fracaso fué casi robdo.  

- 
- 

5.3 IDS organisnos: E l  Banco de A v í o  y la DGIET. 

La intervención del Estado en las cuestiones econ&icas durante los primeros 
años de la vida pstindependiente, surgió cano un elemenm necesario para lo- 

grar  la  integraciljn de MSxico a la milemidad. A partir del gobierno del Gene 
ral V. Guerrero, en opinión de Potash, “cualesqiera que hayan sido los d o s ,  

l a  idea de que el gobierno ampartía con los particulares la  respnsabilidad 
en el fanento de la industria persisti6 en el curso de las cmboiantes adminis 

traciones“ (9) .  independientenente de su concepción en la forma de organizar 
el  sistena plítico a l  interior del país, los gobiernos mexicanos de la pst- 
independencia t d a n  en claro dos cosas: era necesaria la rehabilitación del 

maltrecho aparato ecori’cmico, causada por las guerras de independencia y era - 
necesario tanbién pqic iar  y desarrollar la industrializaci6n que permitiera 
a l  país estar a la altura y ccmpetir en tém.inos equitativos en el concierto 
internacional. Es así ,  que durante la  presidencia de Bustamante en 1830 y a 
instancias de Alamán, el cpbierno se abarcó en un pqrecto anbicioco de fo- 
mento industrial  a través de la creacih del Banco de Avío.  La ley del 16 de 
octubre de 1830 (ver en el apéndice, el documento No. 2 ) ecpecificaba: 

- 

- 

” A r t .  1. Se establecer5 un Banco de Avío para fanento 

de la industria nacional, con el capital de 
un millón de pesos. 
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Art. 2. Para la formación de este capital se Forro - 
ga por el ti- necesario, y no más, e l  per - 
mis0 para la entrda en los piertos de la Re - 
pGblica de los gheros de al-n, prohibidos 

por la ley del 22 de mayo del año anterior. 

Art. 3.  La cpinta parte de la total idad de los dere - 
chos devengados y we en lo sucesivo causa- 
ren en su intrducción los efectos menciona - 
dos en el artículo anterior, se aplicará ai 
fondo del Banco". 

La creación del Banco estaba ligada estrechanente a la p m m c i Ó n  de la indus- - 
t r ia  mil, sin embargo no era ésta la única cpe interesaba ai cpbierno de la 
rqúbiica. E l  surgimiento de esta hstituci6n, instrumentado pr  Alamán, r e s p n  - 
día a un proyecto anplio de fanento industrial ya que fueron varios los traba-- 

jos cpe el Banco se M Ó  a cuestas, entre otros se p d e n  señalar: la importa- 

c i 6 n  de especies exóticas de animales, la  canpra de maquinaria para pequeños - 
talleres y para fááicas grandes, la adquisici6n de equips agrícolas, la  cons - 
trucción de maquinaria, la  creación de enpresas para fanentar los diferentes ra - 
mes industriales, la formación de canpañías p r  acciones y el otorgamiento de - 
capitales a enpresarios. (10) 

BI lo que se refiere específicaente a la industria siderúrgica, el Banco impul - 
SÓ a cuatro enpresas: l a  f d a  de Jonacatepec, prapidad de la canpañía Za- 

cualpa de Amilpas, la fundición de Miraflores en Chalco, fundición "La Vizcaína", 
prcpiedad de la enpresa Saraaio Mier y CunpañXa y la fundición de D. E'austino - 
Zarmidio ubicada en Tlaxcala. Sin embargo, los prcblemas del Banco cano p r  ejem - 
plo la falta de dinero, a su vez originados por los prcblemas econÚrticos del Es - 
tado, repercutieron en la falta de apoyo financiero a las enpresas citadas en - +F 

los mcnientos en que 1 6 s  lo requerían. De heaio los cuatro intentos fracasaron, 

cano se apreciar en el apartado dedicado a las ferrerías, pero no fue uni - 
camente por la  falta de apoyo e c o M c o  por parte del Banco, sino tanbién por - 
los prddemas estructuraies gue &rent6 el sector durante la primera mitad del 

siglo XiX. 
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Durante el primer año de actividad del Banco, se otorgaron seis préstanos que 
totalizaron la cantidad de $31,530 pesos y uno de ellos fue concedido a la On - 
pañía Zacualpa de Amilpas, prcpietaria de una funtticidn de hierro ubicada en - 
Cuautla. E l  préstano fue otorgado por un plazo de seis &os y por la cantidad 
de $12,000 pesos. 

" Su fin era construir la primera fundición del país cer- 
ca de los yacimientos de mineral  de hierro recih des-- 

cubiertos en Cbatian por un d i p l d t i c o  extranjero, ad- 
mirablenente bien ubicados para proveer a los importan- 

tes centros de población de MExico y Puebla, de barras 
y láminas de hierro que estaban siendo importadas. Con- 
ciente de la importancia que tendría para la e m n d a  - 
una próspera industria siderúrgica, l a  junta directiva 
dió primordial preferencia a esta anpresa " (11). 

De la segunda serie de @stams otorgados, del lo de novienbre de 1831 al  31 - 
de octubre de 1832, dos péstarios, uno p r  $28,000 fechado el 5 de diciembre de 

1831y otro por $10,000 del 2 de septignbre de 1832; fueron hechos tanbi6n a la  
Canpañía de Zampa. De 1832 a 1838 no se otmrgÓ préstmio alguno ai sector si- 
derúrgico y este período coincide con la salida de Alamdn de la dirigencia na- 
cional. Entonces la importancia de Alan1511 para el sector siderlírgico se pede 
apreciar p q u e  cuando en 1832, a causa de la guerra civil ,  dejó el ministerio 
del  interior al igual que Bustanante la presidencia, el Banco Dejó de apoyar a 
la  industria del fierro y del acero. Decpiés de la  d i d a  de Alamdn, el  Banco - 
fue qApeado tanbién y en 1833 se le privó p r  un tiempo de la  quinta parte de 
los derechos cobre los impiestos de los géneros de alwon,  adjudicados al fon- 
do del Banco niediante la ley del 16 de octubre de 1830. Despiés de un largo in- 
tenmlo, en el &o de 1835 el Banco reinició cus p&tanos, pero en general Es- 
tos no f u m n  hed.los en efectivo totaimnte. Desde ese año, la  myor parte de - 
los créditos otorgados se efectuaron mediante docunentos que eran giros -e e s  
pecificaban la cantidad de dinero westado, para que el beneficiado los hiciera 
efectivos en las aduanas por las que se intrcducían los generos de algodón. Las 

aduanas recababan los impestos estiplados en las leyes y una vez canpletada - 
l a  cantidad requerida por el prestatario se la  otorgaban. S i n  embargo, gran p- 
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t e  de las sumas prestadas por el Banco no se pudieron cobrar en su totalidad, - 
es más, las  guerras constantes, las  dificultades en los caminos, l a  bancarrota 
de l a  hacienda pública y otros elementos; hacian que el valor original de los - 
documentos sufrieran un deterioro hasta del 40% y algunas veces no se logró co- 
brar u n  solo peso. 

Para 1838, l a  j u n t a  directiva del Banco recibió varias solicitudes, de préstamos 
para establecer industrias siderúrgicas, José Fauré, magnate francés de trans- 
portes y te j idos ,  s o l i c i t ó  crédito para construir una fundición productora de - 
maquinaria t e x t i l ,  motores de vapor e implementos agrícolas. Los dueños de l a  
fundición de hierro de Miraflores también solicitaron crédito para mejorar su - 
empresa que ya h a b í a  fabricado algunas máquinas agrícolas y Benjamín Bundred, - 
mecánico norteamericano, también s o l i c i t ó  u n  préstamo; por diversas causas l a  - 
j u n t a  directiva no otorgó los prestamos en su totalidad. 

También en 1838, l a  j u n t a  directiva del Banco aprobó u n  préstamo para l a  empre- 
sa Saracho Mier y Cía. ,  el cual se otorgó a través de giros a cargo de Esteban 
A n t u ñ a n o ,  en virtud de que l a  institución no tenía fondos suficientes.  La em- 
presa se vió poco beneficiada, ya que el valor nominal de los giros h a b í a  sufri-  
do una pérdida del 43%, porque A n t u ñ a n o  aprobechando que los giros no se valora-  
ban en el mercado nacional en l a  totalidad de su importe y como sólo él tenía - 
interés en e l l o s ,  los compró en el 57% de su valor nominal. A n t u ñ a n o  se vió be- 
neficiado con este  operación, ya que pagó parte de sus obligaciones con el Ban- 
co, con el v a l o r  nominal de los giros otorgados a l a  empresa de Tlaxcala y por 
o t r o  lado, esta ultima tuvo que p a g a r  intereses por el  valor nominal de los do- 
cumentos, aunque sólo recibió el 47%. ( 12 ). En el  año de 1839, aunque l a  j u n -  
t a  directiva aprobó u n  créditó por $ 20,000 para el  señor Fauré, por circunstan- 
cias diversas no se otorgó.  Por Último, en 1840 se prestaron $ 500 a D. Fausti- 
no Zamudio para su ferrer ía  de Tlaxcala. 

e 

E l  apoyo brindado por el  Banco a l a  siderurgia se resume en el cuadro elaborado 
por Potash en el que se analizan los porcentajes de los préstamos otorgados a l a  
industria en general. (ver el  cuadro No. 4 ) .  De acuerdo con él l a  siderurgia - 
o b t u v o  durante el periodo de v i d a  de l a  institución (1830-1842) el  14.3% de los 
créditos. Ciertamente no es u n  gran porcentaje, sin embargo es el segundo en - 
importancia concedido a u n  sector industrial específico y por lo t a n t o  se puede 
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d e c i r  que para l a  i n s t i t u c i ó n ,  l a  s i d e r u r g i a  estaba considerada como un s e c t o r  

i m p o r t a n t e  para e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  d e l  país .  

también que l a  separac ión de Alamán de l o s  cuadros d i r e c t i v o s  de l a  i n s t i t u -  

c i ó n ,  f r e n ó  de hecho e l  d r e n a j e  de recursos  hac ia  l a  s i d e r u r g i a  y é s t o s  Ú l t i -  

mos fueron cana l izados  entonces h a c i a  o t r o s  sectores.  

Es necesar io  c o n s i d e r a r  - 

Un elemento i n t e r e s a n t e  para destacar ,  es que e l  Banco no gozó de una buena sa- 

l u d  p ú b l i c a ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  j u n t a  d i r e c t i v a  y l o s  b e n e f i c i a d o s  por  l o s  - 
préstamos f u e  muy n o t o r i a ,  sobre todo en un p r i n c i p i o .  En e l  caso de l a  Compa- 
Ría Zacualpa de Amilpas l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  empresa y los d i r i g e n t e s  d e l  - 
Banco e r a  í n t i m a :  

"Era una sociedad de l a  que formaba p a r t e  F r e d e r i c k  Von - 
Gerold, Cónsul General de P r u s i a  y descubr idor  de los  ya- 

c i m i e n t o s  de h i e r r o  de Coat lan;  Richard Franc is ,  aparente- 

mente i n g l é s ,  de qu ien  poco se sabe; Tomás Ramón d e l  Mora l ,  

p r o f e s o r  de l a  Escuela de Miner ía ,  y p o r  ú l t i m o ,  pero no - 
menos impor tante,  e l  General Ramón Rayón, d i r e c t o r  decano 

d e l  Banco de Avío, qu ien  no solamente e r a  una p a r t e  i n t e -  
resada, s i n o  el f i a d o r  de sus soc ios  para e l  préstamo" (13). 

Se pueden s e ñ a l a r  muchos ejemplos, pero resumiendo y de acuerdo con Potash, d i -  

r é  que e n t r e  l o s  p r e s t a t a r i o s  d e l  Banco d e s f i l a r o n  nombres como e l  de Antuñano, 

J.R. Pacheco, Sant iago Aldazoro, V i c t o r i a n o  Roa, Lucas Alamán, Ramón Rayón, - 
Guadalupe V i c t o r i a  y o t r o s ;  muchos de e l l o s  formaron p a r t e  de l a  j u n t a  d i r e c t i -  

va de l a  i n s t i t u c i ó n .  Es te  hecho o b l i g a  a d e c i r  que e l  Banco no ac tuó  en bene- 

f i c i o  de l a  mayor p a r t e  de los sec tores  económicos de l a  sociedad. Esta i n s t i -  

t u c i ó n  r e p r e s e n t ó  mayor i ta r iamente  l o s  i n t e r e s e s  d e l  s e c t o r  de l o s  t e x t i l e s  que 

a su vez permaneció muy cercano a l  gobierno de l a  r e p ú b l i c a .  De c u a l q u i e r  ma- 
nera  e l  Banco de Avío f u e  e l  p r imer  ins t rumento  f i n a n c i e r o  d e l  Estado a t r a v é s  
d e l  c u a l  i n t e r v i n o  d i rec tamente  en l a  promoción de l a  i n d u s t r i a  en general  y - 
d e l  s e c t o r  s i d e r ú r g i c o  en p a r t i c u l a r .  Debido a l a s  d i f i c u l t a d e s  en l a s  que se 
e n c o n t r ó  inmerso no pudo consegui r  sus o b j e t i v o s  y a p r i n c i p i o s  de l a  década de 

los  cuarentas y a  no funcionaba en l a  p r á c t i c a ,  p o r  lo que estando Santa Ana en 
e l  poder d ispuso l a  d i s o l u c i ó n  de l o s  r e s t o s  d e l  Banco e l  23 de sept iembre de - 
1842. ( 14 ). 

Fi 
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La DGIN fue la segunda institución creada para efectuar la promoción industrial 
sólo que, a diferencia del Banco de Avío, el nuevo organismo no se planeó como 

un instrumento financiero estatal, en virtud del fracaso del Banco y de'la fal- 

ta de fondos en el erario federal. Además, muchas fueron las voces que de di- 

versos sectores de la sociedad se alzaron para condenar la parcialidad operati- 

va del Banco , en el sentido de que su apoyo fue discriminado hacia unas cuan- 
tas empresas. 

aglutinar a los interesados en el desarrollo industria del país, Por un lado, a 
las personas ubicadas en las altas esferas del gobierno federal para que los - 
acuerdos logrados se tradujeran en medidas estatales concretas y por otro lado, 

a la mayor parte de los industriales del país para concensualizar los proyectos 

de industrialización nacional. 

La Dirección se planeó teóricamente como un organismo capaz de 

Se puede señalar que a nivel gubernamental, uno de los objetivos fundamentales 

de la Dirección era obtener la mayor cantidad de información sobre las activi- 

dades industriales, para planear en el futuro sobre una base real, los mecanis- 

mos de industrialización general, como son por ejemplorlas políticas,de finan- 
ciamiento, la orientación en la construcción de las vías de comunicación y trans2 

La obligación que tenían sus miembros 

en denunciar la circulación o la propiedad ilícita de mercancías extrangeras, - 
daría como resultado el control del contrabando que era una actividad depreda- 

dora que dañaba tanto a industriales nacionales, como a comerciantes legalmente 

establecidos. La formación de la estadística industrial nacional fue otro de - 
los objetivos básicos y se cumpliría a través de la integración de las memorias 

anuales de la institución, constituídas a su vez de los informes enviados por - 
las juntas directivas locales a la Dirección Nacional. 

, porje o l a s  sistemas' regulación fiscal. 

A nivel privado, la Dirección permitiría a los industriales participar activa- 
mente en la planeación industrial nacional y de esta manera impedir que fuera - 
el Estado, la única organización que diera luz sobre las directrices de 18s me- 

canismos industriales. 

La DGIN fue creada por el presidente interino D. Nicolás Bravo, a través del de- 

creto fechado el 2 de diciembre de 1842 e independientemente de que en él se es- 

pecificaron las instancias que darían vida a la institución, así como la for- 

ma de elegir a los directivos a nivel local y nacional; llama la atención la - 
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obligatoriedad de participar en ella para todos los industriales del pais. 
te hecho se puede apreciar en el artículo número 38 (ver en elapéndice el documen- 
to número 5), de la mencionada ley que especificaba: 

Es- 

"38. Es obligatoria la matrícula para todos los que tengan 
parte en la propiedad de fábricas de hilados, tejidos y es- 
tampados de algodón, seda, cáñamo y lino, y en las de loza, 
vidrio, papel y fierro, ocupando diariamente más de veinte 
operarios, como para todos sus administradores y empleados 
principales. También lo es para todos los labradores que 
cosechan algodón, seda, lino y cáñamo, y para todos los - 
criadores de ganado lanar que tengan más de cuatro mil ca- 
bezas". 

De tal manera que la nueva organización tenía un aspecto coercitivo, pensado en 
función de que su creación, verdaderamente conduciría a resultados positivos - 
para todos sus integrantes, independientemente de que en el articulo número 39 
se estableció que la incorporación a la naciente Organización era voluntaria - 
para aquellas personas o empresas que no qaedaron incluidas normativamente y - 
que tuvieron interés en pertenecer a ella. 

En cada una de las localidades en las que se encontraban las industrias era ne- 
cesario formar juntas distritales o departamentales para que por su conducto se 
hicieran llegar a la Dirección Nacional toda clase de inquietudes, de proyectos 
o de información en general. Las juntas distritales o locales estaban formadas 
por los matriculados y por 
taba con una mesa o junta 
temente de representar los 
los de otras regiones, las 
integrar la estadística de 
la información precisa de 
biernos contaban con datos 
verdaderamente relevante. 

a 

los voluntarios, además de que cada una de ellas con- 
irectiva, escogida por sus integrantes. Independien- 
intereses locales y servir como enlace entre éstos y 
juntas industriales locales tenían la obligación de 
su distrito y dado que en aquellos años no existía - 
a situación industrial nacional y los diversos go- 
bastante escazos; el papel de la institución fue - 
Otro tipo de actividades que realizaban era la orga- 

nización de exposiciones industriales en las diversas regiones, así como la com- 
pilación de muestras de productos industriales que debían mandar a la Dirección 
General. 
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Los recursos  de l a s  j u n t a s  l o c a l e s  provenían de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  mensuales, - 
t a n t o  de l o s  m a t r i c u l a d o s  como de l o s  v o l u n t a r i o s  y eran  f i j a d a s  p o r  l a  D i rec-  

c i ó n  Nacional  en base a l a  propuesta de l a s  d i r e c t i v a s  l o c a l e s .  Ot ros  recursos 

provenían de l a s  m u l t a s  a l o s  cont raband is tas ,  a l o s  dueños de l a s  f á b r i c a s  que 

escondían o b j e t o s  de contrabando o que l o s  lanzaban a l  mercado como prop ios ,  a - 
l o s  que t e n í a n  o b l i g a c i ó n  de i n s c r i b i r s e  y no l o  hacían y a l o s  miembros de l a s  
j u n t a s  d i r e c t i v a s  que f a l t a b a n  a l a s  asambleas. Las j u n t a s  l o c a l e s  nombraban - 
representan tes  y l o s  mandaban a l a  Asamblea General que se efectuaba cada dos - 
años en l a  c iudad de México y en e l l a  se designaba a l o s  miembros de l a  D i rec-  
c i ó n  Nacional  que e r a  e l  Órgano e j e c u t i v o  y que estaba formado p o r  un d i r e c t o r ,  

un s u b d i r e c t o r ,  t r e s  representan tes  y c u a t r o  suplentes.  Estos puestos eran  ocu- 

pados p o r  personas destacadas en e l  ámbito i n d u s t r i a l ,  m a t r i c u l a d a s  y provenien- 
t e s  de l a s  d i f e r e n t e s  reg iones  d e l  país ,  aunque para l a  des ignac ión  d e l  d i r e c t o r  

y d e l  s u b d i r e c t o r ,  l a  Asamblea General proponía una t e r n a  en base a l a  c u a l  e l  

p r e s i d e n t e  de l a  r e p ú b l i c a  hac ía  l a  designación. 

Los recursos  de l a  DGIN, para su manutención a d m i n i s t r a t i v a ,  f u e r o n  l o s  d e r i v a -  

dos."de un impuesto d e u n  r e a l y  medio cada año, por  uso de h i l a r  de algodón y 

una a s i g n a c i ó n  sobre l o s  derechos de l a s  aduanas marí t imas"  (15) .  Después fueron  sus- 

t i t u i d o s  p o r  e l  1% sobre l o s  derechos de impor tac ión  de lasmismas aduanas en - 
v i r t u d  de l a s  d i f i c u l t a d e s  económicas de l o s  d i f e r e n t e s  gobiernos federa les .  - 
Por  e s t e  misma razón, mediante e l  derecho d e l  2 de mayo de 1845 se suspendió e l  

d r e n a j e  de recursos  a l a  institution. Así independientemente de l a  f a l t a  de in -  
t e r é s  de algunos i n d u s t r i a l e s  o e l  miedo a que su m a t r i c u l a c i ó n  solamente s i r -  

v i e r a  para  que e l  gob ie rno  l e  aumentara l o s  impuestos, l a  D i r e c c i ó n  func ionó - 
c a s i  todo e l  t iempo, s i n  recursos  f rescos ,  s i n  i n f r a e s t r u c t u r a  que l e  p e r m i t i e -  

r a  una comunicación d inámica con l a s  j u n t a s  r e g i o n a l e s  y algunas veces también 

s i n  i n t e r é s  p o r  p a r t e  de l o s  gobiernos federa les .  Durante l o s  c u a t r o  pr imeros 
años de v i d a  de l a  o rgan izac ión ,  su p r i m e r  p r e s i d e n t e  D. Lucas Alamán y su se- 
c r e t a r i o  D. Mariano Gálvez p u s i e r o n  un grapempeño, para l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  - 
de l a  i n s t i t u c i ó n  e i n t e n t a r o n  e s t a b l e c e r  vocacionales t e c n i c a s  e i n i c i a r o n  l a  

c o m p i l a c i ó n  de e s t a d í s t i c a s  i n d u s t r i a l e s .  Para 1845 e x i s t í a n  y a  64 j u n t a s  l o -  
c a l e s  que funcionaban con d i f e r e n t e  s u e r t e  y en sept iembre d e l  mismo año se rea-  
nudó l a  en t rega de recursos  a l a  i n s t i t u c i ó n ,  s ó l o  que ahora e l  l% señalado f u e  

. c o n t r o l a d o  p o r  l o s  gobiernos e s t a t a l e s ,  contando a s í  l a  D i r e c c i ó n  General t a n  - 
s o l o  con l a s  recaudaciones hechas en e l  d i s t r i t o  y en l o s  t e r r i t o r i o s  f e d e r a l e s  
L /  
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( 16 ).  
ras y fue un duro golpe del que jamás se recuperaría, ya que de hecho, los go- 
biernos estatales dominaron a las juntas regionales y los hilos delgados que - 
las unían con la Dirección General quedaron prácticamente rotos. Ante estas cir- 
CunStancias el objetivo fundamental de la institución que era la integración de'túdoa 
los intereses industriales quedó completamente coartado. . Después de que la - 
Dirección General se quedó sin recursos y sin conexión con las juntas locales, 
de hecho perdió su razón de ser y su independencia. Su, labor básica de enlace 
entre los intereses industriales nacionales y el gobierno federal perdió todo - 
significado y en 1846 pasó a formar parte de la Dirección de Colonización e - 

La reestructuración de aquellos años agudizó sus dificultades financie- 

' r . L  
1 

Industria, diluyéndose finalmente en el año de 1853 en el recien creado Minis- 
terio de Fomento. ( 17 ).  

El proyecto de la DGIN fue bastante eceptable para los años en que surgió, pero 
sus objetivos,definidos en cuanto a la promoción industrial del país,se enfren- 
taron a barreras infranqueables y en ese sentido los logros fueron reducidos. - 
Pero, a nivel general, la institución dió un nuevo matiz a las relaciones entre 
los poderes regionales y también entre el poder central y Gstos, ya que en tér- 
minos industriales se convirtió en un foro de acuerdo y disputa nacional. Este 
hecho se entiende en función de que 'las juntas industriales distritales repre- 
sentaron intereses locales definidos y los acuerdos o disputas entre ellas, por 
un lado y entre la Dirección Nacional y ellas, por el otro; dieron nuevas orien- 
taciones en la pugna por el poder en México durante aquellos años. Es por eso, 
que la desintegración de la DGIN est5 íntimamente relacionada con la inexisten- 
cia de consenso para un proyecto nacional, independientemente de la falta de - 
condiciones materiales que impidieron su funcionamiento como fueron por ejemplo: 
los recursos financieros, las vías de comunicación y sobre todo la continuidad 
en los planes gubernamentales. Finalmente, se debe añadir que para nuestro in- 
terés profesional, la formación de estadísticas industriales y de las memorias, 
tanto de las juntas directivas locales como de la Dirección General, significan 
una de las fuentes más importantes para conocer y estudiar la situación de las 
industrias en aquellos años y los problemas del gobierno para la promoción y - 
elaboración de programas industriales. 
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5.4 Algunas leyes 

Independientemente de la creación de instituciones que apoyaron la industriali- 

zación nacional, los gobiernos mexicanos de la época legislaron específicamente 

sobre cuestiones siderúrgicas e industriales. Para nuestro particular interés 

destacan dos leyes que protegieron indirectamente al sector del fierro y del - 
acero: la ley del 22 de mayo de 1829 y la del 4 de agosto de 1843. 

también la ley del 7 de mayo de 1832 que reglamentó el otorgamiento de patentes 
y de privilegios a los introductores de industrias nuevas en el país. 

Destaca - 

Una de las características fundamentales de la siderurgia en México, durante - 
el siglo pasado fue que las empresas productoras de fierro bruto o primario, - 
generalmente lo sacaban al mercado en forma de productos terminados. La difi- 

cultad planteada por la inexistencia de vías de comunicación y transporte, - 
además del lento avance de las relaciones capitalistas de producción, impedía 

la racionalización, la división y la especialización de la industria. En aque- 

llos años no existían empresas productoras de maquinaria, de herramienta y en - 
general de productos de fierro; capaces de motivar un crecimiento siderúrgico 

o por lo menos capaces de permitir a las ferrerías dedicarse solamente a la - 
producción del metal. 

utencilios en general, se realizaba aún de manera artesanal en pequeños talle- 

res o locales de herrería. Así que algunas ferrerías como Miraflores, Tapalpa 

o Guadalupe, terminaron por convertir sus instalaciones en amplios espacios que 
les permitieron, por un lado, la producción del fierro y por otro, la construc- 

ción de algunas máquinas como por ejemplo molinos para azúcar, para trigo, pa- 

ra chocolate, así como herramientas y algunas refacciones para maquinaria en 

general. En este sentido, la ley del 22 de mayo de 1829, (ver en el apéndice 

el documento número uno), sancionada por el gobierno de D. Vicente Guerrero y 

que prohibió la entrada al país a un gran número de artículos de fierro, actuó 

indirectamerfte como un elemento protector para la industria siderúrgica. La - 
prohibición para introducir al país: acicates, espuelas, alambre, azadones, - 
hoces , rejas, candados , chapas , cerraduras , clavos , goznes y vizagras ; motivó 
la producción de estos artículos en las ferrerías. Sin embargo, el hecho de 

que no se prohibiera la entrada de fierro bruto en barras, di6 la posibilidad 

para que los pequeños locales dedicados a la producción de algunos artículos - 
de fierro, pudieran mantener sin problemas su funcionamiento, mediante la uti- 

La producción de maquinaria rústica, herramientas y - 
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lizacidn del fierro bruto importado. Es por eso que la ley del 22 de mayo, - 
sólo protegió al sector siderúrgico de forma indirecta y no directamente. De 

la misma manera el decreto del 4 de agosto de 1843, sancionado por Santa Ana, 

protegió indirectamente a la siderurgia prohibiendo un número abundante de - 
artículos de fierro, entre los que destacaron todo tipo de herramientas. 

El interés de los dirigentes del México independiente por modernizar el país, 

quedó plasmado desde el momento mismo en que se firmó el Acta Constitutiva de 

la Federación en el año de 1824, en ella de acuerdo al artículo 50, el Congre- 

so de la Unión mediante su facultad segunda quedó obligado a promover los di- 

ferentes ramos de la industria nacional: 

"[Congreso de la Unión, facultad segunda]. Fomentar la - 
prosperidad general ................ asegurando por tiem- 
po limitado a los inventores, perfeccionadores Ó introduc- 

tores de algún ramo de industria, derechos exclusivos por 

sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introduc- 
ciones" ( 18 ) .  

La obtención de las patentes y los privilegios señalados, se reglamentó en el 
año de 1832 mediante la ley sobre derecho de propiedad para los inventores o 

perfeccionadores de algún ramo de la industria del 7 de mayo. Esta ley rigió 

con algunas modificaciones hasta finales de siglo y a partir de ella se con- 

cedió la patente de invento o de mejora por un plazo de diez o de seis años - 
respectivamente, según su artículo número s ete (ver en el apéndice el documen- 
to número tres). El mecanismo para obtener los beneficios era simple: si una 

persona deseaba introducir en el país algún ramo nuevo de industria, por ejem- 

plo la fabricación de acero, debía solicitar al Ministerio de Relaciones Inte- 

riores y Exteriores que le otorgara una patente o privilegio. Si el Ministe- 

rio consideraba que efectivamente se trataba de un método nuevo y nadie presen- 

taba un recurso opositorio a la solicitud, otorgaba la patente, En la prácti- 

ca, ésta Última permitía al beneficiario que nadie en la república fabricara su 

producto industrialmente o aplicara el método inventado por él a la producción 

industrial, sin contar con su autorización previa. As5,la persona, empresa o 

compañía que obtenía una patente gozaba de un monopolio, durante los años fija- 

dos, para producir o beneficiarse de su invento sin que nadie pudiera hacerle - 

p? 
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competencia. 

Ahora bien es necesario señalar que estas leyes no fueron aplicadas en todos - 
los casos y durante el periodo que teóricamente se señalaba. En general las - 
leyes decretadas por una administración eran abandonadas, modificadas o susti- 

tuídas casi inmediatamente por la siguiente. Los numerosos cambios de gobier- 
no que se dieron durante la primera mitad del siglo pasado, impidieron la con- 

tinuidad de un proyecto legislativo que lograra promover la siderurgia en par- 

ticular y la industria en general, de una manera racional y a largo plazo. 

5.5 Segunda fase: 1853 - 1900 

Durante la segunda mitad del siglo X I X ,  los gobiernos que configuraron al Es- 
tado mexicano acentuaron y fortalecieron paulatinamente el liberalismo econó- 

mico como su concepción básica de funcionamiento. Esta concepción en t6rminos 

sencillos, significa un tipo específico de politica aplicado a las cuestiones 

económicas, aunque no desligada de los aspectos sociales y se encuentra carac- 

terizada por varios elementos entre los que destacan,la libertad para producir 

y para comerciar, así como el derecho inalienable de propiedad privada. Ahora 

bién, estos elementos solamente encuentran significado bajo el principio fun- 

damental que sostiene que la verdadera riqueza de una nación es el trabajo de 

los individuos, de ahi que lo más importante es proteger su libertad, dejando 
que los desequilibrios que surjan posteriormente sean corregidos por las "le- 

yes naturales". ( 19 ). El papel del Estado en este marco de circunstancias 

debe orientarse a garantizar la existencia de la propiedad privada y de las - 
libertades individuales en general, así como a garantizar el libre juego entre 

la oferta y la demanda, absteniénaose por completo de intervenir en cuestiones 

económicas. 

La trayectoria del Estado mexicano durante la segunda mitad del siglo pasado - il 

fue fiel, en la medida de sus posibilidades, a esta concepción liberal y duran- 

te el periodo de 1854 a 1861, los gobiernos liberales que lo representaron le- 

gislaron en favor de este proyecto. La ley Juárez de 1855, la ley Lerdo de - 
1856, la ley Iglesias de 1857, así como la constitución de 1857, fueron creadas 

para transformar radicalmente la sociedad mexicana de aquellos años. La nacio- 
nalización de los bienes eclesiásticos, el despojo de las tierras a las comuni- 
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dades rurales, la venta de terrenos baldíos, el fraccionamiento de algunas ha- 
ciendas, la creación del registro civil y la consagración de las garantías in- 
dividuales, que conformaron la llamada reforma liberal, significaron la infra- 
estructura jurídica fundamental en base a la cual los gobiernos posteriores - 
desarrollaron sus políticas liberales y trataron de modernizar al país. El 
proyecto liberal incluía también la centralización del poder como un aspecto - 
esencial y ésto se lograría a través del fortalecimiento del poder ejecutivo y 
mediante el relajamiento de los poderes regionales en favor del poder federal. 
Después de la caída del imperio napoleónico en México y restaurada la repúbli- 
ca en 1867, las medidas liberales concretas que se propusieron fueron, entre - 
otras: la práctica de la constitución liberal del 57, la pacificación del país, 
el debilitamiento del ejército, el ordenamiento de la hacienda pública, la par- 
ticipación durante las votaciones de la mayor parte de la población, la liber- 
tad de asociación y de trabajo, la libertad de credo y de prensa, la educación 
generalizada, la atracción de capital extrangero, la creación de vías de comu- 
nicación y transporte, la tecnologización de la agricultura, el desarrollo de 
la minería y de la producción manufacturera, la creación de un sistema tributa- 
rio funcional y otros. Estas medidas significaban, en conjunto, integrar al - 
país al concierto internacional, mediante la modernización de todas las ramas 
de la producción y de la distribución, de los sistemas financieros, así como - 
mediante el aumento del nivel cultural de la población. Este fue el proyecto, 
pero la realidad distó mucho de permitir la ejecución de las medidas plantea- 
das, por ejemplo, a nivel exterior el avance del capitalismo europeo condicio- 
nó la integración de nuestro pais al concierto internacional. Europa producía 
los textiles, las manufacturas y la maquinaria, requerida por el avance indus- 
trial internacional y los países que recien se integraban al sistema capitalis- 
ta o que eran integrados por la fuerza, quedaban limitados o condicionados a 
producir materias primas para el mercado externo y una pequeña parte de produc- 
tos manufacturados para su mercado interno. A nivel interior, en la medida que 
ninguno de los grupos estaba lo suficientemente fortalecido, las luchas por el 
control del Estado siguieron impidiendo la realización de cualquier proyecto. 
En 1854, mediante el "Plan de Ayutla", Alvarez y Comonfort se levantaron en - 
contra de la dictadura de Santa Ana que fue desterrado finalmente en 1855. - 
Ese mismo año Juan Alvarez asumió la presidencia de la república interinamente 
y convocó a la integración de un congreso constituyente. Durante 1855 y 1857, 
las leyes de reforma originaron una guerra civil generalizada que se prolongó 

58 



hasta 1861, año en que se iniciaron las pugnas internacionales que llevaron a 

Francia a invadir el territorio mexicano y establecer un imperio hasta 1867. 

Una vez restaurada la república en ese mismo año, comenzó un período de rela- 

tiva estabilidad que finalizó en 1876 cuando Porfirio Díaz se pronunció en con- 

tra de la reelección presidencial de Lerdo de Tejada. De hecho durante los - 
años de 1867 a 1876, llamados de la república restaurada, el proyecto liberal 

se fortaleció y consiguió algunos logros, pero no seria hasta después de los 
ochentas, estando Días en el poder, cuando efectivamente se dieron las posibi- 

lidades y se realizaron algunas de las propuestas liberales. E s  así, que el - 
gobierno de Díaz se prolongó desde el año de 1877, con una interrupción entre 

80-84, hasta 1910, año en que se inició la revolución mexicana. 

Ligada a las pugnas por el poder, la situación del pais era verdaderamente - 
complicada: la indiferencia política de la gran masa de la población, impedía 

el avance de la democracia y la concensualización de cualquier gobierno. La 

ambición política de los militares obstaculizaba la transición pacífica de un 

período gubernamental a otrojla autonomía de las oligarquías regionales obs- 

taculizaba el pacto federalista. El bandidaje ininterrumpido en los caminos - 
impedía la libre circulación de las mercancías y por lo tanto el desarrollo - 
comercial. La escaza población limitaba la expansión del mercado interno y la 
densidad de la mano de obra nacional. 

ban la creación de la pequeña propiedad y los particulares sistemas en las re- 

laciones de producción, como la leva, el peonaje, el acasillamiento, el endeu- 

damiento y otros; impedían el establecimiento de as relaciones capitalistas - 
de producción. La ausencia de capitales limitaba la inversión en las diferen- 

tes ramas productivas y la falta de sistemas de r ego condicionaban la produc- 

ción agrícola y acentuaban la pobreza original de las tierras. 

El latifundio y la comuna obstaculiza- 

En este marco de circunstancias la actitud del Estado hacia la siderurgia y - 
hacia la industria en general estuvo acorde con su vizión liberal y se orientó 

básicamente hacia la creación de las condiciones que permitieran el libre fun- 

cionamiento de la iniciativa privada, para que esta fuera la promotora del desa- 

rrollo siderúrgico e industrial. El Estado, cuando la iniciativa privada no lo 
realizó, se avocó a la construcción de vias de comunicación y transporte y de - 
una infraestructura de comunicaciones que permitiera a los industriales la fá- 
cil transportación de sus materias y de sus productos. También se hecho a cues- 
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tas la creación de medidas legislativas que puntualizaran los elementos que - 
aún quedaban imprecisos en las leyes existentes, respecto de la inversidn, de 

la propiedad de la tierra y del subsuelo, as5 como de la formación de empre- 

sas por acciones y de instituciones financieras. Se propuso además, la crea- 

ción de organismos estatales que aunque no intervinieran financiera y directa- 

mente, s í  apoyaran a la industrialización nacional a través de la formación de 
estadísticas o de la distribución de patentes, como fue el caso del Ministerio 

de Fomento. 

Por otro lado, el porfiriato significó, en términos generales, el triunfo del 

proyecto liberal, en virtud de que no existieron elementos de ruptura entre - 
las administraciones liberales que lo antecedieron y éste. Un elemento que - 
pudiera destacarse como propio o particular del porfiriato fue la larga perma- 

nencia de Díaz en el poder, pero aún este elemento no fue distintivo del perío- 

do señalado, ya que Benito Juárez gobernó por más de diez años y hasta su muer- 

te y Lerdo de Tejada pretendió reelegirse en 1876 para prolongar su estancia - 
en el poder. La situación del país ofrecía las condiciones para una permanen- 
cia larga en el poder, porque los constantes cambios en la dirigencia nacional, 

aunados a la indiferencia política de la mayor parte de la población, habían - 
impedido la reorganización del país durante toda la etapa postindependiente. - 
Junto a los avances a nivel económico, como la construcción de los ferrocarri- 
les que permitió la integración nacional, así como la entrada de las inversio- 

nes extrangeras que favorecieron el crecimiento productivo; el porfiriato lo- 

gró el fortalecimiento del Estado, a través de la centralización del poder. - 
La legislación que paulatinamente arrebató los ingresos de los Estados en fa- 
vor del poder federal, debilitó a las oligarquías regionales. La facultad que 

tenía Díaz para designar a los gobernadores de los Estados de la federación y 

el fortalecimiento del ejecutivo en detrimento del legislativo, mediante la - 
corrupción creada para arrivar a los puestos de elección popular; fueron ele- 

mentos condicionantes del nuevo orden en las relaciones de poder. De hecho, - 
era P. Díaz el que designaba a los diputados y senadores que una vez que obte- 
nían la dadiva, luchaban por conservarla el mayor tiempo posible, obedeciendo 

los designios del dictador. 
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5.6 Los ideó logos  

Durante e l  per íodo que ahora nos ocupa, no se i d e n t i f i c a  un persona je  en p a r t i -  

c u l a r  que haya destacado en e l  ámbi to  de l a  promoción s i d e r ú r g i c a  e i n d u s t r i a l ,  
como sucedió durante l a  p r imera  m i t a d  d e l  s i g l o  con Alamán, Antuñano y Godoy. 

En r e a l i d a d  l o s  l i b e r a l e s  destacados que e s t u v i e r o n  a l  f r e n t e  d e l  gobierno, as? 

como l o s  que l e g i s l a r o n  sobre aspectos concretos,  conformaron en c o n j u n t o  e l  - 
p r o y e c t o  l i b e r a l ,  que f u e  e l  que c o b i j ó  l a  mayor p a r t e  y e l  mayor t iempo de l a s  

a c t i v i d a d e s  e s t a t a l e s .  Personajes como Juárez, Lerdo, I g l e s i a s  o algunos de l o s  

c o n s t i t u y e n t e s  d e l  57, como V a l l a r t a ,  se pueden seña lar  como ideó logos  de l a  - 
concepción y d e l  p r o y e c t o  l i b e r a l .  Aunque a n i v e l  más e s p e c í f i c o  y de acuerdo 

con n u e s t r o  i n t e r é s  p a r t i c u l a r ,  se pueden seña lar  también a l o s  s e c r e t a r i o s  d e l  

M i n i s t e r i o  de Fomento, como l o s  personajes más i d e n t i f i c a d o s  con e l  d e s a r r o l l o  

s i d e r ú r g i c o  e i n d u s t r i a l .  De e n t r e  e l l o s ,  destacan D. Manuel S i l i c e o  y D. L u i s  

Robles Pezuela, e l  pr imero, en l a  Memoria d e l  M i n i s t e r i o  d e l  año de 1857, i n -  

c l u y e  y da r e e l e v a n c i a  a un in fo rme d e l  Ing.  J u l i o  G u i l l e r m í n  que había a s i s t i -  

do a l a  e x p o s i c i ó n  i n d u s t r i a l  u n i v e r s a l  montada en l a  c iudad de P a r í s  en 1855 

y en e l  c u a l  se lamenta p o r  e l  mínimo d e s a r r o l l o  alcanzado p o r  n u e s t r a  s i d e r u r -  

g i a :  

"La i n d u s t r i a  d e l  f i e r r o  no se h a l l a b a  representada en l a  

e x p o s i c i ó n  u n i v e r s a l .  Apenas había en e l l a  una muestra - 
de m i n e r a l  de f i e r r o  de una ve ta  que se h a l l a  en e x p l o t a -  

c i ó n  en Oja lvan,  para  dar  t e s t i m o n i o  de e s t e  meta l  en l a  

Repúbl ica ........... Los señores Got y Bonteps han remi-  

t i d o  también una muestra de l a s  p iezas fundidas y vaciadas 

en moldes que han sacado d e l  O l i v a r  ......... pero no bas- 

t a  para d e j a r  de lamentar  l a  ausencia c a s i  completa de l o s  

productos ....... de e s t e  meta l  que es a l a  v i s t a  de c a s i  - 
todo e l  mundo, como e l  termómetro con que se mide e l  ade- 

l a n t o  de un pueblo en l a  c i v i l i z a c i ó n "  ( 20 ) .  
FT 

En e l  año de 1865, Robles Pezuela i n d i c a  en su memoria m i n i s t e r i a l  que l a  explo-  
t a c i ó n  de los  m i n e r a l e s  i n d u s t r i a l e s  como e l  h i e r r o  y o t ros ,  deben s e r  en l a s  - 
cond ic iones  a c t u a l e s  más impor tan tes  que e l  o r o  y l a  p l a t a :  
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"Recuerdese cual es la riqueza mineral de Inglaterra, colo- 

cada al frente de todas las naciones industriales. ¿Acaso 

son la plata y el oro?. Consúltese un estadística y se - 
notará que el carbón, el hierro, el cobre, el estaño y el 

plomo, la han elevado a una altura que jamás adquirieron - 
las naciones productivas de metales preciosos" ( 21 ). 

Finalmente la industrialización del país o su modernización no era una visión 
particular de los liberales; por lo menos en el sector siderúrgico, los conser- 

vadores, independientemente de la forma de gobierno que planteaban o de la for- 

ma particular de desarrollar sus proyectos, consideraban también la necesidad 

de modernización e industrialización nacional. En el sector siderúrgico, ésto 

resulta bastante claro porque durante la primera mitad del siglo pasado, el - 
personaje más interesado en su desarrollo fue D. Lucas Alamán de tendencia con- 

servadora. Y durante la segunda mitad del mismo siglo, D. Luis Robles Pezuela 

secretario de Fomento durante la gestión del emperador Maximiliano, fue uno de 

los personajes más interesados en desarrollar la siderurgia. 

5.7 Los organismos: El Ministerio de Fomento 

La Única institución organizada por el estado para promover las actividades si- 
derúrgicas e industriales en general, fue el Ministerio de Fomento. Creado me- 

diante la ley del 22 de abril de 1853, se le encargadon los siguientes ramos: - 
"obras públicas de utilidad y ornato; caminos, canales y desagüe de la ciudad - 
de México; colonización y terrenos baldíos; fomento de todos los ramos indus- 

triales; expedición de patentes y privilegios; los sectores agrícola, minero y 
fabril; la formación de la estadística general y otros" ( 22 ) .  .Su apoyo no - 
financiero, se ubicó en los niveles de organización, planeación e investigación 

sobre aspectos tecnológicos, de materias primas, de mano de obra y de otros. - 
En términos generales, este organismo levantó estadisticas, acumuló dztos, creó 

comisiones para la investigación en diversas áreas de la industria, recomendó - 
reformas al poder ejecutivo y al legislativo para mejorar la situación indus- 
trial, elaboró inclusive iniciativas de ley y en la medida de sus posibilidades, 

trató de constituirse en aliado eficaz de la industria. En agosto de 1854, ini- 

ció la publicación de un boletín, llamado Anales del Ministerio de Fomento, en 
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en el cual se publican obras de información sobre adelantos tecnológicos en - 
las diversas ramas industriales, informes sobre la situación de una determina- 
da rama industrial al interior del país y algunos aspectos más de interés in- 
dustrial. En 1857 en base a la Constitución, el Ministerio quedó obligado a - 
presentar una memoria anual de sus trabajos, así como la situación por la que 
atravezaba la industria al interior del país. Los problemas económicos, polí- 
ticos y sociales de la época, impidieron que por algunos años la memoria fuera 
elaborada o que el secretario del Ministerio contara con los datos requeridos 
para elaborarla, sin embargo las memorias que se realizaron son ahora documen- 
tos valiosos que dan luz sobre cuestiones industriales. En el seno del Minis- 
terio se creó, mediante el decreto del 29 de junio de 1865, una comisión encar- 
gada de organizar exposiciones industriales nacionales, así como de organizar 
la representación mexicana para participar en las diversas exposiciones inter- 
nacionales que se verificaron durante la mitad del siglo pasado. Estas Últi- 
mas tenían objetivo fundamental mostrar a la comunidad internacional, los ade- 
lantos industriales logrados al interior de los países participantes, bajo el 
supuesto que la industrialización era el termómetro más adecuado para medir el 
desarrollo social. A una sociedad sin industria se le ubicaba en un sitio mar- 
ginado de la civilización y en este contexto el sector industrial del acero - 
era considerado como un sector clave para el desarrollo industrial. El país - 
que no contaba con una siderúrgica propia y desarrollada, o por lo menos en - 
vías de lograrlo, era considerado como un país sin posibilidades de industria- 
lización. 

Las exposiciones industriales tuvieron su origen en París por el año de 1798, - 
pero adquirieron reelevancia durante el siglo X I X  y México empezó a participar 
en ellas a partir de la exposición universal verificada en París en el año de - 
1855. Después participó activamente en las exposiciones de Venecia, St. Louis 
Matanzas, Buenos Aires, Filadelfia y otras. Es más en el año de 1884 se reali- 
zó una exposición de productos mexicanos solamente, en la ciudad de Berlín. Al- 
gunas personas, como el encargado de la sección segunda del Ministerio de Fo- 
mento, consideraban muy importante la participación de nuestro país en las ex- 
posiciones internacionales, ya que de esta manera se lograría la atracción de - 
capital. ( 23 ). A nivel nacional, las exposiciones que se empezaron a verifi- 
car desde el año de 1853 en ciudades como México, Guadalajara, Aguascal ientes y 
otras; sirvieron como medio de enlace y de comunicación entre las personas y - 
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sectores interesados en el desarrollo siderúrgico en particular . k. A . través de e- 
llas se podía conocer la problemática que efectuaba al sector siderúrgico es- 

tablecido en las diferentes regiones del país y de esta manera pensar en algu- 

nas soluciones prácticas. 

5.8 Otras leyes: 

En materia de legislación destacan entre otros, dos temas que preocuparon a - 
los gobiernos mexicanos durante el periodo que ahora nos ocupa, por un lado, - 
el otorgamiento de patentes y privilegios para promover la industrial izaciÓn - 
y por otro la propiedad de extrangeros sobre el subsuelo mexicano. Como habia 

señalado, la ley del 7 de mayo de 1832, era la que regulaba el otorgamiento de 

patentes y privilegios y el 2 de diciembre de 1851 se elaboró un reglamento - 
con el fin de perfeccionar el método para otorgarlos. 

presentó una modificación sustancial a la ley del 32 e igual pasó con el re- 

glamento elaborado el 12 de julio de 1852 que perfeccionó algunos de los pasos 

pero que no la modificó sustancialmente. 
elaboró una nueva ley, pero ésta no llegó a promulgarse y en noviembre de 1858, 

así como en 1865 se elaboraron otras leyes, pero funcionaron solamente el tiem- 

PO en que la administración que las promulgó estuvo en el poder. ( 25 ).  Fué 

hasta bien estrado el porfiriato cuando a través de la ley del 7 de junio de - 
1890, se realizó una modificación sustancial. De acuerdo a la ley de mayo del 

32, el Congreso de la Unión o sea el poder legislativo tenía la facultad de - 
otorgar las patentes de privilegio, pero en realidad ésto no sucedió así debido 

a los problemas políticos de la época. El Ministerio de Relaciones Interiores 

y Exteriores, primero y el Ministerio de Fomento, después; fueron en la prácti- 

ca los que otorgaron los privilegios. 

ésta 

cutivo, así en el artículo 16 se especifica: 

Sin embargo, éste no re- 

( 24 ).  En 1857, D. Mariano Gálvez 

Después mediante la ley de junio de 1890, 

práctica se volvió ley y-el otorgamiento de patentes pasó a manos del eje- 

R 

"Para obtener los privilegios que esta ley concede, se ne- 

cesitará ocurrir en debida forma a la Secretaría de Fomen- 

to, a cuyo cargo queda el otorgamiento de los patentes" ( 26 ). 

En el artículo 27 se indica que las patentes se expediran a nombre de la Nación 

y que llevarán la firma del presidente de la república y entonces mediante este 
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juego fue el presidente DSaz el que durante aquellos años otorgó o negó las pa- 
tentes de privilegio. Este fue uno de los elementos que significaron el forta- 
lecimiento del poder ejecutivo en detrimento del legislativo. 

El segundo tema que fuemateria de legislación por parte de los diferentes gobiernos de 
la época, la propiedad de extrangeros sobre el subsuelo mexicano, tuvo un desa- 
rrollo similar. Desde el año de 1842, con la ley del 14 de marzo el gobierno - 
trató de otorgar la propiedad de bienes raices a los extrangeros. Después la - 
ley del 30 de enero de 1854 aprobó el texto de la primera y en 1856, por la - - 
falta de inversión en la minería, Ignacio Comonfort, presidente sustituto de - - 
la república, decretó que los extrangeros podían adquirir bienes raíces. El - - 
decreto fechado el lo. de febrero de 1856 dice en su articulo primero: 

"Art. 1. Los extrangeros avencindados y residentes en la 
República, pueden adquirir y poseer propiedades rústicas 
y urbanas, inclusas las minas de toda clase de metales y 
de carbón de piedra, ya sea por compra, adjudicación, de- 
nuncia, o cualquier otro título de dominio establecido por 
las leyes comunes Ó por la ordenanza de minería'' ( 27 ). 

Sin embargo, fue hasta el porfiriato, mediante la ley minera de 1892, cuando - 
efectivamente se di6 propiedad a extrangeros y nacionales, de las riquezas del 
subsuelo mexicano. ( 28 ). En lo referente al sector siderúrgico, esta ley po- 
sibilitó que las empresas nacionales o extrangeras, dueñas de las ferrerías tu- 
vieran la oportunidad de ser propietarias también de los minerales ferrosos, - 
con el resultado de que la inversión en el sector siderúrgico fue más atractiva. 

La ley de Industrias Nuevas del 30 de mayo de 1893 fue también importante para 
el desarrollo del sector del fierro y del acero y en general para el desarrollo 
industrial del país. Por medio de ella, el Estado promovi6 directamente el es- 
tablecimiento de industrias. El Congreso de la Unión facultó al poder ejecuti- 
vo para que otorgara diversas concesiones a las empresas que establecieran in- 
dustrias nuevas en la república (ver en el apéndice el documento número 4). - 
Las concesiones hechas tenían una duración de diez años y el 'mínimo de capital 
que debia invertir una empresa era de $ 250,000 pesos, el cual quedaba exento - 
de impuestos federales, durante el tiempo que duraba la concesión. Los benefi- 
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ciarios de esta ley pudieron importar por una vez todos los implementos necesa- 

rios para establecer su industria, como por ejemplo la maquinaria y las herra- 
mientas, sin pagar ningún impuesto. 

conjunto, condiciones muy favorables para establecer una empresa siderúrgica o 
cualquier tipo de empresa industrial. Ahora bien, para que el poder ejecutivo 

pudiera otorgar las concesiones señaladas, se tenían que seguir una serie de - 
pasos que permitían al poder otorgador normar su criterio, a través del cono- 

cimiento del sector fabril al que correspondía la empresa solicitante. El po- 

sible beneficiado dirigía una solicitud al Ministro de Fomento fundamentada en 

la ley señalada y en ella se exponían los proyectos y las razones que amparaban 

la petición. 

Ministerio, que solicitaba a los gobernadores de los Estados información para 

saber si no existía en la jurisdicción a su cargo la industria que deseaba, - 
instalar el peticionario. Si los gobernadores contestaban que no existía la - 
actividad industrial y nadie interponía un ocurso oponiéndose a ella, la soli- 

citud era aceptada. 

Estos elementos y otros, significaron en 

La solicitud era canalizada a través de la sección segunda del - 

La sección segunda daba su opinión de concentimiento o de negativa y esta opi- 
nión servía de base al Ministro de Fomento, que en caso positivo completaba el 

expediente y turnaba el contrato, emanado de las negociaciones con el peticio- 

nario, al presidente de la república. Una vez que este Último estaba de acuer- 

do, lo firmaba y posteriormente se publicaba como decreto en el diario oficial 

de la federación. ( 29 ) .  A partir de la ley de industrias nuevas del 93, sur- 
gió un gran número de solicitudes para obtener excensiones en el establecimien- 

to de fábricas de productos nuevos. En el sector siderúrgico fueron abundantes 

también las peticiones para establecer empresas fabricadoras de productos de - 
fierro y acero. Por ejemplo el 3 de enero de 1898 el Sr. Cuney solicitó las - 
concesiones para poder fabricar toda clase de tubos de fierro dulce y acceso- 

rios como: codos, ees, cruces, bushings y coplins. ( 30 ).  
fi 

Por otro lado, el 23 de abril de 1896, se decretó nuevamente y se efectuó - 
finalmente la supresión de las alcabalas, estos impuestos interiores impidie- 

ros durante todo el siglo pasado que las mercancías circularan libremente por 

el territorio nacional, lo que limitó sustancialmente el desarrollo del comer- 

cio interior. Las ferrerías que querían mandar sus productos fuera de la región 

donde estaban establecidas, debían pagar estos fuertes impuestos, lo cual reper- 

- 
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cutia en un aumento en el precio del producto y consecuentemente en una dismi- 

nución de su competitividad. De tal manera que la suspresión de las alcabalas 

redundó en un incentivo para el sector siderúrgico, en cuanto a la posibilidad 

de comercializar sus productos. 

El 14 de diciembre de 1898, el Congreso de la Unión emitió un nuevo decreto - 
que renovó la autorización al poder ejecutivo para que por otros cinco años ce- 

lebrara contratos, concediendo las franquicias que fijaba la ley del 30 de mayo 

de 1893, Este decreto fue importante porque amplió el tiempo para que las indus- 

trias siderúrgicas pudieran obtener las excenciones señaladas. 
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6 i A S  FERRERIAS 

V a r i o s  son l o s  elementos que han 1 i m i  tad0  una organ izac ión  medianamente acep- 

t a b l e  de e s t e  apartado, pero  cons idero  que e l  escazo conocimiento d e l  s e c t o r  

r e s u l t a  e l  más impor tan te .  La ausencia de datos exactos sobre l a s  fechas cuan- 

do s u r g í a  o dejaba de f u n c i o n a r  una f e r r e r í a ,  ha impedido r e a l i z a r  una p e r i o d i -  

z a c i ó n  s o s t e n i b l e  cuyo c r i t e r i o  c e n t r a l  sea l a  temporal idad. Por  ejemplo, se 

puede d e c i r  que a p a r t i r  de l a  segunda m i t a 1  d e l  s i g l o  pasado, es cuando sur -  

gen un mayor número de f e r r e r í a s  o que es cuando és tas  se mant ienen funcionan- 

do durante  un p e r i o d o  más grande. 

temente, y a  que durante  l a  p r imera  m i t a d  d e l  s i g l o  también surgen un buen nú- 

mero de e l l a s  y algunas como Coalcoman o Piedras Azi i les, se mant ienen f u n c i o -  

nando has ta  f i n a l e s  d e l  s i g l o .  

d u r a n t e  l a  segunda m i t a d  d e l  s i g l o ,  se mantienen funcionando en genera l  p o r  - 
mas t iempo e x i s t e n  o t r a s  como Santa Ana, Tepot lan  o San José G u i c h i c o v i  cuyo 

p e r í o d o  de func ionamiento es muy breve. O t r a  p o s i b i l i d a d  para o r g a n i z a r  e l  - 
apar tado es c o n s i d e r a r  como e l  elemento c e n t r a l ,  e l  l u g a r  o l o s  l u g a r e s  en don- 

de se u b i c a r o n  e s t a s  empresas. S i n  embargo, e l  número de f e r r e r í a s  que se co- 

nocen h a s t a  e l  momento impide i d e n t i f i c a r  y c a r a c t e r i z a r  una determinada orga- 

n i z a c i ó n  y d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  de es tas  empresas. En e s t e  sent ido ,  e l  conoci -  

m i e n t o  f u t u r o  de o t r a s  f e r r e r í a s ,  ubicadas en o t r o s  lugares ,  p o d r í a  m o d i f i c a r  

e l  c r i t e r i o  de r e g i o n a l i z a c i ó n  u t i l i z a d o  ahora. Teniendo en c o n s i d e r a c i ó n  es- 

t o s  elementos se ha d e c i d i d o  o r g a n i z a r  e s t e  c a p í t u l o  en dos p a r t e s :  l a  pr imera 

que t r a t a  de i d e n t i f i c a r  algunos p o s i b l e s  rasgos de d i f e r e n c i a c i ó n  r e g i o n a l  y 

l a  segunda, en que se d e s c r i b e  a l a s  f e r r e r í a s ,  hasta ahora conocidas, de acuer-  

do a su fecha de a p a r i c i ó n .  

S i n  embargo, é s t o  no se puede a f i r m a r  t a j a n -  

Por o t r o  lado,  aunque l a s  f e r r e r í a s  que surgen 

6.1 Rasgos General es 

E l  e lemento e s e n c i a l  que &terminó l a  u b i c a c i ó n  de l a s  f e r r e r í a s  durante e l  - 
s i g l o  pasado f u e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  m i n e r a l  f e r r o s o  y en genera l  de l a s  mater ias  

pr imas necesar ias  para e l  t r a b a j o  d e l  f i e r r o  como p o r  e jemplo l a  l e ñ a  y l o s  - 
fundentes como l a  a r c i l l a .  La f a l t a  de t r a n s p o r t e s  negó l a  p o s i b i l i d a d  de es- 
t a b l e c e r  una f e r r e r i a  a l e j a d a  de un y a c i m i e n t o  impor tan te  de m i n e r a l  f e r r o s o ,  
de a h í  que l a  mayor p a r t e  de e l l a s  se e s t a b l e c i ó  muy cerca  de e s t o s  minera les  
y c e r c a  de un bosque que p e r m i t i e r a  l a  ob tenc ión  d e l  carbón vegeta l ,  a s í  como 
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cerca de un rio cuyas caídas de agua posibilitaran la utilización de la fuerza 
motriz hidráulica. 

La existencia de un posible mercado para los productos determinó en otro nivel 
no solo el lugar en donde se ubicaron las ferrerías, sino también el grado de 
desarrollo alcanzado por ellas. En este sentido, la mayor parte de las ferre- 
rías se establecieron y se desarrollaron preferentemente cerca de los grandes 
minerales en donde se obtenían la plata y el oro que eran los productos más - 
importantes de exportación. Es más algunas de ellas estuvieron integradas a 
estos minerales, como por ejemplo la ferrería de Coalcoman o la de Comanjá. - 
Este hecho se explica en función de que durante todo el período colonial y du- 
rante la mayor parte del siglo X I X ,  la actividad minera fue uno de los centros 
importantes en torno de los cuales giró la mayor parte de las actividades eco- 
nómi cas. 

El surgimiento de grandes ciudades en aquella época, como México y Puebla, fue 
también un elemento que definió en algunos casos la ubicación de las ferrerías 
y aunque estas empresas no se establecieron al interior de ellas, si lo hicie- 
ron con la cercanía que la existencia de materias primas les permitió. 

Otro grupo nutrido de ferrerías quedo diseminado por todo el territorio nacio- 
nal y su finalidad y origen fue la de satisfacer las necesidades locales de - 
instrumentos o artículos destinados a la agricultura, el trabajo de la caña de 
azúcar, as5 como a la fabricación de herramientas sencillas, de refacciones pa- 
ra maquinaria rústica y de un gran número de productos de utilidad general. 

Un grupo más de empresas, independientemente de su relación con la minería o - 
con la satisfacción de las necesidades, locales, fueron proyectadas para fabri- 
car armamento destinado a cubrir las necesidades del gobierno, tal fue el caso 
de las ferrerías de Jonacatepec, de Apulco, de Coalcoman y de la f u n d i ~ ó n  de 
D. Faustino Zamudio. 

En el mapa que se presenta en la siguiente página, se ubican algunas de las fe- 
rrerías que funcionaron durante el siglo pasado y ah5 en términos generales se 
pueden diferenciar algunos rasgos regionales del desarrollo siderúrgico. Por - 
ejemplo, fue en el centro de la repüblica en donde se concentró la mayor parte 
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FERRERIAS DEL SIGLO X I X  EN MEXICO 

ANO DE LA 
INFORMACION 

1805 
1825 
1826 
1826 
1831 
1838 
1838 
184 1 
1840 
1843 
1843 
1846 
1846 
1850 
1853 
1853 
1853 
1857 
1857 
1857 
1857 
1857 
1858 
1861 
1865 
1865 
1866 
1868 
1869 
1875 
1875 
1881 
1881 
1883 
1883 
1889 
1889 
1889 
1889 
1896 
1900 

NUMERO DE 

CION EN 
EL MAPA 

LOCAL I ZA- 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 '  
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15  
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

NOMBRE DE LA FERRERIA LOCALIZACION 

FERRERIA EN COALCOMAN 
FERRERIA EN LOS POZOS 
FERRERIA PIEDRAS AZULES 
FUNDICION EN TUXPAN 
FERRERIA DE JONACATEPEC 
FUNDICION DE HIERRO DE MIRAFLORES 
FERRERIA LA VIZCAINA 
FUNDICION JESUS MARIA 
FERRERIA DE D. FAUSTINO ZAMUDIO 
FERRERIA REAL DEL MONTE 
FERRERIA DE SANTA MARIA 
FERRERIA DE GUADALUPE 
FUNDICION EN LA SIERRA DE TAPALPA 
FERRERIA DE TULA 
FUNDICION SANTA ANA 
FERRERIA DE SANTA FE * 
FUNDICION DE PANZACOLA * 

FUNDICION DE MATACRISTOS 
FERRERIA DE SAN RAFAEL 
FERRERIA DE LA ENCARNACION 
FUNDICION EN LA HDA. DEL OLIVAR 
FERRERIA DE SAN MIGUEL 
FUNDICION EN TULANCINGO 
FERRERIA DE APULCO 
FUNDICION SAN ANTONIO 
FUNDICION DE SAN QUICHICOVI 
FERRERIAENLAHDA. DESAUCEDA 
FERRERIA DE LOS REYES 
FERRERIA DEL SALTO 
FUNDICION PUEBLO REAL DE ARRIBA 
FERRERIA LAS DELICIAS 
FUNDICIONTHE IRONMOUNTAINCOMPANY 
FERRERIA EN EL.MINERAL DE COMANJA 
FERRERIA LA TRINIDAD 
FUNDIDORA EN MONTERREY * 
FUNDICION EN IRAPUATO * 
FERRERIA DEL REFUGIé 
FERRERIA EN SINALOA * 
FERRERIA EN CHIHUAHUA * 
FUNDIDORA MONTERREY 

FUNDICION DE TEPOTLAN (TEPOZTLAN) 

* 

COALCOMAN, MICHOACAN 
TAJIMAROA, MICHOACAN 
CERRO DEL MDO. DURANGO 
TUXPAN, MICHOACAN 

CHALCO, EDO. DEMEXICO 
TLAXCALA 
ZANACATEPEC, OAXACA 
TLAXCALA 
MINERAL DEL MONTE, HGO. 
ATOTONILCO EL GDE. HGO. 
ZIMAPAN, HIDALGO 
SAYULA, JALISCO 
SAY ULA , JALISCO 
HIDALGO 
CAMINOATOLUCAEDO. MEX. 
PANZACOLA, TLAXCALA 
(TEPOZTLAN , MORELOS 
ZAPOTLAN, CD. GUZMAN JAL. 
TLALMANALCO, EDO. DE MEX. 
ZIMAPAN, HIDALGO 
HDA. DEL OLIVAR D.F. 
ZACUALTIPAN, HIDALGO 
TULANCINGO, HIDALGO 
METEPEC, HIDALGO 
ZACUATILPAN, HIDALGO 
SNJUANQUICHICOVI OAX. 
CD. DE LEON, GUANAJUATO 
ACAXOTITLAN, HIDALGO 
VALLE DE BRAVO EDO.MEX. 
TEMASCALTEPEC, EDO. MEX. 
HIDALGO 
CERRO DEL MDO. DURANGO 
JALISCO 
EPAZOYUCA HIDALGO 
MONTERREY, NUEVO LEON 
IRAPUATO, GUANAJUATO 
CD. DE PUEBLA, PUEBLA 
CULIACAN, SINALOA 
CD. CHIHUAHUA, CHIH. 
MONTERREY, NUEVO LEON 

ZACUALPAN-AMILPAS, MOR. 

* Se refiere a industrias siderúrgicas llamadas de segunda fusión 

NOTA: E s t e  cuadro se realizó en base a la investigación efectuada para la 
elaboración de.este trabajo. 
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de esta actividad e inclusive en ese lugar se puede realizar una pequeña sub- 
división. La región norte y hacia e l  oriente,  que comprende el estado de Hi- 
d a l g o ,  fue l a  de mayor actividad siderúrgica durante el s ig lo  pasado. E n  e l l a  
se concentró el mayor número de ferrer ías  y como se verá en e l  apartado dedi- 
cado a l a  descripción de éstas ,  emplearon la  maquinaria más sof is t icada,  o me- 
nos retrasada s i  se quiere, además de que lograron sobrevivir durante u n  tiem- 
po más largo. Su concentración y nivel de desarrollo se debe en gran parte a 
su estrecha relación con las grandes explotaciones mineras de Chico, Mineral - 
del Monte y Pachuca. De este  grupo de ferrerías destacan Guadalupe, Encarna- 
ción, Santa Marfa, San Miguel, Apulco y San Antonio, y en términos generales - 
funcionaron durante l a  mayor parte de la  segunda mitad del s iglo  pasado. 
cercanía a los yacimientos ferríferos del cerro de Cangandó y del cerro de San 
Bernardo, as í  como a l  mercado de l a  ciudad de México fac i l i taron ampliamente 
su desarroll o.  

Su 

Cerca de l a  ciudad de Puebla y de Tlaxcala se ubicó u n  pequeño g r u p o  de empre- 
sas:  La Vizcaina, La Fundición de D. Faustino Zamudio, La Fundición de Panza- 
cola y La Fundición del Refugio. Su funcionamiento fue intermitente y sus pro- 
ductos estuvieron orientados a cubrir las  necesidades urbanas y a sat is facer  - 
l a  demanda de instrumentos para l a  agricultura. Una tercera región se identi- 
f ica  a l  rededor de l a  ciudad de México y en el Estado de Morelos; en el primer 
caso sus productos estuvieron orientados a sat is facer  las  demandas de l a  ciudad 
como herramientas, máquinas para moler chocolate, tubería sanitaria y otros;  - 
en el segundo caso, buena parte de sus productos se orientó a l a  fabricación de 

molinos de caña para satisfacer l a  demanda de  las  florecientes haciendas azucareras- De 
las  ferrer ías  ubicadas cerca de México, destacan Miraflores y San Rafael. Del 
estado de Morelos; Tepotlan y Jonacatepec son dignas representantes. También 
en e l  centro, pero rumbo a l  noroccidente, se estableció otro  grupo de empresas, 
destaca por su importancia l a  ferrer ía  del S a l t o  que orientó buena parte de su 
producción hacia l a  ciudad de México, Pero sin olvidar a las  ferrer ías  de Tux- 
pan y de los Pozos que abastecieron a l a  importante zona minera ubicada entre - 
el  Oro y T la lpuhahua .  La región occidental, cercana a l  ocean0 pacífico fue - 
marco para el desarrollo de u n  grupo de ferrerías integradas a los grandes mi- 
nerales,  as í  Coalcoman, Tula  y T a p a l p a ,  abastecieron las necesidades de estos - 
centros, sin o l v i d a r  el abastecimiento de l a  ciudad de Guadalajara y de las ex- 
plotaciones agrícolas y azucareras. Una sexta región se ubica en otras explo- 
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taciones mineras de los estados de Guanajuato y Jalisco, en el primer caso se 
pueden identificar a la fundición de Irapuato y a la ferrería ubicada en la - 
hacienda de la Sauceda; en el segundo caso, la ferrería establecida en el mi- 
neral de Comanjá fue la más representativa. Se puede decir que de acuerdo a 
los datos obtenidos hasta ahora, las otras ferrerías se encontraron disemina- 
das por todo el territorio nacional, respondiendo en el mejor de los casos a - 
las necesidades regionales o en el peor de ellos a las necesidades locales. - 
Así encontramos ferrerías y fundiciones en los estados de Nuevo León, de Chi- 
huahua, de Oaxaca, de Durango, de Sinaloa y otros. 

En el siguiente apartado se ofrecen los datos de cada una de las ferrerías se- 
ñaladas, la información en general versa sobre aspectos históricos, tecnológi- 
cos, de precios, de instalaciones y otros; que en general ofrecen una panorá- 
mica particular y específica del sector. 
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6.2 D e s c r i p c i ó n  de l a s  F e r r e r í a s  

* F e r r e r í a  de Coalcoman 

En e l  año de 1822 t r a b a j a b a  con muchos problemas en Michoacan l a  f e r r e r í a  de - 
Coalcoman, f u e  e s t a b l e c i d a  en e l  d i s t r i t o  d e l  mismo nombre, s i t u a d o  a l  suroes- 

t e  de l a  c a p i t a l  d e l  Estado. Es te  d i s t r i t o  l i m i t a  a l  Nor te  con e l  d i s t r i t o  de 

Apatzingan, a l  Es te  con e l  estado de Guerrero, p o r  e l  Sur con e l  Oceano Pac i -  

f i c o  y a l  Occidente con e l  r í o  Coaguyana. En e l  año de 1833, e l  d i s t r i t o  con- 

taba con una p o b l a c i ó n  de 10 864 hab i tan tes ,  o sea 0.87 por  k i l ó m e t r o  cuadrado, 

e r a  una de l a s  comarcas más despobladas de n u e s t r o  p a í s  ( 1  ) .  En e l  d i s t r i t o  

de Coalcoman no s o l o  e x i s t e n  c r i a d e r o s  de f i e r r o ,  s i n o  también minas de oro,  - 
p l a t a ,  cobre, plomo y o t r o s  minera les;  que l o  c o n v i e r t e n  en un c e n t r o  minero - 
p o r  exce lenc ia .  La f e r r e r í a  f u e  i n s t a l a d a  en e l  año de 1805 p o r  D. Andres d e l  

Río y f u e  l a  más a n t i g u a  de n u e s t r o  país .  Los requer imien tos  de f i e r r o  para e l  

l a b o r e o  de l a s  minas, o b l i g a r o n  a l  gobierno c o l o n i a l  a e s t a b l e c e r  l a  i n d u s t r i a  

s i d e r ú r g i c a  a pesar  de su o p o s i c i ó n  o r i g i n a l :  ' 'bajo l a  d i r e c c i ó n  de D. Andres 

d e l  Río  se cons t ruyeron l o s  hornos y todas l a s  o f i c i n a s  necesar ias para l a s  - 
m u l t i p l i c a d a s  manipulac iones que e s t e  meta l  r e q u i e r e ,  y comenzaron a l a b r a r s e  

con buen é x i t o  bar ras ,  almadanetas y o t r o s  Ú t i l e s  de mayor consumo en l a  mine- 
r í a " .  ( 2  ). Durante l a s  guerras de independencia l a  f e r r e r í a  f u e  d e s t r u i d a  - 
c a s i  p o r  completo, a s í  semides t ru ida  D. Juan B. Binon l a  r e h i z o  y l a  t raspasó 

en 1827 a un español  l lamado Manuel G u t i é r r e z  que l a  t r a b a j ó  algunos años más, 

pero l a s  luchas  que cont inuaban en e l  Sur te rminaron p o r  p a r a l i z a r l a  ( 3 ) .  - 
De 1865 a 1875, l a  f e r r e r í a  t r a b a j ó  con algunas i n t e r r u p c i o n e s  y en l a  década 

de l o s  ochentas produc ía  unos cuantos q u i n t a l e s  de f i e r r o  p o r  e l  método ca ta lán .  

"En e l  rancho l lamado Las f e r r e r í a s  s i t u a d o  a 30 k i l ó m e t r o s  

a l  N.E. d e l  pueblo de Coalcoman, hay c u a t r o  o s e i s  i n d i v i -  

duos que se dedican a l a  f a b r i c a c i ó n  de r e j a s  pará arado, - 
ex t rayendo e l l o s  mismos e l  f i e r r o  en pequeñas f o r j a s  ca ta-  

lanas,  con sop lo  producido p o r  f u e l l e s  de una c o n s t r u c c i ó n  
muy p r i m i t i v a .  Es todo  lo que queda de l a  i n d u s t r i a  a l l í  

e s t a b l e c i d a  en o t r a  época f l o r e c i e n t e "  ( 4 ) .  

75 



Finalmente,fue destruída por las partidas de bandoleros que asolaban 
durante las guerras civiles en el estado de Michoacan. 

la región 

Las instalaciones de la ferrería constaban de dos martinetes de fierro (marti- 
llos) movidos por dos ruedas hidráulicas y varias forjas al estilo catalán. Se 
producían fierros de buena cal idad, chapas y almadanetas (piezas para morteros 
empleados en la molienda de metales), que en algunos casos llegaron a los cen- 
tros mineros de Guanajuato. En algún momento la producción de la ferrería fue 
destinada a la fabricación de armamentos para las tropas insurgentes (5). 

* Ferrería de Piedras Azúles 

También llamada de San Francisco, fue la primer ferrería que se instaló una vez 
que México se independizó de España. La Compañia Unida de Minas Mexicanas for- 
mada en 1822, inició la construcción de Piedras Azúles en 1826. Esta compañia 
se formó a instancias de Lucas Alamán cuando viajó a Europa por aquellos años 
y fue en París donde surgió la empresa. 
estableció únicamente la ferrería de Piedras Azúles, su radio de acción era la 
explotación de la plata, pero quizá como un proyecto más ambicioso, incursionó 
en el sector siderúrgico. La ferrería fue instalada en las orillas del río - 
Tunal, a unos cuatro kilómetros del yacimiento mineral denominado Cerro del - 
Mercado (6 ) .  La compañia construyó una presa de compuertas móviles con una - 
producción de más de cuarenta caballos de fuerza dinámica, cuyo costo ascendió 
a cerca de $ 50,000.00 pesos. Instalaron un alto horno para producir el fierro, 
construido de silleria y revestido interiormente de ladrillo, su costo aproxima- 
do fue de $ 7,000.00 pesos. 

En realidad la Compañia de Minas no 

Lucás Alamán fue el primer director de la Compañía Unida hasta el año de 1831. 
El proyecto tecnológico dirigido por el metalurgista Alemán de nombre Shmid - 
fracasó en su intento de producir fierro por el método de alto horno debido a 
la mala administración, la falta de carbón (vegetal) y la falta de producto - 
refractario necesario para el recubrimiento interior del horno. Por otro la- 
do, la lentitud en la administración de justicia cuando surgieron diferencias 
entre los empresarios ingleses y los contratistas mexicanos, la falta de técni- 
COS capacitados y otros elementos, dieron como resultado el fracaso general - 
de la empresa. 
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Cuando l a  compaAía empezó a f u n d i r  e l  meta l ,  habían gastado ya l o s  $ 250,000.00 

pesos que t e n í a n  d i s p o n i b l e s  para e l  proyecto,  para su mala s u e r t e  e l  p r i m e r  - 
l a n c e  de f u n d i c i ó n  "se desgrac ió,  p o r  haberse cargado e l  horno con s o l o  meta l  

de pr imera  c l a s e  que p o r  s í  s o l o  no c o n t i e n e  ningún fundente,  no pud ieron  se- 
g u i r  haciendo nuevos ensayes y t u b i e r o n  que abandonar l a  empresa'' ( 7  ) .  En - 
1834 e l  señor Randel l  compró l a  f e r r e r í a  y formó una nueva compañía,los soc ios  

d i r e c t o r e s  Bras de Fer  y Lehman t rans formaron l a s  i n s t a l a c i o n e s :  s u s t i t u y e r o n  

e l  a l t o  horno alemán p o r  algunas f o r j a s  cata lanas,  cons t ruyeron una máquina de 
s o p l o  de t i n t a s  movida p o r  una rueda grande de agua, i n s t a l a r o n  dos m a r t i n e t e s  

y un mor te ro  a c t i v a d o s  con f u e r z a  h i d r á u l i c a  y pus ie ron  a f u n c i o n a r  c i l i n d r o s ,  

f raguas,  to rnos  y demás aparatos,  cuyas mejoras cos taron  a l  rededor  de $ 50,000 

pesos ( 8 ) .  
año, unas 160 toneladas.  Sus productos fueron :  f i e r r o  p l á t i n a ,  b a r r a s  mineras, 
chapas, almadanetas y o t r o s  implementos para l a  miner ía .  En a q u e l l o s  años l a  

f e r r e r í a  ocupaba unos 150 o p e r a r i o s  y l a  raya  semanaria ascendía a $ 600 pesos 

( 9  ) .  Exceptuando algunas ventas que se h i c i e r o n  en e l  estado de Chihuahua, - 
e l  mercado de l a  f e r r e r í a  se c i r c u n s c r i b í a  a l  estado de Durango, dejando a l o s  

empresar ios una mínima ganancia. 

La producc ión  f l u c t u ó  e n t r e  3 O00 y 4 O00 q u i n t a l e s  de f i e r r o  a l  

En 1846, después de l a  muerte d e l  señor Bras de Fer, l a  f e r r e r í a  f u e  vendida 

a l o s  señores Gal legos y Peimber t  quienes en e l  año de 1847 l a  vendieron a - 
D. Juan N. Flores .  Es te  señor, gobernador d e l  estado de Durango, d i ó  a l a  - 
f e r r e r í a  un l i g e r o  empujón, reemplazó l a s  f o r j a s  ca ta lanas  p o r  hornos cas te-  

l l a n o s  u t i l i z a d o s  en Vizcaya y a l  o t r o  l a d o  de l o s  P i r i n e o s  en e l  c o n t i n e n t e  

europeo. Mandó t r a e r  maestros de Tarrascón para que enseñaran e l  nuevo método 
y s i n  embargo l a  p roducc ión  s i g u i ó  s iendo l a  misma, unas 160 toneladas a l  año, 

r e p a r t i d a s  e n t r e  f i e r r o  p l á t i n a ,  b a r r a s  mineras l l a n t a s  para coche y c a r r e t a s ,  

f i e r r o  p lanchuela para azadones, f i e r r o  b a t i d o  o f o r j a d o ,  p i c o s  mineros,  r e -  
j a s  de arados, e j e s ,  muñecos y o t r a s  p iezas para maquinar ia.  

q 

Aconsejado p o r  M r .  Mark Ison,  e l  señor F l o r e s  r e a l i z ó  un nuevo i n t e n t o  para - 
modern izar  l a s  i n s t a l a c i o n e s  de l a  f e r r e r í a ,  i n v i r t i ó  $ 50,000.00 en l a  i n s t a -  
l a c i ó n  de un a l t o  horno. S i n  embargo, l a  empresa a t ravesó con muchos p r o b l e -  
mas, uno de l o s  más impor tan tes  f u e  l a  f a l t a  de v ías  de comunicación que i m p i -  
d i e r o n  que l o s  productos l l e g a r a n  a c e n t r o s  de consumo a l e j a d o s  y consecuente- 
mente l a  producc ión no pudo s e r  a c t i v a d a .  Como r e s u l t a d o  de e s t o s  elementos 
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algunas de l a s  máquinas t r a í d a s  d e l  e x t e r i o r  permanecieron s i n  montarse y echán- 

dose a perder .  

p o r  año. 

Para 1868, l a  p roducc ión  de f i e r r o  e r a  de unos 6 O00 q u i n t a l e s  

En 1877 se i n i c i ó  l a  producc ión de f i e r r o  mediante e l  proceso de a l t o  horno y 

el consumo de carbón vegeta l  d isminuyó de 40 a 20 arrobas p o r  q u i n t a l  de f i e -  
r r o  producido, pero e l  a l t o  p r e c i o  de e s t e  combust ib le  l 1/4 r e a l e s  l a  a r roba 

Ú t i l  , i m p i d i ó  l a  reducc ión  de l o s  cos tos  de producc ión d e l  f i e r r o  durangueño. 

(10). Durante 75 días  se produ jeron  de 50 a 120 q u i n t a l e s  de f i e r r o  d i a r i o ,  - 
pero tuvo  que s e r  almacenado, en v i r t u d  de que apenas se estaban construyendo 
l o s  hornos de cúpula y a f i n o  que se u t i l i z a r í a n  para a f i n a r  e l  f i e r r o  de p r i -  

mera f u s i ó n .  Es muy probab le  que e s t e  i n t e n t o  haya fracasado, porque para - 
1881 se e s t a b l e c i ó  j u n t o  a l  Cerro d e l  Mercado, l a  f e r r e r í a  The I r o n  Mountain 

Company. La f e r r e r í á  de San Franc isco  se abas tec ía  d e l  m i n e r a l  d e l  Cerro d e l  

Mercado, probablemente l a  empresa e x t r a n j e r a  compró l a  f e r r e r í a  de San F r a n c i s -  
co y l a  l l a m ó  The I r o n  M. Company, de no s e r  a s í  l a  l l e g a d a  de e s t a  empresa - 
s i g n i f i c ó  e l  f i n a l  para l a  f e r r e r í a  de San Francisco.  

* F e r r e r í a  en l o s  Pozos y en Tuxpan 

En l o s  pozos, estado de Michoacán, Anton io  de l a  Cuesta e s t a b l e c i ó  en e l  año - 
de 1825 unas f o r j a s  que se abas tec ie ron  d e l  m i n e r a l  d e l  Palmar, e s t a  empresa 
f u n c i o n ó  muy poco tiempo. (11). 

José Anaya de o r i g e n  español, e s t a b l e c i ó  una f u n d i c i ó n  cercana a l o s  yac imien-  

t o s  f e r r í f e r o s  de Tuxpan, e s t a  empresa f u e  abandonada poco después de su e s t a -  

b l e c i m i e n t o ,  a causa de l a s  l e y e s  de e x p u l s i ó n  a españoles de 1827 y 1829, (12). 

Estos son dos ejemplos de empresas s i d e r ú r g i c a s  que no encont ra ron  l a s  cond i -  

c iones  apropiadas para t r a b a j a r  o que no t u v i e r o n  l o s  medios a su a l c a n c g  para 

superar1 as. 
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* F e r r e r í a  de Jonacatepec 

La f e r r e r í a  de Jonacatepec, en e l  estado de Morelos ( a n t e s  estado de México),  

fué c o n s t r u i d a  p o r  l a  Compañia Zacualpa de Amilpas en e l  año de 1831, e s t e  

p royec to  e r a  más ambicioso que e l  de l a  Compañía Unida de Minas Mexicanas que 

cons t ruyó  l a  f e r r e r í a  de Piedras Azúles en Durango, ya que l a  u b i c a c i ó n  de l a  - 
f e r r e r í a  de Jonacatepec suponía e l  abastec imiento de f i e r r o  a l a  c iudad de Mé- 
x i c o ,  a l a  c iudad de Puebla y a l a s  haciendas de azúcar  de Cuaut la.  E l  g o b i e r -  

no de México t u v o  una p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  en l a  c o n s t r u c c i ó n  de e s t a  empresa, 

l a  Compañía Zacualpa de A. obtuvo d e l  Estado a t r a v é s  d e l  Banco de Avío, f i n a n -  
c iamiento  p o r  $ 68,000.00 pesos. 

Según B a r g a l l ó ,  e l  p r o f e s o r  de l a  Escuela Nacional  de Miner ía ,  D. Tomás Ramón 

v i a j ó  a Cuaut la  donde l e  obsequiaron algunas p i e d r a s  de m i n e r a l  de h i e r r o  reco-  

g idas  e n t r e  Jonacatepec y J a n t e t e l c o .  E l  p r o f e s o r  en t regó l a s  p iedras  a l  Museo 

de México que por  entonces e r a  a r r e g l a d o  p o r  e l  señor Gero ld t ,  encargado de ne- 

goc ios de P r u s i a  en México. Este señor encomendó a D. Car los Meimberg l a  ex- 

p l o r a c i ó n  d e l  l u g a r  en donde fueron  encontradas l a s  p iedras .  Se descubr ie ron  

yac imien tos  impor tan tes  de minera l  de h i e r r o  en l a  hacienda de Tenango, l o  que 

m o t i v ó  a l  p r o f e s o r  D. Tomás Ramón d e l  Moral a formar una compañía para c o n s t r u -  

i r  una f e r r e r í a  que e x p l o t a r a  l o s  yac imien tos  de Tenango. (13) .  Se formó l a  - 
Compañía Zacualpa de Amilpas en l a  que e l  p r e s i d e n t e  d e l  Banco de Avío, D. Ra- 

món Rayón f u n g í a  como s o c i o  y f i a d o r .  
y o  d e l  Banco de Av ío  para l a  empresa r e c i e n  creada. 

No f u e  d i f i c i l ,  entonces, consegui r  apo- 

Las i n s t a l a c i o n e s  constaban de un a l t o  horno, m a r t i n e t e s ,  almacenes para guar-  

dar  e l  meta l ,  todo género de herramientas y l a s  o f i c i n a s  de l a  f e r r e r í a .  

E l  Banco de Av ío  concedió l a  pr imera p a r t e  d e l  préstamo t o t a l  a c o n d i c i ó n  de - 
rl que debía t r a b a j a r s e  e l  f i e r r o  co lado de l a s  c lases  berga jón  y p l a t i n a  y tam-  

b i é n  se cons ideró  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  f e r r e r í a  se encargara de proveer  - 
e l  b a l a r i o  d e l  gobierno (14) .  La empresa f u e  valuada p o r  a q u e l l o s  años en - 
132,000.00 pesos, según l a  j u n t a  de a c c i o n i s t a s ,  l a s  f i n c a s  eran propiedad d e l  
señor Rayón. 
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El año de 1832, no se pudieron empezar los trabajos de fundición debido a que 
las  guerras internas en nuestro p a í s  imposibilitaban la  llegada de maestros - 
fundidores de los Estados Unidos o del continente europeo, porque los puertos 
y los caminos se encontraban bloqueados. 
macenados tuvieron que esperar situaciones más propicias. 

Los minerales y los combustibles a l -  

En 1833, El Banco de Avío no pudo seguir auxiliando a la fe r re r ía  por f a l t a  de 
fondos y ésta  sufr ió  las  consecuencias: 

"Para fundir t o d a  piedra que se ha acopiado, era indispen- 
sable hacer u n  acopio considerable de carbón antes de la  - 
entrada de l a s  aguas, en cuya estación escasea y encarece 
demasiado e s t e  combustible y para  todos esos objetos no 
h a b í a  fondos ni en la  Sociedad empresaria ni en el  Banco. 
Este inconveniente que no ha podido removerse has t a  ahora, 
ha tenido en suspenso las  labores de la  f e r r e r í a  de Zacual- 
pan de Amilpas; pero fácilmente podrán obtenerse buenos re- 
sultados, s i  se l e  atiende con se i s  u ocho mil pesos que la  
misma sociedad gradua ser  necesarios al intento" (15).  

La fe r re r ía  seguía obstruída en 1834 por u n  g ran  número de problemas-ye1 gene- 
ral Rayón, miembro de l a  junta directiva del Banco en ese momento, so l i c i tó  al 
vicepresidente de la  insti tución u n  préstamo urgente por $ 10,000.00 pesos. - 
Parece ser  que se concedió la  cantidad sol ic i tada,  pero ni aún ésto salvó del 
fracaso a l a  empresa. 

La f a l t a  de fondos, l a  f a l t a  de técnicos capacitados, l a  mala administración y 
l a  f a l t a  de piedra refractar ia  para e l  recubrimiento in te r ior  del horno; dieron 
como resultado el  fracaso en el proyecto de la fe r re r ía  de Zacualpan. Lúcas Ala- 
mán que había intervenido en es te  proyecto y hn el  de Piedras Azúles se quejó - 
de las  personas que intervinieron en estas  empresas, 
directores como los técnicos especializados, vinieron a tomar unas  vacaciones a 
México. Los técnicos alemanes venidos de Inglaterra,  que construyeron la  camisa 
in te r ior  del ho rno  de Durango, eran unos impostores. ( 1 6 ) .  

en su concepto t a n t o  los 

La f e r r e r í a  de Zacualpan t u v o  u n  pequeño período de funcionamiento entre 1836 y 
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1843, como no se l o g r ó  p r o d u c i r  e l  f i e r r o  p o r  e l  método d e l  a l t o  horno, se i n s -  

t a l a r ó n  unas f o r j a s  ca ta lanas  que abas tec ie ron  de algunos productos a l o s  inge-  

n i e r o s  azucareros y a l a s  o r i l l a s  de l a  c iudad de México. 
l o g r ó  que l a  empresa r e a l i z a r a  un pago sobre l o s  i n t e r e s e s  d e l  préstamo o torga-  
do, s i n  embargo para e l  año de 1846, l a  f e r r e r í a  se encontraba abandonada. 

En 1843, e l  Banco - 

* F u n d i c i ó n  de h i e r r o  La V izca ina  

Esta f e r r e r í a  f u e  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  empresa Saracho M i e r  y Compañía en e l  es- 

tado de T laxca la .  

$ 40,000.00 pesos. 
s i g l o  X I X ,  p o r  ahora no se t i e n e n  más datos sobre e l l a .  

En e l  año de 1838 obtuvo un préstamo d e l  Banco de Av ío  p o r  

Es p o s i b l e  que haya func ionado hasta l a  p r imera  m i t a d  d e l  

* F u n d i c i ó n  de h i e r r o  de M i r a f l o r e s  

En 1838, l o s  p r o p i e t a r i o s  de l a  f u n d i c i ó n  de M i r a f l o r e s  s o l i c i t a r o n  un p r é s t a -  

mo a l  Banco de Avío, se i g n o r a  l a  c a n t i d a d  s o l i c i t a d a  y s i  é s t a  f u e  otorgada, 

pero s í  se puede d e c i r  que e s t a  compañía ya había f a b r i c a d o  algunas máquinas - 
a g r í c o l a s  basadas en l o s  modelos norteamericanos p o r  l a  década de l o s  t r e i n t a s .  

(17) .  
t e c í a  de l a s  vetas de h i e r r o  de l a  zona de Jonacatepec. Según Lúcas Alamán, - 
para e l  año de 1846 estaba próximo a f u n c i o n a r  un a l t o  horno en l a  f e r r e r í a .  - 
( 1 8 ) .  Es probab le  que l a  empresa haya func ionado solamente has ta  e l  i n i c i o  de 
l o s  años c incuentas  y que no l o g r a r a  p r o d u c i r  mediante e i  método de a l t o  horno. 

Estaba ubicada en M i r a f l o r e s  en l a s  inmediaciones de Chalco y se abas- 

* F u n d i c i ó n  de 

Esta i n d u s t r  

h i e r r o  de D. Faust ino  Zamudio 

a f u e  e s t a b l e c i d a  p o r  J.F. Zamud o cerca de l a  c a p i t a l  d e l  estado 
de T l a x c a l a  a f i n e s  de l a  década de l o s  t r e i n t a s .  En l o s  Ú l t i m o s  meses d e l  - 
año de 1840 e l  Banco de Avío l e  p r e s t ó  a l  señor Zamudio $ 500 pesos para  e q u i -  
p a r  su f u n d i c i ó n .  

f u n d i r  municiones para a r t i l l e r í a ,  según Alamán. (19) .  A pesar de e l l o  l a  f e -  
r r e r í a  f r a c a s ó  antes de f i n a l i z a r  l a  pr imera m i t a d  d e l  s i g l o  X I X .  

La empresa f u n c i o n ó  algunos años y en 1846 se dedicaba a - 
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* F e r r e r í a  de Jesús María en Oaxaca 

En e s t a  f e r r e r í a  se producía e l  metal  por  medio d e l  a l t o  horno, se i g n o r a  que 

dimensiones t e n d r í a  és te ,  pero l a  c a l i d a d  d e l  f i e r r o  producido e r a  bas tan te  - 
buena a l  d e c i r  de Alamán. La empresa f u e  e s t a b l e c i d a  p o r  D. Agust ín  López a 

p r i n c i p i o  de l a  década de l o s  cuarentas.  La camisa i n t e r i o r  d e l  horno s í  se - 
l o g r ó  c o n s t r u i r  con p i e d r a  r e f r a c t a r i a  adecuada para t a l  efecto.  

r r e r í a  func ionó,  probablemente hasta e l  f i n  de l a  década de l o s  cuarentas.  

(20) .  La fe- 

* F e r r e r í a  de Real d e l  Monte 

Fue e s t a b l e c i d a  aproximadamente en e l  año de 1841 p o r  e l  S r .  Hahü, cerca de l o s  

m i n e r a l e s  de Real d e l  Monte y d e l  pueblo d e l  mismo nombre. U t i l i z a b a  hornos - 
medio a l t o s  como l o s  que se empleaban en algunos d i s t r i t o s  de Suecia y C a r i n t h i a  

en e l  c o n t i n e n t e  europeo. Su producc ión e r a  más o menos cons iderab le  y sus pro-  

ductos l l e g a b a n  hasta l a  c iudad de México. ( 2 1 ) .  Posiblemente t r a b a j ó  toda l a  
década de l o s  cuarentas,  produciendo unos 3 O00 q u i n t a l e s  de f i e r r o  a l  año. - 
Los hornos u t i l i z a d o s  en l a  producc ión eran  a l imentados con carbón vegeta l .  

* F e r r e r í a  de Santa María de A t o t o n i l c o  e l  Grande 

La f e r r e r í a  de Santa María f u e  i n s t a l a d a  probablemente durante l a  segunda m i t a d  

de l a  década de l o s  cuarentas y a dos leguas de A t o t o n i l c o  E l  Grande en e l  es- 

tado de Hidalgo.  En e l  año de 1846, per tenec ía  a l  señor Ma i re t ,  e s t a  f e r r e r í a  

se a l imentaba d e l  m i n e r a l  de San Bernabé, ub icado en e l  d i s t r i t o  de Z a c u a l t i p a n  

a unas 10 leguas de l a  f e r r e r í a  (55  k i l ó m e t r o s )  y e l  c o s t o  de l a  carga de mine- 

r a l  e r a  de once r e a l e s .  Contaba con dos hornos a l a  ca ta lana que podían 

p r o d u c i r  en con jun to ,  de 2 500 a 3 O00 q u i n t a l e s  de f i e r r o  a l  año, s i n  embargo 

p o r  l a  f a l t a  de operar ios  solamente t r a b a j a b a ,  en e l  año de 1846, uno de l o s  - 
hornos. e 

(22). 

"Todos l o s  o p e r a r i o s  empleados en e s t a  f á b r i c a  son mexica- 
nos, á excepción de uno s ó l o  f rancés ,  para e s t i r a r ,  a cu- 
y o  o f i c i o  no se ha quer ido  d e d i c a r  ninguno d e l  pa is ,  por-  
que o f r e c e  a lgún p e l i g r o  en su p r i n c i p i o .  La raya semana- 
r i a  asciende a 250 o 300 pesos, y e l  f i e r r o  que se produce 
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se vende con estimación en esta capital  (México) a 12 pe- 
sos quintal ,  prefiriéndolo al que viene de Europa para  - 
t o d a s  aquellas obras en que se necesita tenga mucha f lex i -  
bil idad, como l lantas  de coches y otras  piezas de carroce- 
r ia" (23). 

Los productos de l a  f e r r e r í a  de S a n t a  María llegaban a la ciudad de México dis- 
tante unos 175 kilómetros, por lo  que su mercado era más amplio, consecuente- 
mente las  posibilidades para su desarrollo eran mayores. 
aún en 1857 y probablemente lo  haya hecho algunos años más. 

La empresa t r a b a j a b a  

* Ferrería en la Sierra de Tapalpa 

También en el estado de Jal isco se producía f ierro.  E n  l a  Sierra de Tapalpa - 
jurisdicción de Sayula, e l  señor H.J. Blumc estableció una  fundición en el  año  
de 1846, aunque desde el año de 1842 ya se trabajaba el  metal en Tapalpa. La 
Junta de Industria de Sayula mandó a la Dirección General de Industria infor- 
mes en 1842, sobre los trabajos realizados en las  fraguas situadas cerca de - 
los minerales ylos  productos eran sobre todo utencil ios agrícolas. También - 
mandó algunos ejemplares, incluyendo informes del precio del mineral que era 
de 15 a 18 reales l a  arroba ( 2 4 ) .  
p rar  e l  mineral para producir el f i e r ro ,  las  "piedras de metal de f i e r ro ,  que 
producen las  minas que se encuentran en los a l to s  de Tapalpa, son  abundantes 
y rinden nueve arrobas por carga; e l  f i e r ro  es mezquino por f a l t a  de máquinas, 
á l o  que se  añade e l  b a j o  precio que t iene en el mercado, y lo  que no da lugar 

á grandes especulaciones". (25 ) . El precio en que se vendía una planchi 1 l a  de 
f i e r r o ,  en las  mismas minas, era de cuatro a cinco pesos el  quintal. En l as  - 
oficinas establecidas en las  minas se producían re jas ,  azadones, hachas y coas 
que no sólo se consumían en el d i s t r i t o ,  sino que también se vendían en puntos 
situados fuera de é l .  Es probable que la  fundición en TapalpiPno haya durado 
muchos años, en virtud de que en 1850 se estableció l a  fe r re r ía  de Tula que - 
era una  empresa más grande y que se abasteció de los mismos minerales. 

En l a  f e r r e r í a  de Tapalpa se tenia que com- 

* Ferrería de Guadalupe 

Funcionaba desde el año de 1846, l a  producción diar ia  de la  fe r re r ía  era de 50 
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q u i n t a l e s  y una raya semanaria de $500 pesos (26) .  
c u a l t i p a n  en e l  estado de H i d a l g o  y a unas c u a t r o  leguas de l a  f e r r e r í a  de l a  

Encarnación que i n s t a l a r í a n  pocos años después. 
una de l a s  s i e r r a s  que conforman e l  denominado sistema de l a  S i e r r a  Madre Or ien-  

t a l ,  en e l  l u g a r  e x i s t e n  yac imien tos  de p l a t a  y de h i e r r o .  

dalupe se abastecía d e l  Cerro de Cangandó que e r a  uno de l o s  más impor tan tes  - 
minera les  f e r r í f e r o s  de l a  época. 

empresa e r a  e l  S r .  Hahú. E l  mercado más impor tan te  de e s t a  f e r r e r í a  l o  

c o n s t i t u í a n  l o s  d i s t r i t o s  mineros inmediatos que eran l o s  de Pachuca, Chico, - 
M i n e r a l  d e l  Monte y también l l e g a b a n  los productos a l a  c iudad de México, ( 2 8 ) .  

E l  t r a n s p o r t e  de l o s  productos a México só lo  podía e f e c t u a r s e  en l a  temporada - 
de secas porque durante los c u a t r o  meses de l a  temporada de l l u v i a s ,  l o s  cami- 

nos se ponían i n t r a n s i t a b l e s .  Estos productos no debían pesar  más de 200 k i l o -  

gramos en v i r t u d  de que l a s  mulas eran aún e l  medio de t r a n s p o r t e  u t i l i z a d o ,  - 
elemento que l i m i t a b a  p o r  supuesto l a  producc ión de l a  f e r r e r í a .  ( 2 9 ) .  E l  - 
método u t i l i z a d o  para l a  producc ión de f i e r r o  e ra  a t r a v é s  d e l  a l t o  horno y se- 

gún e l  Ing.  G u i l l e r m í n  e l  horno de Guadalupe producía l a  f u n d i c i ó n  más b a r a t a  

de toda l a  r e p ú b l i c a  y de l a  me jor  c lase: "Las operaciones de f u n d i r  duran dos 

o t r e s  meses y l a  p o b l a c i ó n  ind ígena se ha formado y a  a l  t r a b a j o ,  p o r  cuyo me- 

d i o  se o b t i e n e  l a  mano de obra a p r e c i o  bajo ' '  (30). 

Estaba ubicada cerca de Za- 

Z a c u a l t i p a n  e s t á  ub icado en - 

La f e r r e r í a  de Gua- 

Según Alamán, en 1845 e l  p r o p i e t a r i o  de l a  

( 2 7 ) .  

La producc ión  se puede c a l c u l a r ,  en base a l o s  datos de Alamán y d e l  Ing .  Gui- 
l l e r m í n ,  en unos 3 O00 q u i n t a l e s  de f i e r r o  a l  año o sea unas 140 toneladas.  - 
En 1857 abas tec ía  de b a r r a s  de f i e r r o  a l  laminadero de San Rafael  que s i g n i f i -  

caba o t r a  s a l i d a  para sus productos.  Durante l a  segunda m i t a 1  d e l  s i g l o  X I X ,  

l a  f e r r e r í a  l o g r ó  un per íodo de auge en que se e s t a b l e c i e r o n  nuevas i n s t a l a c i o -  

nes e i n c l u s i v e  se p r o d u j o  acero a t r a v é s  de un horno c o n v e r t i d o r  Puddl ing-For-  
naces. 

1915 y 1919 quedó p a r a l i z a d a  p o r  completo. 

Fue de l a s  pocas empresas que l o g r a r o n  s o b r e v i v i r  a l  s i g l o  XX,Yentre - 

* F e r r e r í a  de San Rafael  

Las i n s t a l a c i o n e s  de l a  f e r r e r í a  de San Rafael empezaron a c o n s t r u i r s e  a f i n e s  

de l a  década de l o s  cuarentas,  Von G e r o l t ,  prus iano,  l o s  hermanos d e l  B a r r i o  y 

G u i l l e r m o  Drus ina cons t ruyeron los hornos. En e l  año de 1853 ya se encontraba 
produciendo f i e r r o  y l a  empresa per tenec ía  a l  S r .  Davidson que mandó algunas - 
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muestras d e l  h i e r r o  laminado a l a  e x p o s i c i ó n  i n d u s t r i a l  nac iona l  p o r  lo que - 
f u e  o b j e t o  de un premio de pr imera c l a s e  que c o n s i s t í a  en una medal la  de o r o  - 
(31).  La f e r r e r í a  de San Rafael  f u e  i n s t a l a d a  cerca de Tlalmanalco, estado de 
Puebla a unas 13 leguas de l a  c iudad de México, a l  p i e  d e l  vo lcán I z t a c i h u a t l .  

En e l  año de 1857, l a  empresa p e r t e n e c í a  a l o s  señores R o t s h i l d  empresar ios de 

c a p i t a l e s  i n g l e s e s  y f ranceses.  

con f u e l l e s  de a i r e  c a l i e n t e  que procedía de dos máquinas sopladoras movidas - 
p o r  f u e r z a  h i d r á u l i c a ,  un departamento de f u n d i c i ó n  que constaba de dos hornos 

Wikinson, algunas grúas y una e s t u f a ,  dos h o r n i l l o s  de a f i n a d u r í a  Comtoise, un 

t r e n  de laminado para p iezas  pequeñas que se s u r t í a  con f i e r r o s  ex t rangeros  de 

tamaño i n f e r i o r  y f i n a l m e n t e  un t a l l e r  de cons t rucc ión  con todas l a s  herramien- 

t a s  necesar ias  y que ocupaba l a  fuerza m o t r i z  d e l  agua. En genera l  l a  mayor - 
p a r t e  de l a s  herramientas eran movidas p o r  fuerza  h i d r á u l i c a ,  en l a  e s t a c i ó n  - 
de secas l a  c o r r i e n t e  d e l  agua se a l imentaba con e l  d e s h i e l o  de l a s  n i e v e s  d e l  
I z t a c i h u a t l  (32 ) .  E l  m i n e r a l  se l l e v a b a  a San Rafael  de " E l  Cacalote"  que se 
encuentra más cercano a l  estado de Morelos. E l  laminadero de San Rafael  ade- 

más de a l i m e n t a r s e  con e l  f i e r r o  p r o p i o  y e l  e x t r a n j e r o ,  u t i l i z a b a  l a s  a s t i -  

l l a s  y r a j a s  de f i e r r o  que l e  sumin is t raban l a s  f e r r e r í a s  de D. Juan Hahü. En 

e l  t a l l e r  de c o n s t r u c c i ó n  se podían r e p a r a r  c a s i  todas l a s  máquinas que eran - 
de f a b r i c a c i ó n  ex t rangera  y se producían t rap iches ,  mol inos de a c e i t e  mo l inos  

para t r i g o ,  máquinas para f i d e o s ,  máquinas para choco la te  y a lgún o t r o  t i p o  de 

maqu inar ia  que demandaba l a  u r b a n i z a c i ó n  de l a  c iudad de México. 

Las i n s t a l a c i o n e s  c o n s i s t í a n  en a l t o  horno - 

E l  s is tema de comunicación e n t r e  l a  f e r r e r í a  y México e r a  a t r a v é s  d e l  canal  - 
de Chalco, c o s t a b a  a razón de c u a t r o  r e a l e s  l a s  c u a t r o  ar robas y se hacía en 

un d ía .  

de a f i n a d u r í a  con l o s  f i e r r o s  v i e j o s  desechados en l a  urbe. La producc ión  de 

f i e r r o  p r i m a r i o ,  se puede c a l c u l a r  en unos 3 O00 q u i n t a l e s  p o r  año y daba em- 

p l e o  a unas 125 personas. 

La cercanía  con l a  c iudad l e  p e r m i t í a  también, a l i m e n t a r  sus h o r n i l l o s  

La f e r r e r í a  s o b r e v i v i ó  hasta f i n e s  d e l  s i g l o  X I X .  

* F u n d i c i ó n  de Santa Fé 

La f u n d i c i ó n  de Santa Fé no e r a  una empresa productora de f i e r r o  de pr imera  - 
f u s i ó n ,  es d e c i r  no produc ía  f i e r r o  en base a l a  f u n d i c i ó n  d e l  m i n e r a l  fe r roso  
p o r  e l  método de a l t o  horno o p o r  l a s  decadentes f o r j a s  cata lanas.  Puede con- 
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s i d e r a r s e  como una empresa p ionera  de l a s  actualmente l lamadas semi- in tegradas 

que son empresas que no producen su p r o p i o  f i e r r o  para t r a n s f o r m a r l o  después - 
en acero.  A p r i n c i p i o  de l o s  c incuentas,  l o s  p r o p i e t a r i o s  de l a s  f e r r e r í a s  de 

l a  Encarnación y de Guadalupe e s t a b l e c i e r o n  I' una f u n d i c i ó n  de segunda f u s i ó n  

en Santa Fé a t r e s  leguas de México, sobre e l  camino que va de e s t a  c i u d a d  a - 
Toluca en una f á b r i c a  a n t i g u a  de pó lvora ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  gob ie rno  I' ( 3 3 ) .  

E n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de Santa Fé se debe c o n s i d e r a r  a l  señor Hahü, que en - 
1857 e r a  dueño de l a  f e r r e r í a  de Guadalupe y a l  sefior G u i l l e r m o  Jamisson, se- 

ña lado como p r o p i e t a r i o  de Santa Fé en l a  e x p o s i c i ó n  i n d u s t r i a l  nac iona l  e f e c -  

tuada en l a  c iudad de México en 1853. En e s t a  expos ic ión ,  l a  empresa c o n t r i -  

buyó con unas p iezas  de h i e r r o  co lado que s i r v i e r o n  para c o n s t r u i r  unas máqui- 

nas u t i l i z a d a s  en l a  a g r i c u l t u r a  ( 3 4 ) .  

En l o  que se r e f i e r e  a sus equipos, también se i n s t a l a r o n  un laminadero y a l g u -  

nos aparatos para sacar  c lavos  cor tados.  La f u e r z a  m o t r i z  u t i l i z a d a  e r a  e l  - 
agua, para  e l l o  había una c a i d a  de sesenta p i e s  que procedía de un manant ia l  - 
cercano. E l  combust ib le  que se usaba e r a  más caro  que e l  u t i l i z a d o  en o t r a s  - 
empresas, .ya que costaba dos r e a l e s  por  q u i n t a l .  

E l  t r a n s p o r t e  de l o s  productos de l a  f u n d i c i ó n  podia hacerse a t r a v é s  de cami- 

no c a r r e t e r o  hasta l a  c iudad de México. Los empresar ios que e s t a b l e c i e r o n  l a  

Fund ic ión  de Santa Fé d e f i n i t i v a m e n t e  pensaron inundar  con sus productos e l  - 
mercado de l a  c iudad, e l l o s  t e n í a n  sus f e r r e r í a s  en H ida lgo  y podían en un mo- 

mento dado abastecer  a Santa Fé con e l  f i e r r o  producido en Hidalgo,  para que - 
é s t a  a su vez l o  t rans formara  en productos acabados y l o s  d i s t r i b u y e r a  en Méxi-  

co. Es probab le  que e s t a  empresa no haya terminado en p i e  en e l  s i g l o  X I X .  

* F e r r e r í a  de T u l a  
R 

I n i c i ó  sus t r a b a j o s  a p r i n c i p i o s  de l a  segunda m i t a d  d e l  s i g l o  X I X ,  l a  empresa 

Mexican I r o n  and S t e e l  Co. S. A. l a  a d q u i r i ó  desde 1857 y t o d a v í a  en 1922 se- 
guía s iendo su p r o p i e t a r i a .  La f e r r e r í a  estaba ubicada a unas 28 leguas a l  - 
suroes te  de Guadalajara,  p o r  l a  S i e r r a  de Tapalpa, excantón de Sayula, en e l  - 
rancho o hacienda denominado "La f e r r e r í a " .  

86 



Sus i n s t a l a c i o n e s  cons t aban  de  ho rnos ,  pos ib l emen te  c a t a l a n e s ,  f u e l l e s ,  máqui- 
nas  h i d r a ú l i c a s  y todos  l o s  implementos n e c e s a r i o s  para  l a  c o n s t r u c c i ó n  de  ma- 
q u i n a r i a  a g r í c o l a  (35 ) .  Es taba  s i t u a d a  en medio de g randes  bosques que l e  f a -  
c i l i t a b a n  l a  o b t e n c i ó n  de carbón v e g e t a l ,  combus t ib l e  n e c e s a r i o  para  e l  f u n c i o -  
namiento  de l o s  a l t o s  hornos .  Es muy p r o b a b l e  que l a s  comunicaciones con que  
c o n t a b a  l a  f e r r e r í a  hayan s i d o  caminos c a r r e t e r o s ,  en v i r t u d  de  que sus pro-  
d u c t o s  se l l e v a b a n  a l a  ciudad de G u a d a l a j a r a ,  d i s t a n t e  unos 150 k i l ó m e t r o s  y 
porque e l  m i n e r a l  se l l e v a b a  de  "Teco tes"  y "La mora", d i s t a n t e s  c e r c a  de 30  - 
k i  1 óme t ros .  

Los p r o d u c t o s  de l a  f e r r e r í a  e r a n  muy v a r i a d o s ,  ya  que a p a r t e  de dis t r ibuirse  
e n  G u a d a l a j a r a ,  l l e g a b a n  a l a s  p o b l a c i o n e s  más c e r c a n a s  a l a  f e r r e r í a ,  a l o s  - 
c e n t r o s  de p roducc ión  a g r í c o l a  y a l o s  i n g e n i o s  a z u c a r e r o s  (36).  

P roduc ía  entre o t r a s  c o s a s :  r u e d a s ,  a r a d o s ,  engranes  c ó n i c o s ,  máquinas pa ra  - 
d e s g r a n a r  y p i e z a s  u t i l i z a d a s  en l o s  mol inos  de caña  de a z ú c a r  que pesaban cer- 
c a  de  100 l i b r a s  y cuyo c o s t o  e r a  c e r c a n o  a l o s  $4,000 pesos .  La ferrer ía  par -  
t i c i p ó  en l a s  e x p o s i c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  que empezaron a r e a l i z a r s e  por  a q u e l l a  
época ,  a s í  l o  demues t ra  e l  in forme de  D. Mariano Barcena ,  a c e r c a  de  l a  segunda 
e x p o s i c i ó n  e f e c t u a d a  en J a l i s c o  en 1880, que fue r e n d i d o  a l  M i n i s t e r i o  de Fo- 
mento: 

I' La f e r r e r í a  de T u l a ,  p e r t e n e c i e n t e  a l o s  s e ñ o r e s  Corceguera 
h i z o  una b r i l l a n t e  e x p o s i c i ó n  de  f i e r r o  de  d i v e r s a s  c l a s e s  
............... pendían v a r i a s  cadenas ,  v a r i l l a s  de h i e r r o  
e t c . ;  formando e l  p a b e l l ó n  en su base  e s t a b a n  ag lomeradas  - 
m u e s t r a s  de f i e r r o  vac iado ,  e s t i r a d o ,  doblado ,  e tc . . . . . . . . .  
de e x e l ' e n t e  c a l i d a d ,  en b a r r a s ,  s o l e r a s ,  p l anchas  y o t r a s  
formas .  Había también a l g u n a s  mues t r a s  de t r a b a j o s  de f u n -  
d i c i ó n ,  commruedas  d e n t a d a s ,  h o r n i l l o s ,  etc! (37 ) .  

La f e r r e r í a  f u n c i o n a b a  aún en e l  año de 1922, pero  s u f r í a  ya de l a s  medidas ,  - 
encaminadas  a l a  re forma s o c i a l ,  emanadas de l a  r e v o l u c i ó n  mexicana.  Se l e  - 
q u i t a r o n  t e r r e n o s  p a r a  dona r  de e j i d o s  a l  pueblo  de T e c h a l u t a  en l a  S i e r r a  de 
Tapalpa  c e r c a n o  a l a s  p l a y a s  de Sayula  y pa ra  donar  de t i e r r a s  a l a  comunidad 
i n d í g e n a  de  Atemajac de B r i z u e l a .  De nada s i r v i ó  e l  amparo promovido, c o n t r a  
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l a s  au tor idades  y c o n t r a  e l  p r e s i d e n t e  de l a  r e p ú b l i c a ,  por  e l  señor Feder ico - 
L. González, representan te  l e g a l  de l a  empresa (38) .  

F e r r e r í a  de Santa Ana 

De e s t a  f e r r e r í a  se han podido obtener  pocos datos, en e l  año de 1853 se encon- 

t r a b a  produciendo unos 1 300 q u i n t a l e s  de f i e r r o  a l  año, es muy probab le  que e l  

método que u t i l i z a b a  para  p r o d u c i r  e l  f i e r r o  e r a  a t r a v é s  de l a s  f o r j a s  c a t a l a -  

nas. Sus i n s t a l a c i o n e s  c o n s i s t í a n  en un horno y dos m a r t i n e t e s  y ocupaba unos 

d i e z  operar ios ,  s i  se compara con l o s  125 empreados que t raba jaban en l a  fe- 
r r e r í a  de San Rafae l ,  se puede d e c i r  que e r a  una f e r r e r í a  bas tan te  pequeña. E l  

f i e r r o  e laborado e r a  en forma de c u a d r i l l o  y su p r e c i o  en l a  f á b r i c a  f l u c t u a b a  

e n t r e  10 y 11 pesos. En a q u e l l o s  años, l a  empresa estaba valuada en $20,000 - 
pesos. Dejó de f u n c i o n a r  duran te  l a  pr imera década d e l  s i g l o  X X  ( 3 9 ) .  

Fund ic ión  de Panzacola 

Fue e s t a b l e c i d a  en e l  estado de T l a x c a l a  a p r i n c i p i o s  de l a  segunda m i t a d  d e l  
X I X ,  Panzacola es una p o b l a c i ó n  que se encuentra muy cerca  de l o s  l í m i t e s  con 

e l  estado de Puebla. La f u n d i c i ó n  de Panzacola, a l  i g u a l  que l a  de Santa Fé, 

no produc ía  f i e r r o  p r o p i o  para l a  e l a b o r a c i ó n  de sus productos,  e r a  pues una 

f u n d i c i ó n  de segunda f u s i ó n .  En e l  año de 1853 p e r t e n e c í a  a l  señor d e l  P ino y 

p a r t i c i p ó  con una s e r i e  de productos de h i e r r o  co lado en l a  e x p o s i c i ó n  indus-  

t r i a l  nac iona l  e fectuada en l a  c iudad de México, en e l  mismo año (40) .  

Por su u b i c a c i ó n  l a  f u n d i c i ó n  de Panzacola podía e n t r a r  a l  mercado que s i g n i -  

f i caba l a  c iudad de Puebla, además de s u r t i r  de implementos a g r í c o l a s  a l a  10- 
c a l i d a d  e i n c l u s i v e  a l a  r e g i ó n  en donde e s t a  f u n d i c i ó n  estaba ubicada. Pro- 

ducía una gran d i v e r s i d a d  de a r t í c u l o s  para Puebla, p o r  ejemplo:  máquinas pa- 

rahacer  chocolate,  máquinas para l a  e l a b o r a c i ó n  de a c e i t e ,  mo l inos  de- r ig0  y 

r e f a c c i o n e s  de maquinar ia  en genera l .  

" Las máquinas y u t e n c i l i o s  r e m i t i d o s  de ..............,.. 
l a  f u n d i c i ó n  de Panzacola, en l a  cercanía  de Puebla, 
p o r  su p e r f e c c i ó n  y b a r a t u r a  ......... e s t á n  haciendo - 
competencia a l a s  que v ienen d e l  ext rangero,  pues en - 
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l a  f u n d i c i ó n  s a c a n  u n  p r e c i o  l a s  máquinas que s e r á  en una t e r c e r a  
p a r t e  inferior a l a s  impor t adas  " ( 4 1 ) .  

En e l  año  de  1881, l a  f u n d i c i ó n  p e r t e n e c í a  a l a  S r a .  Vda. de Acevedo y a sus - 
h i j o s  que l o g r a r o n  h a c e r l a  f u n c i o n a r  h a s t a  p r i n c i p i o s  del s i g l o  XX. 

Fund ic ión  en l a  hac ienda  d e l  O l i v a r  * 

En l a  hac ienda  de l  O l i v a r ,  c e r c a n a  a l a  c i u d a d  de México, se e s t a b l e c i ó  a p r i n -  
c i p i o s  d e  l a  década d e  los c i n c u e n t a s  l a  f u n d i c i ó n  d e l  O l i v a r  que  p e r t e n e c í a  en 
1853 a los s e ñ o r e s  Got,  Bontems y Cía .  A l  i g u a l  que l a s  f u n d i c i o n e s  de S a n t a  - 
Fé y d e  Panzacola  l a  f u n d i c i ó n  d e l  O l i v a r  e r a  una f u n d i c i ó n  d e  segunda  fusión 
e s t a b l e c i d a  c e r c a  de una c i u d a d  i m p o r t a n t e .  P roduc ia  g e n e r a l m e n t e  p i e z a s  bien 
moldeadas ,  p e r o  t e n í a n  que  v e n d e r s e  a p r e c i o s  a l t o s  d e b i d o  a su e l e v a d o  p r e c i o  
de p roducc ión  ( 4 2 ) .  Probablemente  f u n c i o n ó  h a s t a  fines d e l  s i g l o  X I X .  

* F e r r e r í a  en T e p o z t l a n  

Ubicada en el  e s t a d o  d e  More los ,  entre Cuau t l a  y Cuernavaca en l a  p o b l a c i ó n  - 
del mismo nombre, l a  empresa s ó l o  f u n c i o n ó  l o s  p r imeros  a ñ o s  de  l a  década  d e  
l o s  c i n c u e n t a s  y para e l  año  de 1857 se e n c o n t r a b a  abandonada. 
nes c o n s t a b a n  de u n  a l t o  horno  con fuelles pa ra  a i r e  c a l i e n t e  y l a  f u e r z a  mo- 
t r iz  que  u t i l i z a b a  e r a  e l  agua .  Los m i n e r a J e s  se e n c o n t r a b a n  c e r c a  de l a  fe-  
r r e r í a ,  sin embargo l a s  d i f i c u l t a d e s  c o n t e x t u a l e s  i m p i d i e r o n  que  e s t a  empresa 
c o n t i n u a r a  produciendo (43 ). 

Sus  i n s t a l a c i o -  

* F e r r e r í a  de San Miguel 

Fue e s t a b l e c i d a  en l o s  p r i m e r o s  años  de l a  década de l o s  c i n c u e n t a s  a unos cin- 
c o  k i l ó m e t r o s  a l  Su r  de Z a c u a l t i p a n  en el e s t a d o  de Hida lgo .  Los p r o p i e t a r i o s  
d e  e s t a  f e r r e r í a  fueron p o r  muchos años  l o s  s e ñ o r e s  Jeker T o r r e  y C í a .  que no 
e s c a t i m a r o n  e s f u e r z o s  en c o n v e r t i r l a  en l a  empresa más equ ipada  en su géne ro .  
En u n  p r i n c i p i o  se p r o d u c í a  el f i e r r o  a t r a v é s  de c u a t r o  f o r j a s  c a t a l a n a s ,  - 
sin embargo pa ra  e l  año  de 1857 y a  se hab ían  agregado:  
d ic ión ,un  a s e r r a d e r o ,  a l g u n o s  hornos  de  a f i n a c i ó n  comto i se  y o t r a s  i n s t a l a c i o -  
nes i m p o r t a n t e s .  

uli horno  a l t o ,  una f u n -  
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En 1865, l a  f e r r e r í a  de San Migue l  e r a  l a  más equipada de l a  época, se producía 

e l  meta l  p o r  e l  método de a l t o  horno y una vez que se sacaba en l i n g o t e s ,  se - 
procedía  a a f i n a r l o  p o r  medio d e l  pudelado, obteniendo b a r r a s  de d i f e r e n t e s  d i -  

mensiones. 

Las o.peraciones se r e a l i z a b a n  en l o s  d i f e r e n t e s  l o c a l e s  que componían a l a  f e -  

r r e r í a ,  en una g a l e r a  bas tan te  grande y b i e n  acondic ionada se encontraba e l  a l -  

t o  horno cuya capacidad e r a  de v e i n t e  metros c incuenta  cent ímet ros  y en e l  cua l  
se r e a l i z a b a  l a  f u n d i c i ó n  d e l  m i n e r a l .  En l a  misma g a l e r a  e x i s t í a  un pequeño - 
horno o c u b i l o  en e l  c u a l  se r e f u n d í a  e l  f i e r r o  cuando é s t e  no t e n í a  l a  c a l i d a d  

r e q u e r i d a  o cuando se t e n í a n  que f a b r i c a r  p iezas para maquinar ia  en moldes f a -  
b r i c a d o s  para e l  e f e c t o .  E l  c u b i l o  e r a  de unos dos metros con c incuenta  c e n t í -  

metros y produc ía  f i e r r o  de buena c a l i d a d .  

una grua que r e a l i z a b a  l o s  movimientos necesar ios para l l e n a r  de h i e r r o  co lado 
l o s  moldes para maquinar ia .  Una máquina sop lan te  compuesta de dos c i l i n d r o s  y 
movida p o r  f u e r z a  h i d r á u l i c a ,  a l imentaba de a i r e  c a l i e n t e  a l  a l t o  horno, a l  - 
c u b i l o  y a l o s  hornos de a f i n a c i ó n .  Inmediatamente, a l  l a d o  de l a  g a l e r a  de - 
l o s  hornos de f u n d i c i ó n ,  se encontraba l a  o f i c i n a  para a f i n a r  e l  h i e r r o  colado. 

En una g a l e r a  c o n t i n g e n t e  se r e a l i z a b a  e l  proceso de pudelado, se contaba con - 
t r e s  hornos a l imentados con l e ñ a  y un m a r t i n e t e  a c t i v a d o  p o r  vapor; de aquí sa- 

l í a  e l  f i e r r o  en b a r r a s  f o r j a d a s  l i s t o  para laminarse. E l  proceso de laminado 

se e fec tuaba en o t r a  g a l e r a  en l a  que e x i s t í a n  dos juegos de c i l i n d r o s  movidos 

p o r  f u e r z a  h i d r á u l i c a  y se v o l v í a  a c a l e n t a r  e l  f i e r r o  en ca len taderos  d ispues-  

t o s  para e l  e f e c t o .  En l a  f e r r e r í a  se encontraba un t a l l e r  de c o n s t r u c c i ó n  ca- 

p a c i  tado:  

En e l  c e n t r o  de l a  g a l e r a  e x i s t í a  

" Para todas l a s  operac iones mecánicas que e x i g e  l a  cons- 

t r u c c i ó n  de maquinar ia  y de toda c l a s e  de obras de h i e r r o  
empleadas en l a  i n d u s t r i a ,  e s t á  e s t a b l e c i d o  e s t e  t a l l e r  - 
p r o v i s t o  de l o s  v a r i o s  mecwismos ind ispensables para  l l e -  

n a r  su o b j e t o "  ( 4 4 ) .  

En e l  t a l l e r  se encontraba una máquina para c e p i l l a r  l o s  metales,  dos t o r n o s  - 
grandes para  d i v e r s a s  p iezas  de h i e r r o ,  uno espec ia l  para t o r n e a r  en hueco o - 
c a l i b r a r ,  un t a l a d r o  y o t r o s  ins t rumentos  de u t i l i d a d .  Las herramientas se po- 
n í a n  en movimiento,  u t i l i z a n d o  una rueda h i d r á u l i c a  que se encontraba i n s t a l a d a  
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j u n t o  a l  ta l le r ,comple taba l a s  i n s t a l a c i o n e s  de l a  empresa una máquina h i d r á u -  

l i c a  para a s e r r a r .  

Los t a l l e r e s  y l a s  g a l e r a s  se h a l l a b a n  escalonados gradualmente en l a  o r i l l a  - 
derecha d e l  r í o  que v iene de Zacua l t ipan .  Los acc identes  d e l  t e r r e n o  propor -  
c ionaban buenas ca idas  de agua que se u t i l i z a b a n  provechozamente como f u e r z a  - 
m o t r i z  en t r e s  ruedas h i d r á u l i c a s ,  colocadas una después de o t r a ,  en una ex ten-  
c i ó n  aproximada de dosc ien tos  metros. Cada una estaba preced ida  de un d e p ó s i t o  

de agua o tanque que p e r m i t í a  que s i g u i e r a n  funcionando en t iempo de secas. 

Los dueños de San Miguel  arrendaban algunos montes cercanos, A t o p i  sco, Ar royo  
Hondo, Tusanapa y Puer to  d e l  lobo, a l o s  p r o p i e t a r i o s  de l a  hacienda de San Pe- 
d r o  de l a s  Vaquerías, de e s t a  forma obten ían  l a  l e ñ a  y e l  oco te  que l e s  e r a n  - 
necesar ios  como combust ib les para sus hornos. Los dueños de l a  f e r r e r í a  no l o  

e ran  de l a s  t i e r r a s  en donde se encontraban l o s  combust ib les,  como eran  e x t r a n -  
geros t e n í a n  que a r r e n d a r  l a s  t i e r r a s  o comprar e l  combust ib le ,  l o  que r e p e r -  

c u t í a  en un mayor c o s t o  para l a  producc ión d e l  meta l  y p o r  l o  t a n t o  en una me- 

n o r  c o m p e t i t i v i d a d  respec to  d e l  f i e r r o  e x t r a n j e r o  que en t raba a l  pa ís .  

La f a b r i c a c i ó n  d e l  carbón tampoco se h a c i a  en l a  f e r r e r í a ,  se t e n í a  que pagar 

para ob tener  e l  combust ib le :  

'I La mayor p a r t e  d e l  c o r t e  de á r b o l e s  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  

l e ñ a  y l a  f a b r i c a c i ó n  de carbón, e l  c u a l  se paga a l o s  

carboneros que l o  f a b r i c a n :  E l  de enc ino a razón de - 
s i e t e  centavos, y e l  de ocote a nueve r e a l e s  l a  a r roba 
f u e r a  de l a  conducción que se hace en c a r r o s  p o r  cuen- 

t a  de l a  f á b r i c a  " (45 ) .  

La necesidad de pagar p o r  l a  f a b r i c a c i ó n  d e l  carbón o r i g i n a b a  una c i e r t a  depen- il 

dencia de l a  empresa con respec to  a los carboneros.  

Los m a t e r i a l e s  necesar ios  para l a  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  hornos y para  l o s  l o c a l e s  
de l a  empresa se encontraban a c o r t a  d i s t a n c i a .  La p i e d r a  r e f r a c t a r i a  para  l o s  
hornos s e e x t r a e r i a d e  l a c a n t e r a  d e C o a t i l l a ,  m u n i c i p a l i d a d  de Zacua l t ipan ,  que - 
se encontraba a una d i s t a n c i a  de c u a t r o  leguas y med iay  se pagaba a razón de - 
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dos o cuatro reales cada piedra según su volúmen, utilizandose l a  pedacería y 

el  polvo en la  fabricación de ladri l los .  
maderas, se obtenían también con c ier ta  facilidad. La carga de cal puesta en 
l a  fábrica costaba aproximadamente s e i s  reales. 

Las a r c i l l a s ,  l a  c a l ,  l a  arena y las  

E n  el  cerro de San Bernardo, distante cerca de una legua hacia el sur de l a  - 
fer rer ía ,  se extraía el mineral que alimentaba los hornos de San Miguel. Los 
compuestos minerales rendían de 50 a 70 por 100, pero existían algunos que só- 
l o  se aprovechaban u n  2 5  por 100 en la  obtención del metal. La explotación de 
los minerales se realizaba de u n a  forma bastante rústica,  a c ie lo  abierto,  con 
irregularidad, sin método,con pocas labores subterráneas y con algunos pozos. 
Como resultado, en tiempo de lluvias se anegaban las  labores y se producían - 
derrumbes que obstaculizaban l a  obtención del mineral. 
car e l  mineral se hacían con cuña o barretón, pero como no todos los barreteros 
tenían suficiente experiencia, se adelantaba poco en l a  labor y algunas veces - 
e l  mineral se mezclaba con las a r c i l l a s ,  productos de los trabajos previos, y 

exigía después u n  t r a b a j o  separado para poder ut i l izar lo  o de plano se perdía. 

Los trabajos para arran- 

Aunado a los problemas en l a  explotación, el  mineral de hierro se encarecía más 
por l a  dificultad para transportarlo, el  mal estado del camino que no era ca- 
rretero por c ier to ,  obligaba a real izar el trayecto a lomo de mula. La carga - 
de doce arrobas transportada hasta la  ferrería costaba dos reales y en tiempo 
de l luvias,  cuando e l  camino se descomponía, se pagaba a t res  reales. 

A pesar de los problemas de diversa índole que enfrentó l a  ferrer ía  de San Mi- 
guel, su producción anual era de unos 2 5  O00 quintales de f ierro  en barras, - 
platina , vaciado y en productos terminados. (46) .  Fue la  primer empresa que 
alc.anzó esta producción, las  ferrerías señaladas anteriormente no 1 legaron a - 
producir ni 5000 quintales de f ierro  a l  año. La mayor parte de los productos 
de San Mguel eran colocados en el Mineral del Monte, ubicado también en e l  - 
estado de Hidalgo, en e l  cual existían importantes explotaciones de plata. - 
Otra parte de los productos llegaba a l a  ciudad de méxico, distante 50 leguas 
y e l  transporte era bastante caro ya que se pagaba a 175  francos el ki logramo 

( 1 . 6  reales el  quintal).  

E n  e l  año de 1896 l a  ferrer ía  era propiedad de l a  Compañía Mexicana de Hierro y 



Acero, cuyo p r e s i d e n t e  e r a  e l  S r .  Honey,por a q u e l l o s  años e x i s t í a  e l  p r o y e c t o  
de i n s t a l a r  e l  s is tema Siemens-Mart in para p r o d u c i r  acero, según e l  S r .  Honey 

se había gastado $100,000 pesos en l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  nuevo método y desple-  
gaba gran  a c t i v i d a d ,  t r a t a n d o  de que se l e  concedieran l a s  f r a n q u i c i a s  que - 
otorgaba l a  l e y  a l o s  i n t r o d u c t o r e s  de i n d u s t r i a s  nuevas en e l  pa ís .  ( 4 7 ) .  

La f e r r e r í a  d e j ó  de f u n c i o n a r  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XX,según T r i n i d a d  Paredes 
é s t o  sucedió en 1907, en cambio para J.A. Garcia,  San Miguel  suspendió d e f i n i t i -  

vamente sus t r a b a j o s  durante  1918. (48 ) .  

* F e r r e r í a  de M a t a c r i s t o s  

Se e s t a b l e c i ó  a p r i n c i p i o s  de l a  década de l o s  c incuentas en e l  estado de Ja- 

l i s c o .  Ubicada en Zapot lan,  cerca d e l  Lago de chapala, abas tec ía  l a s  neces i -  

dades de f i e r r o  de l a  reg ión .  

de buena c a l i d a d ,  no podía l l e v a r l o s  a l  mercado de l a  c iudad de Guadala jara - 
p o r  l a  d i f i c u l t a d  en los t ranspor tes .  Para e l  año de 1857 se encontraba en - 
p lena a c t i v i d a d ,  produciendo f i e r r o  en b a r r a s  y algunos productos.  
aún en 1895, pero poco después f u e  abandonada p o r  su p r o p i e t a r i o  D. Manuel - 
A i  zpuro.  ( 4 9 ) .  

Aunque sus productos y e l  f i e r r o  producido eran  

Funcionaba 

F e r r e r í a  de San Anton io  * 

Se encontraba i n t e g r a d a  a l a  f e r r e r í a  de San Miguel ,  en l a s  d i f e r e n t e s  f u e n t e s  

que se han consu l tado aparecen l o s  nombres de San Miguel  y San Anton io  j u n t o s ,  

designando a l a s  dos f e r r e r í a s .  Se t r a t a  pues de dos empresas i n s t a l a d a s  en - 
e l  mismo l u g a r ,  Z a c u a l t i p a n  Hgo., que en a lgún momento compart ían algunas i n s -  

t a l a c i o n e s  como p o r  ejemplo: l o s  h o r n i l l o s  para a f i n a r ,  e l  t a l l e r  de cons t ruc-  
c i ó n  y o t r a s .  

Cia. en ic1 año de 1865. 
San Anton io  y San Miguel  e ran  propiedad de l o s  señores Jeker  y 

'I T a l  como a l  presente se h a l l a n  montadas l a s  f e r r e r í a s ,  
pueden s i n  e s f o r z a r  e l  t r a b a j o ,  e l a b o r a r  de 400 a 500 
q u i n t a l e s  de f i e r r o  p o r  semana, b i e n  para e s t o  se ne- 
c e s i t a  que se conserve l a  t r a n q u i l i d a d  y que l a s  au to-  
r i d a d e s  l o c a l e s  presenten apoyo a l a  f u n d i c i ó n  '' (50) .  
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La ferrer ía  d e  San An ton io  t e n í a  u n  a l t o  horno  p a r a  l a  producc ión  d e l  meta l  y 
en 1865 se e n c o n t r a b a  p a r a l i z a d o  como r e s u l t a d o  de  l a s  g u e r r a s  c iv i les ,  además 
se h a b í a  t a p a d o  l a  mina d e l  f ierro porque los  o p e r a r i o s  hab ían  s i d o  r e t i r a d o s  
po r  e l  mismo mot ivo .  Cuando el horno t r a b a j a b a  normalmente,  l o g r a b a  p r o d u c i r  
cien q u i n t a l e s  d e  f i e r r o  a l  d i a ,  sin embargo é s t o  no s u c e d í a  a menudo. Proba- 
b lemente  f u n c i o n ó  h a s t a  f ines d e l  s i g l o  XIX. 

* F e r r e r i a  d e  l a  Enca rnac ión  

Se e n c o n t r a b a  p roduc iendo  a c t i v a m e n t e  en el año  d e  1857. Sus i n s t a l a c i o n e s  - 
c o n s t a b a n  d e  u n  a l t o  horno  y h o r n i l l o s  p a r a  a f i n a r ,  los f u e l l e s  de  a i r e  d e  los 
hornos  e r a n  movidos po r  una máquina de  vapor  que r e s o l v í a  el problema de  l a  - 
f a l t a  d e  f u e r z a  m o t r i z  h i d r á u l i c a  en l a  época  d e  s e c a s .  
de  l a  f e r r e r í a  fue D. J u a n  Hahú y C í a . ,  p r o p i e t a r i o  también  de  l a  f e r r e r í a  de  
Guadalupe y de  l a  f e r r e r í a  de  Real d e l  Monte, a s í  como a c c i o n i s t a  d e  l a  f u n d i -  
ción d e  S a n t a  Fé. 

E l  p r o p i e t a r i o  i n i c i a l  

La Enca rnac ión  e r a  a b a s t e c i d a  d e l  mine ra l  d e l  Cerro d e l  Cangandó: 

" En el E s t a d o  d e  México ( a h o r a  Hida lgo )  se e n c u e n t r a  uno 
de l o s  más i m p o r t a n t e s  c r i a d e r o s  d e  hierro magnét ico  en 
l a  montaña s i n é t i c a  d e l  c e r r o  d e l  Cangandó a nueve le- 
guas  a l  n o r t e  d e  Zimapan, y su g r a n  f e r r e r í a  se e s t a -  
b l e c i ó  en l a  b a r r a n c a  d e  l a  Enca rnac ión .  Todos l o s  - 
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  p a r a  su p r o s p e r i d a d ,  se e n c u e n t r a n  - 
en l a  comarca c i r c u n v e c i n a .  Ca idas  d e  agua pa ra  el mo- 
v i m i e n t o  de  l a s  máquinas ,  e inmensos bosques  p a r a  pro- 
veer d e  c o m b u s t i b l e s  a l a s  f u n d i c i o n e s  ". (51) .  

En e l  año  d e  1879, f u e  a d q u i r i d a  p o r  el Sr. Honey, los  p r o d u c t o s  de  l a  empresa 
l l e g a b a n  a l a  c i u d a d  de  México, p r imero  a lomo de  mula ,  después  en c a r r e t a  y - 
en a l g u n o s  c a s o s ,  a c e r c a n d o  l a  p roducc ión  a l a s  recientes e s t a c i o n e s  d e l  fe -  
r r o c a r r i l  y d e a l l í  a l a  c i u d a d .  Duran te  sus Úl t imos  años  de  e x i s t e n c i a  produ- 
c í a  unas  t r e i n t a  t o n e l a d a s  de  f i e r r o  en l i n g o t e s , a  l a  semana. 
comple to  sus a c t i v i d a d e s  po r  e l  año  de 1911. ( 5 2 ) .  

P a r a l i z ó  po r  - 
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* Fundición de San José Guichicovi 

En el estado de Oaxaca 
José Guichicovi, D. Antonio Magro fue su propietario por el año de 1866. La - 
existencia de la fundición fue momentánea pues las guerras civiles obligaron a 
su propietario a abandonarla al triunfo de la repüblica. (53). 

cerca de Ixhuatlan, se estableció la fundición de San 

* Ferrería de Apulco 

Fue la Única empresa que logró sobrevivir hasta el periodo post-revolucionario, 
inició sus operaciones el 8 de febrero de 1865 y todavía funcionaba el año de 
1937. 

La empresa fue establecida al norte de Tulancingo en terrenos de la hacienda - 
de Apulco, en la municipalidad de Metepec en el estado de Hidalgo, sus instala- 
ciones se encontraban a la orilla de uno de los principales arroyos tributarios 
del río Metztitlan. El trabajo del fierro se realizaba a través de un alto - 
horno y se fundían semanariamente de 40 a 45 quintales del metal durante los - 
primeros años. El precio del fierro primario era de cuatro pesos el quintal y 
la mayor parte de él se convertía en piezas para maquinaria, para la agricultu- 
ra, en rieles para las minas, en parrillas, hornillas, calderas y otras herra- 
mientas. Las piezas fundidas costaban entre 51/2 y 10 pesos el quintal, la - 
producción anual era de unos 1500 quintales de fierro y el mineral se obtenía 
del cerro de San Bernardo. 

En algún momento en la ferrería se construían petrechos de guerra, pero ésto - 
no se hizo permanentemente. A fines del siglo X I X  era propiedad del Sr. Honey 
que para salvarla planeó la fabricación de hierro colado que según él habrían 
de consumir los caminos de fierro, probablemente no logró su objetivo, sin em- 
bargo en 1919 trabajaba refundiendo los lingotes de fierro producidos por el - 
alto horno que se encontraba paralizado momentáneamente. 

La estación Apulco de la linea del ferrocarril Hidalgo y Noreste, ubicada a un 
kilómetro y medio al sur de la empresa, permitió a ésta continuar con sus tra- 
bajos. Los productos podían ser conducidos a la estación del ferrocarril y de 
ahí a cualquier parte, fue de las pocas ferrerías que efectivamente se benefi- 

\ I  
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c i a r o n  de l a  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  f e r r o c a r r i l e s .  

Apulco e s t á  ubicado en l a  s a l i d a  de l a  p a r t e  noroeste de l a  S i e r r a  de Hidalgo,  
elemento que l o  c o n v i r t i ó  en un c e n t r o  de in te rcambio  comerc ia l ,  a s í  l a  empre- 

sa se b e n e f i c i o  de e s t a  c i r c u n s t a n c i a  y pudo a g i l i z a r  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de - 
sus productos.  En 1925 se encontraba anexo a l a  p l a n t a ,  un horno de cúpula - 
para a f i n a r  con una capacidad de 1.5 toneladas de f i e r r o  colado, u t i l i z a b a  co- 

mo m a t e r i a  pr ima pedacería de f i e r r o  que en aque l los  años costaba de $100 a - 
150 pesos l a  tonelada puesta en l a  f e r r e r í a ,  e l  carbón vegeta l  t e n í a  un c o s t o  

de $30 pesos l a  tonelada, e l  carbón de coke s a l í a  a razón de $65 pesos l a  t o -  

ne lada y l a  p i e d r a  de c a l  que se u t i l i z a b a  como fundente, costaba $15 pesos - 
l a  tonelada.  E l  horno de a f i n a c i ó n  l e  s e r v i ó  a l  S r .  Honey para p r o d u c i r  tube- 

r í a  s a n i t a r i a  que en Apulco se f a b r i c a b a  a menor c o s t o  que l a  importada (54), 

l o  c u a l  también f u e  un f a c t o r  que p e r m i t i ó  l a  sobrev ivenc ia  de l a  f e r r e r í a .  

A p r i n c i p i o s  de l o s  años v e i n t e s  de e s t e  s i g l o ,  algunos de l o s  t e r r e n o s  de l a  

hacienda de Apulco f u e r o n  r e p a r t i d o s  en e j i d o s  a l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  f e r r e -  
r í a .  La Sra. M a t i l d e  Her rera  se que jó  a n t e  e l  p r e s i d e n t e  de l a  r e p ú b l i c a  en - 
o c t u b r e  de 1921, de que l o s  obreros,  ayudados p o r  e l  Ing.  A v i l a  y p o r  e l  e j é r -  

c i t o ,  habían marcado y a  l o s  l í m i t e s  e n t r e  l a s  t i e r r a s  e j i d a l e s  y l a  hacienda, 

p e r j u d i c á n d o l e  grandemente p o r  ' l o  que l e  s o l i c i t a b a  su i n t e r v e n c i ó n  (55), para 
suspender e l  r e p a r t o .  Para 1925 l a  empresa estaba rodeada de 150 a 200 casas 

de los t raba jadores ,  de l o s  empleados a d m i n i s t r a t i v o s  y d e l  dueño de l a  p l a n t a .  

La p o b l a c i ó n  e r a  cercana a 300 h a b i t a n t e s  y había buen movimiento comerc ia l  (56) .  

La empresa s i g u i ó  funcionando durante  l a  década de l o s  años t r e i n t a s ,  e l  9 de - 
agosto de 1937 c e r r ó  l a s  i n s t a l a c i o n e s  debido a que l o s  p r o p i e t a r i o s  no l l e g a -  

r o n  a un acuerdo p a r a . l a  f i r m a  d e l  c o n t r a t o  c o l e c t i v o  de t r a b a j o  con l a  secc ión 

59 d e l  S i n d i c a t o  I n d u s t r i a l  de Trabajadores Mineros, M e t a l ú r g i c o s  y S i m i l a r e s  - 
de l a  Repúbl ica Mexicana. En v i r t u d  de que en sept iembre aún no se r e s o l v í a  e l  

paro,  todas l a s  secciones d e l  s i n d i c a t o  mencionado g i r a r o n  telegramas a l  pre-  

s i d e n t e  Cárdenas para  que l e  d i e r a  s o l u c i ó n  a l  c o n f l i c t o  (57) .  Probablemente 
l a  empresa func ionó algunos años más. 

0 
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* Fundición en Tulancingo 

D. José de Castellá estableció la empresa en la población de Tulancingo, Hidal- 
go por el año de 1861 y solamente trabajó algunos años. 

* Ferrería en la hacienda de Sauceda 

En el estado de Guanajuato se estableció la ferrería en la Hacienda de Sauceda, 

abasteció las necesidades locales de productos de fierro. 

ximadamente, la empresa se alimentó del mineral de fierro de las montañas de - 
Comanjá ubicadas cerca de la ferrería. Es posible que por su ubicación cerca- 
na a la ciudad de León, sus productos llegaran a esta Última, lo que le daba - 
una mayor probabilidad de desarrollo. Probablemente funcionó algunas décadas. 

Fundada en 1865 apro- 

* Ferrería de los Reyes 

Se cuenta con muy pocos datos de esta empresa, fue fundada en el año de 1869 - 
por D. Antonio Gayo1 y se estableció en el estado de Hidalgo, cerca de la po- 
blación de Acaxochitlan. En 1881 fue adquirida por la empresa Boudoin Boldy y 

probablemente funcionó hasta fines del siglo XIX. 

* Ferrería El Salto 

Fue instalada en el año de 1875 en el municipio de Valle de Bravo, pertenecien- 

te al estado de México. Utilizó alto horno, afinación y laminado para la pro- 

ducción de fierro. Produjo hierro fundido en lingotes, hierro ductil en vari- 

lla, fierro dulce, toda clase de piezas moldeadas, tubos, pantallas, pies de - 
bancas, pies de mesas para escuelas, columnas, piñones, piezas de maquinaria y 

acero. (58). Su producción anual fue de 600 toneladas, solamente superada - 
por la ferrería de San Miguel (1,150 toneladas). a 

En el año de 1898 pertenecía a los señores Leglisse Hermanos y continuó funcio- 

nando hasta 1908. (59). 
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* Ferrería de Comanjá 

Funcionaba ya en el año de 1883, fue establecida por D. José María Rincón en - 
el mineral de Comanjá, en el que no sólo se explotaba hierro, sino también - 
plomo, plata, zinc, estaño y oro. En una primera instancia, la producción de 
la ferrería estaba orientada a cubrir la demanda existente en el mineral de - 
Comanjá, aunque éste no era su Único mercado. La cercanía con las ciudades de 
Lagos, León, San Luis Potosí y Guanajuato, le permitia diversificar sus merca- 
dos. 

La empresa producía uti 1 izando al to horno, hornos de af inaci Ón pudl ing-fornaces 
y su localización le permitía conseguir con cierta facilidad los materiales ne- 
cesarios para su funcionamiento: 

I' Tiene un inteligente director (D. Valerio Friche), maes- 
tros y operarios muy experimentados, abundancia y baratu- 
ra tanto de minerales como de combustible, fundentes y - 
ladrillo refractario, pues el carbonato de cal vale dos 
pesos tonelada, lo mismo que el cuarzo, la arsilla y la 
leña; todo ésto contribuye a que se pueda sostener con - 
ventaja" (60).  

La construcción del ferrocarril central que pasaba por las istaciones de León 
y de Lagos, benefició de alguna manera a la empresa. El transporte de los pro- 
ductos de la ferrería a las estaciones era muy difícil y costoso, principalmen- 
te en tiempo de lluvías. Inclusive las provisiones, los materiales y los tra- 
bajadores que iban de las ciudades mencionadas al mineral de Comanjá, práctica- 
mente interrumpían su tránsito, debido a que los caminos se convertían en pan- 
tanos intransitables. (61). La ferreria probablemente funcionó hasta los - 

ii primeros años del siglo X X .  

* Ferrería de la Trinidad 

Fue establecida cerca de Honey, en el estado de Hidalgo, en 1881 fue adquirida 
por la compañía Boudoin Boldy y se mantuvo funcionando hasta los primeros años 
del siglo XX. 
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* Ferrería de las Delicias 

En 1881 pertenecía a la empresa Boudoin Boldy, sus productos llegaban a la ciu- 
dad de México y probablemente funcionó hasta principios del nuevo siglo (62). 

* The Iron Mountain Company 

Esta empresa norteamericana pretendió un proyecto bastante ambicioso, como el - 
Cerro del Mercado ubicado en Durango era un enorme yacimiento de mineral se - 
necesitaba establecer una empresa bastante moderna capaz de aprovecharlo. La 
compañia compró el cerro del Mercado y probablemente la ferrería de San Fran- 

cisco e instalóallíun alto horno moderno para producir grandes cantidades de 

fierro, sin embargo atravesó con grandes dificultades. La más importante fue 

la falta de un mercado significativo y de vías de comunicación que le permi- 

tieran colocar su producción. 

Cambió su nombre después a Steel and Iron Company y fue dirigida desde 1890 - 
por Mr. J. Callanan hasta que quebró por incosteabilidad, antes de terminar el 
siglo. De los herederos del Sr. Callanan, la Fundidora Monterrey adquirió la 
propiedad del Cerro del Mercado en 1920. (63 ) . . 

6.3 Otras Ferrerías 

En algunos textos indicados en la bibliografía, aparecen nombres o lugares en 

donde a juicio del autor se encontraban funcionando una o varias ferrerías - 
que por ahora no hemos señalado. Desafortunadamente hasta el momento de redac- 

tar el trabajo no se pudieron obtener suficientes datos para dedicar cuando me- 

nos un par de párrafos a estas empresas, por lo que será necesario solamente - 
mencionar su existencia. Aparte de las ferrerías que se mencionaron en este - 
trabajo, existieron otras en Santa María Mlatasco, en Santelices, en la ciu- 

dad de México, en el estado de Querétaro, en Tlaxcala y probablemente en algu- 

nos lugares más. 

Fundiciones de segunda fusión 

A pesar que desde la segunda mitad del siglo pasado empezaron a seguir estas - 
empresas, como por ejemplo: la fundición de Santa Fe, la de Panzacola y la - 
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fundición de la Hacienda del Olivar; su verdadero auge se di6 hasta la década 
de los ochentas, 
sas fabricantes de diversos artículos de fierro estimuló fuertemente su confor- 
mación. Estas fundiciones surgieron como una manifestación del desarrollo in- 
dustrial en general y obligaron al sector siderúrgico a recionalizar su produc- 
ción para lograr el abastecimiento adecuado de la demanda de productos side- 
rúrgicos. Las ferrerías instaladas en el interior de la república, cerca de 
los grandes minerales no pudieron cubrir por un lado, el aumento en la demanda 
de fierro bruto y por el otro, el aumento en la demanda de una gran diversidad 
de productos acabados. 
muy cerca o dentro de las grandes ciudades y no produjeron fierro propio a - 
partir del mineral, sino que utilizaron chatarra y lingote de fierro como ma- 
teria prima para volverlo a fundir y entonces elaborar un producto nuevo. In- 
clusive algunas de ellas utilizaron el metal venido del exterior para fabricar 
algunas piezas de fierro vaciado. 

El surgimiento en las ciudades de un buen número de empre- 

Así, las fundiciones de segunda fusión se establecieron 

En Monterrey en el año de 1890 se estableció la Compañia Fundidora y Afinadora 
de Monterrey que originalmente fue propiedad de mexicanos y que posteriormente 
pasó a manos de norteamericanos. 
máquinas y herramientas para la agricultura, así como toda clase de tubería. - 

Producía entre otras cosas molinos para caña, 

( 64 1.  

La fundición de fierro de Irapuato, era propiedad de la empresa "Fundición de 
Fierro, S. A. ' I ,  cuyo director fue el señor Carlos R. Frocher y producía máqui- 
nas y herramientas para la agricultura en general; funcionó desde la década de 
los ochentas y hasta 1935, año en que solicitó al presidente Cárdenas la ayuda 
de $.10,000.00 para convertirla en una cooperativa. ( 65 ).  

En la ciudad de Puebla se estableció, también en la década de los ochentas, la 
fundición del Refugio propiedad de la empresa "Linda Marichal y Berna". Abas- 
teció con toda clase de productos a la ciudad de Puebla y a los centros agrico- 
las contingentes y funcionó durante el resto del siglo. ( 66 ).  

La Fundición ubicada en el estado de Sinaloa perteneció a los señores "Lanber 
y Cía de Mazatlán" y fabricaba diversos tipos de maquinaria, tales como calde- 
ras de vapor, bombas centrífugas y toda clase de maquinaria para minas y vapo- 
res. ( 67 ) .  100 



En l a  c iudad de Chihuahua a f i n e s  d e l  s i g l o  se e s t a b l e c i ó  una f u n d i c i ó n  en l a  

que se f a b r i c a b a n  productos para l a s  reg iones  a g r í c o l a s  c i rcunvec inas  y para 
l a s  nac ien tes  i n d u s t r i a s  de l a  c iudad. ( 68 ).  
En l a  c iudad de México, para f i n a l e s  de l a  década de l o s  ochentas func ionaba - 
l a  f u n d i c i ó n  de l o s  "Charrenton Hermanos Sucesores'' y a l  i g u a l  que l a s  o t r a s  

f u n d i c i o n e s  f a b r i c a b a  todo t i p o  de maquinar ia  para l a  i n d u s t r i a  y para l a  a g r i -  
c u l t u r a .  Esta empresa se opuso en 1899 a que e l  señor Ernesto Chavero o b t u v i e -  

r a  l a s  concesiones, e s t a b l e c i d a s  en l a  l e y  d e l  30 de mayo de 1893, para i n s t a -  

l a s  una f á b r i c a  de a r t í c u l o s  de f i e r r o .  La o p o s i c i ó n  se basaba en que e l l o s  - 
f a b r i c a b a n  ya una gran d i v e r s i d a d  de a r t í c u l o s  de e s t e  metal,  por  l o  c u a l ,  l a  

i n d u s t r i a  que q u e r í a  e s t a b l e c e r  e l  señor Chavero no e r a  nueva en l a  r e p ú b l i c a  

mexicana. ( 69 ) .  

Ot ras  f u n d i c i o n e s  de segunda f u s i ó n  fueron:  La "Fund ic ión  Juárez", La "Fundi-  

c i ó n  y T a l l e r e s  Mecánicos" y o t r a s  que e x i s t i e r o n  en l a s  c iudades de Pachuca y 

de Campeche. 

6.4 Fundidora Monterrey 

Se ha dedicado un espacio a p a r t e  a e s t a  empresa, porque su a p a r i c i ó n  s i g n i f i c ó  

una nueva etapa en l a  h i s t o r i a  de l a  i n d u s t r i a  s i d e r ú r g i c a  en Mexico. 

p r imera  i n d u s t r i a  no s ó l o  en México, s i n o  en la t inoamér ica ,  en p r o d u c i r  f i e r r o  

a t r a v é s  d e l  a l t o  horno a l imentado con carbón m i n e r a l  y e l  ahor ro  l o g r a d o  para 

p r o d u c i r  una tone lada de f i e r r o  de pr imera f u s i ó n ,  condenó práct icamente a l a  - 
d e s a p a r i c i ó n  a l a s  f e r r e r í a s  e x i s t e n t e s  que aún t raba jaban e l  metal, u t i l i z a n d o  

hornos a l imentados con carbón vegeta l .  Enmarcada en e l  régimen p o r f i r i s t a , l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  gobernador de Nuevo León, e l  genera l  Bernardo Reyes, c o l a -  

b o r ó  en c r e a r  l a s  cond ic iones  para e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  empresa. E l  auge 
económico d e l  estado se c a r a c t e r i z ó ,  e n t r e  o t r a s  cosas: p o r  l a  c r e a c i ó n  de - 
una r e d  de 86municaciones que p e r m i t í a  l a  f á c i l  c i r c u l a c i ó n  de l o s  productos y 

de l a s  m a t e r i a s  primas, p o r  l a  p a c i f i c a c i ó n  c i v i l  que p e r m i t í a  e l  t r a b a j o  con- 

t i n u a d o  en l a s  unidades product ivas,  p o r  e l  c o n t a c t o  comerc ia l  con l o s  Estados 
Unidos que i n c i d i a  favorablemente en l a  dinámica de i m p o r t a c i ó n  y de expor ta-  
c i ó n ,  a s í  como p o r  l a  promulgación de l a  l e y  e s t a t a l  de i n d u s t r i a s  nuevas de 
1889 que a c t u ó  en e l  mismo s e c t i d o  promocional  de l a  l e y  f e d e r a l  de i n d u s t r i a s  
nuevas de 1893. A e s t e  marco de c i r c u n s t a n c i a s  se sumaron l a  c r e c i e n t e  demanda 

Fue l a  - 
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nacional de fierro y la pujanza empresarial; que en conjunto posibilitaron la 
aparición de Fundidora. 
D. Antonio Basagoiti, León Signoret, Eugenio Kelly y D. Vicente Ferrera. 

La compañía fue organizada el 5 de mayo de 1899 por - 

I’ El acta constitutiva que formalizó la sociedad, se pro- 
tocolizó el 7 de mayo de 1900, en las oficinas del No- 
tario Público, Lic. Tomás Crecencio Pacheco, ubicada en 
la calle de Dr. Mier No. 78 I ’  ( 70 ).  

De entre los objetivos fundamentales de la Fundidora se pueden señalar la pro- 
ducción de fierro a gran escala para abastecer el mercado nacional, además de 
iniciar la explotación de yacimientos de carbón mineral que le permitieran - 
alimentar a los hornos. Por otro lado, el contrato celebrado entre la empreza 
y el gobierno, dejó a ésta exenta del pago de impuestos que originalmente cau- 
saban los capitales invertidos, por el término de treinta años. 
habla de alguna manera, del fuerte apoyo que dió el gobierno del estado al - 
sector siderúrgico en particular y al sector industrial en general. Las ins- 
talaciones de la Fundidora consistieron en un alto horno con capacidad para - 
producir 350 toneladas diarias de fierro, un equipo para la producción de car- 
bón de coque que constaba de una bateria de 48 hornos de colmena y un amplio - 
departamento de aceración con tres hornos Siemens Martin. ( 71 ).  Finalmente, 
el establecimiento de esta empresa significó también la primera vez que en - 
México se utilizó el proceso Siemens-Martin para la producción de acero. 

Este hecho - 

6.5 El fin de las ferrerías 

No existe un tiempo exacto en el cual se pueda ubicar la desaparición de las - 
ferrerías, en virtud de que fue un proceso en el cual se reunieron ele- 
mentos estructurales y coyunturales. Por un lado, el avance en el estableci- 
miento delesistema capitalista de producción demandó un sistema industrial 
cada día más funcional, en el que el sector siderúrgico tuvo que moderni- 
zarse. Y en ese sentido, la aparición de Fundidora Monterrey, representante 
de la modernidad, y la desaparición de las ferrerías, representantes de un sis- 
tema económico funcional ya caduco; jugaron un papel sustancial. A nivelco- 
yuntural, la revolución mexicana contribuyó a crear un contexto inóspito y pro- 
blemático para las ferrerias aún existentes; en virtud de que algunas de ellas 
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fueron invadidas o destruidas por los ejércitos, independientemente de que - 
las vías de comunicación y de comercialización eran rotas constantemente.Te- 

niendo en consideración estos elementos, su decadencia y desaparición se pue- 

de ubicar a finales del siglo pasado y excepcionalmente durante los primeros - 
años del presente siglo. 

En términos más específicos, la aparición de Fundidora en el mercado del fie- 

rro dió como resultado que los costos de producción del metal para las ferre- 

rías, resultara demasiado elevado y por lo tanto su competitividad en el mer-- 

cado se volvió insostenible. La necesidad de capital abundante para la moder- 
nización de sus instalaciones, con el objetivo de reducir los costos de produc- 

ción, también las condenó a la desaparición. Por aquellos años, se pensaba - 
que Fundidora abasteceríaconholgura la demanda nacional y la instalación de 

hornos de aceración e inclusive de altos hornos en las ferrerías, se conside- 

raba fuera de razón. Las fluctuaciones en el mercado interno del fierro en- 

globadas en las dinámicas resultantes del juego entre la oferta y la demanda - 
y la entrada legal e ilegal del metal; dieron como resultado una alta vulnera- 

bilidad de las ferrerías, en virtud de que en muchos de los casos funcionaban 

con escazos márgenes de ganancia. Así cualquier baja en el precio del metal, 

las obligaba a cerrar sus instalaciones. 

Otras causas de su desaparición fueron la mala ubicación en que quedaron, des- 

pués de que los bosques que explotaban se empezaron a agotar y se hacía necesa- 

ria una costosísima reubicación. Además de la necesidad básica de construir - 
caminos carreteros costosos que las conectaran con las recientes estaciones - 
del ferrocarril, ya que la Única ferrería que 

ciones fue la de Apulco. También influyeron los altos costos de la vida en 

relación con el aumento de los jornales, el alza de los precios de las materias 

primas y de las pasturas, así como en la reparación de los caminos. 

de florecimiento, ubicados en la segunda mitad del siglo.$asado, pasaron al re- 

cuerdo de sus viejos propietarios, accionistas y representantes. 
avanzó el nuevo siglo estas empresas sólo representaron un montón de chatarra 

prácticamente inútil. 

quedó cerca de una de las esta- 

Sus años 

Y conforme - 
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7 OBSTACULOS AL DESARROLLO DE LA SIDERURGIA MEXICANA EN EL SIGLO XIX 

7.1 

En base a los datos ofrecidos en el apartado de las ferrerías, ahora se identi- 
ficarán algunos de los rasgos generales en los aspectos que se consideran de ma- 
yor relevancia, con la finalidad de ofrecer una panorámica un poco más sistema- 
tizada que de luz sobre cuáles fueron los elementos concretos que impidieron el 
desarrollo de la siderurgia en México. 

Materias primas 

Uno de los aspectos importantes que obstaculizaron a la siderurgia fue la falta 
de transportes y vías de comunicación, aunque se puede señalar que la falta de 
estos medios estuvo - íntimamente ligada y en correspondencia con el bajo nivel - 
de desarrollo de la actividad económica, alcanzado por nuestro pais en aquellos 
años. La falta de transportes impidió la circulación ágil de las materias pri- 
mas necesarias para la producción siderúrgica, como por ejemplo el carbón vege- 
tal que era el combustible esencial. Durante el tiempo de lluvias en que se - 
agudizaba la falta de transportes, este combustible subía considerablemente de 
precio, aumentando consecuentemente los costos de producción del fierro. La - 
falta de instalaciones que permitieran almacenar grandes cantidades de carbón - 
originaba que no se pudiera remediar esta circunstancia. 

Los yacimientos del mineral ferroso eran abundantes y existian en buena parte - 
del territorio nacional, algunos de ellos se ubicaban en Zacualpan, en Lerma, en 
Tetela, en el cerro del Mercado, en Lagos, en Zayula, en el cerro del Cangandó, 
en Zopotlan, en Tapalpa, en el cerro de San Bernardo, en Coalcomán y en Comanjá. 
Sin embargo, la debilidad de las ferrerías estribaba en que tenían que comprar 
el mineral, ya que no eran propietarias de los yacimientos. El proceso produc- 
tivo del fierro por parte de estas empresas no incluía la explotación y la ob- 
tención del mineral ferroso, sino que se iniciaba con la fundición de éste y * 
con la obtención y afinación del fierro. 

En el caso del carbón mineral su producción fue casi inexistente hasta finales 
del siglo cuando en el año de 1887 se produjeron 57 O00 toneladas. Esta fue - 
una limitante sustancial, ya que la inexistencia de esta materia prima impidió 
la instalación de altos hornos modernos, obligando a la siderurgia a mantenerse 
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en el retraso tecnológico. 

También durante las primeras décadas del s iglo pasado, cuando se iniciaba l a  - 
producción siderúrgica, l a  fa l ta  de material refractario para el recubrimiento 
interior de los hornos hizo fracazar a varias empresas en su intención de fabri-  
car el metal. 

E l  transporte de las materias primas y por supuesto el de los productos se rea- 
lizaba a través del sistema de arr ier ía  que eran caravanas de carros, carretas y 

mulas, dirigidas por arrieros.  Estos transportes eran caros y en general los - 
metales diferentes del oro y de l a  plata,  no desarrollaron su producción a gran 
escala por esta limitante. 

7 . 2  Tecnología 

La tecnología utilizada en l a  siderurgia fue siempre importada y se mantuvo en 
u n  a l to  grado de retraso. Durante l a  primera mitad del s iglo  pasado y aún en - 
l a  segunda se uti1 izaron las for jas catalanas para producir el  metal..Constaban 
de uno a t res  hornos alimentados con carbón vegetal, una o más trompas de agua ,  
fuelles  y u n o  o varios martillos de gran peso movidos por ruedas hidráulicas. - 
( 1 ).  E n  e l las  no se alcanzaba a fundir el hierro por f a l t a  de temperatura y 

su producción dependiendo del número de hornos que uti l izara era de 700 a 3300 
quintales de f ierro  a l  año. La utilización de estas for jas daba como resultado 
una escaza producción del sector,  además que consumían casi el  doble del carbón 
que u n  horno y desperdiciaban entre el 30 y el 40% del mineral. 

E n  el  caso de los altos hornos alimentados con carbón vegetal, su utilización - 
se generalizó en México a partir  de l a  segunda mitad del s iglo  pasado. Era u n  
horno de unos s ie te  metros de a l t u r a ,  con una capacidad productiva de aproxima- 
dhente  dos toneladas por d í a ,  sin embargo como en las  ferrerías no funcionaba 
todo el año, su producción se puede calcular en unos 1600 quintales de f ierro  - 
por año. 

"La forma clásica de los altos hornos de l a  época era l a  de 
dos troncos de cono unidos por sus bases [La parte exterior 
o "carcas" es de cantería,  con sus t irantes y refuerzos de 
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hierro forjado] y l a  camisa o capa que revestía e l  interior 
del horno era de piedra s í l i c a  o de ladri l lo  refractario y 

estaba separada de l a  pared exterior de mampostería, por - 
una capa de arena o de escorias,  para evitar  que l a  camisa 
se agrietara por e1 calor." ( 2 ).  

Para cargar el horno primero se combinaba el mineral de hierro con el carbón de 
encino en u n a  carga o revoltura que posteriormente se introducía en el horno y 

que poco tiempo después producía el f i e r ro  de primera fusión. 

En algunas ferrer ías  se estableció el método de afinación o de pudelado para l a  
producción de hierro maleable y acero. Este método consist ía  en l a  descarboni- 
zación del hierro fundido, por medio del calor producido dentro del horno o re- 
ververo, en e l  cual se agita l a  fundición de primera fusión con una escoria - 
oxidante. La fundición líquida se oxida con una corriente de a ire  que forma en 
l a  superficie u n a  escoria r ica  en Óxido de hierro. Se consigue el contacto i n -  
timo entre el metal fundido y l a  escoria,  mediante l a  agitación enérgica de l a  
masa por medio de espetones o mecánicamente, así  l a  escoria quema las impuresas. 
Se obtiene una masa pastosa que se divide en trozos, los cuales se someten a l a  
acción del martillo para expulsar l a  escoria que sal ta  por efecto del choque. A 
continuación se lamina el hierro, se recalienta y se vuelve a batir  y a laminar 
a f in  de soldar los granos de metal.  ( 3 ) . 
r i o  porque el f i e r ro  producido por el  a l t o  horno era quebradizo debido a l a  - 
existencia de entre u n  3 y 4% de carbón y su utilización en esas condiciones - 
era limitada. Para el proceso se utilizaban hornos cúpula y de afinación - - 
Comtoise y Wikinson, así  como hornos convertidores Pudling -Fornaces. 
cedimientos Bessemer y Siemens Martin para l a  producción de acero,se establecie- 
ron hasta los inicios del s iglo  X X ,  con el surgimiento de Fundidora Monterrey. 

E l  proceso de afinación era necesa- 

Los pro- 

Una vez que se afinaba el f i e r r o ,  pasaba a l  t a a e r  de laminación: 

"El cual se compone de dos juegos, de a t res  cilindros cada 
u n o ,  destinados a e s t i r a r  Ó laminar el hierro; el  u n o  l l a -  

mado de preparar y el o t r o  de acabar. Estos cilindros se 
ponen en movimiento por medio de u n a  rueda hidráulica, de 
l a  fuerza de 35 caballos vapor. Las barras en b r u t o  que 
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salen de la oficina de pudlage, son las que se estiran y 

perfeccionan pasándolas sucesivamente por los dos juegos 
de cilindros, obteniéndose fierros laminados de diferen- 
tes formas y varias dimensiones ....... Para esta opera- 
ción se calientan las barras varias veces en fuegos dis- 
puestos convenientemente y alimentados con buena leña se- 
ca." ( 4 ).  

7.3 Producción 

Dependiendo del tamaño de sus instalaciones, del tipo de procedimiento para ob- 
tener el fierro, así como de sus mercados, las unidades productivas durante la 
primera mitad del siglo pasado tenían una producción que fluctuaba entre los - 
500 y 3 O00 quintales de fierro por año. 
aparecieron ferrerías como la de San Miguel que producía unos 25 O00 quintales, 
sin embargo como ésto no sucedió en todos los casos,el cambio no fue sustancial- 
mente importante. 

Pero en la segunda mitad del siglo 

En 1857, el ministro de fomento, Manuel Siliceo, anexó en su memoria anual un - 
cuadro en el cual se puede apreciar el estado que guardaba la siderurgia en - 
aquel los años (ver el cuadro No.5 ) . El cálculo que surge de sumar los quinta- 
les producidos por cada una de las empresas es de 10,880 quintales de fierro - 
por año, sin embargo la limitada información con la que contaba da como resul- 
tado un cálculo un poco bajo del que ahora se puede hacer, ya que en este traba- 
jo se considera que desde el año de 1847 la producción era cercana a los 20 O00 
quintales. En el año de 1868, el ministro de fomento, Blás Balcárcel considera 
que la industria siderúrgica se encuentra en la siguiente situación: 

"Haciendo un cómputo aproximado de la producción total de 
las ferrerías que actualmente están en trabajo, puede es- 
timarse en 100 O00 quintales al año, siendo susceptible de 
un aumento que no reconoce limites". ( 5 ). 

De acuerdo al período de funcionamiento de las ferrerías, así como a su capaci- 
dad productiva, considero que la producción siderúrgica en México durante el - 
siglo X I X ,  difícilmente rebazó los 90 O00 quintales. Como se puede apreciar - 
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en el cuadro 6 la producción msxima de la siderurgia se ubica a finales del si- 
glo, en el año de 1897 en el cual se producían 76 300 quintales o sea unas 
3 500 toneladas de fierro al año. En Europa, como se señaló en el capítulo de 
contexto internacional , muchos de los países producían ya millones de tonela- 
das, lo que da una idea del retraso impresionante que sufría esta industria en 
nuestro país. De hecho no fue hasta la entrada de Fundidora Monterrey al pro- 
ceso productivo, cuando el aumento de la producción nacional fue significativo. 
Por ejemplo, en 1901 se producían 3 240 toneladas, en 1902 bajó a 2423 Y en 1903 

con la entrada de Fundidora se elevó a~?9932-toneiadas, (6). 

- 

I 

7.4 Comercio y mercado 

El bajo nivel de desarrollo que durante la mayor parte del siglo pasado tuvieron 
las relaciones capitalistas de producción fue ejemplificado por el mínimo avance 
industrial en las diferentes ramas de la actividad económica. Este hecho limitó 
sustancialmente la demanda en la producción del fierro, 
mente de los centros mineros, agrícolas y de algunas ciudades. 
mercado para las ferrerías estaba limitado a la localidad o región en donde se 
encontraba ubicada, debido a la falta de transportes, aunque se desarrollaron 
otros mecanismos que posibilitaron el intercambio de productos entre las diferen- 
tes regiones. Tal es el caso de las ferias regionales de las cuales destaca la 
feria de San Juan de los Lagos a l a  que concurrían miles de personas de todas - 
las regiones del país. 
de Nuevo México, así como de otros lugares del pais. Junto con estos productos, 
también arribaban de europa toda clase de manufacturas, algunas veces fabricadas 
especialmente para la feria de San Juan, lo que da una idea de su importancia. 
Las poblaciones y regiones más desconectadas del país tenían la oportunidad de 
adquirir implementos de fierro a través de estas ferias regionales, sobre todo 
cuando en algunas de ellas no se encontraba establecida una ferrería. 

que surgió fundamental- 
En genera1,el - 

Llegaban a ella productos de California, de Chihuahua, 

e 

La oferta del metal, durante la mayor parte del siglo se mantuvo por debajo de 
la reducida demanda nacional, por ejemplo en 1893, el señor Brodie, representan- 
te del señor Haughan, se quejaba de que para instalar una fábrica de productos 
de fierro debía importar el metal que le era necesario pues en la república no 
existía en la cantidad y la calidad requerida ( 7 ).  
portación del fierro se hizo necesaria, durante casi todo el siglo, solo que el 

En este sentido, la im- 
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f i e r r o  impor tado no l l e g a b a  a reg iones  a l e j a d a s  d e l  c e n t r o  p o r l a s  d i f i c u l t a d e s  

e x i s t e n t e s  en l o s  medios de t r a n s p o r t a c i ó n .  E l  meta l  impor tado se consumía en 

una mayor p r o p o r c i ó n  en l a  c iudad de México y en a lgunas de l a s  ciudades por-  
t u a r i a s  o cercanas a l o s  puer tos  p o r  l o s  que se i n t r o d u c í a .  De es ta  manera se 

e x p l i c a  también,el s u r g i m i e n t o  de numerosas f e r r e r í a s  pequeñas, diseminadas - 
p o r  todo e l  t e r r i t o r i o  nac iona l  y ubicadas en l a s  l o c a l i d a d e s  que no t e n í a n  - 
acceso a l  meta l  importado. Este provenía p r i n c i p a l m e n t e  de Alemania, Francia,  

I n g l a t e r r a  y Suecia y e r a  de d i v e r s o s  t i p o s  como p o r  e jemplo f i e r r o  planchue- 

la,bergajÓn, p l a t i n a ,  de Suecia, labrado y colado. Estos productos pagaban - 
a l t a s  t a r i f a s  a r a n c e l a r i a s  que en algunos de l o s  casos l l e g a b a n  hasta e l  113% 

de su v a l o r  o r i g i n a l .  Del anexo de l a  memoria d e l  M i n i s t e r i o  de Hacienda de 

1877, se desprende que p o r  a q u e l l o s  años e l  p r e c i o  promedio d e l  q u i n t a l  de - 
f i e r r o ,  una vez que se c u b r í a n  l o s  impuestos, f l u c t u a b a  a l  rededor  de $ 9.2 

pesos. 

b les ,  e l  p r e c i o  aumentaba considerablemente. E l  meta l  e x t r a n g e r o  se i n t r o d u c í a  

a l a  r e p ú b l i c a  p o r  l o s  puer tos  de Tampico, San Juan de Ulúa, S i s a l ,  Campeche, - 
I s l a  d e l  Carmen, Mazat lán y Guaymas. Según Inés  H .  Canales l a  impor tac ión  de - 
meta les y minera les  representó  e n t r e  e l  1 y 8% d e l  t o t a l  de l a s  impor tac iones 

e n t r e  1821 y 1875. E l  f i e r r o ,  e l  acero y e l  azogue r e p r e s e n t a r o n  e l  90% de ese 

t o t a l ,  p o r  l o  que se puede d e c i r  que a n i v e l  c u a n t i t a t i v o  su impor tanc ia  e ra  - 
bas tan te  reducida.  ( 8 ). 

Además cuando los  caminos en t iempos de l l u v i a  se v o l v í a n  i n t r a n s i t a -  

Por o t r a  par te ,  un pequeño grupo de f i r m a s  ex t rangeras  dominaron l a  mayor pro- 

p o r c i ó n  d e l  comercio e x t e r i o r  ya que l a s  empresas menores mexicanas, c o n s t i t u í -  
das generalmente con escazos recursos, no podían c o m p e t i r  porque se necesi taba 

mucho d i n e r o  para pagar l a s  mercancías, l o s  gastos d e l  t r a n s p o r t e ,  a s í  como l o s  

elevados derechos aduanales. 

Los empresar ios p r o p i e t a r i o s  de l a s  f e r r e r í a s  s iempre pugnaron para que l o s  de- 

rechos de . impor tac ión  d e l  f i e r r o  fueran a l t o s  para p r o t e g e r  sus mercados y p o r  
l o  t a n t o  sus empresas. En 1851, e l  s e c r e t a r i o  M. Gálvez e x p l i c a  a l  m i n i s t e r i o  
de Fomento que después de haber r e c i b i d o  numerosas s o l i c i t u d e s  p o r  p a r t e  de l o s  
dueños de l a s  f e r r e r í a s  y de haber ana l i zado l a s  razones en cada uno de l o s  ca- 
sos, e s t á  convencido de que es necesar io  aumentar l o s  derechos de impor tac ión  - 
a l  meta l  ex t rangero  para  p r o t e g e r  e s t a  impor tan te  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .  ( 9 ) .  
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7 .5  

De acuerdo con l o s  datos o f r e c i d o s  en e l  apartado de l a s  f e r r e r í a s  se ha t r a t a -  

do de hacer una g r á f i c a  más o menos r e p r e s e n t a t i v a  de l a s  f l u c t u a c i o n e s  de l o s  

p r e c i o s  d e l  f i e r r o .  
p o s i b i l i t e n  e s t a  ta rea .  La gran  d i v e r s i d a d  de productos,  ca l idades ,  acabados, 

a leac iones,  a s í  como de l a s  l o c a l i d a d e s  en que se comerciaba, hacen p o r  ahora - 
pract icamente i m p o s i b l e  un a n á l i s i s  de e s t a  na tura leza .  Lo Único que es p o s i -  

b l e  d e c i r  es que de 1845 a 1885 e l  v a l o r  d e l  metal  f l u c t u ó ,  dependiendo d e l  ti- 

po de producto,  e n t r e  $ 4.50 y $ 12 pesos e l  q u i n t a l .  

Sin embargo no se cuenta con l o s  datos s u f i c i e n t e s  que - 

Empresarios 

La s i d e r u r g i a  durante  e l  s i g l o  X I X  estubo en manos de l a  i n i c i a t i v a  p r ivada,  e l  
Estado aunque i n t e r v i n o  en su promoción sobre todo a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  a - 
t r a v é s  d e l  Banco Av ío  y de l a  DGIN,  no f u e  p r o p i e t a r i o  n i  a d m i n i s t r ó  a lguna f e -  
r r e r í a .  A p a r t i r  de l a  en t rada de l o s  c a p i t a l e s  i n g l e s e s  a n u e s t r o  país,duran- 

t e  l a  década de l o s  t r e i n t a s ,  de l a  i n m i g r a c i ó n  cons tan te  de ext rangeros,  a s í  - 
como de l a  en t rada masiva de c a p i t a l e s  durante e l  p o r f i r i a t o ;  l a  i n v e r s i ó n  ex- 
t r a n j e r a  f u e  p e r s i s t e n t e  en l a s  d i f e r e n t e s  ramas de l a  a c t i v i d a d  económica. - 
Los c a p i t a l e s  ex t rangeros  se i n v i r t i e r o n  preferentemente en l o s  sec tores  prima- 
r i o s  como l a  miner ía ,  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  en general  y también l a  s i d e r u r g i a .  - 
Se puede d e c i r  que probablemente más d e l  7 0 % d e l a s  f e r r e r í a s  p e r t e n e c i e r o n  a em- 

p r e s a r i o s  o a compañías ex t rangeras .  Por  ejemplo: l a  f e r r e r í a  de San Rafael  - 
e r a  propiedad de Davidson, l a  de Santa María y l a  de Santa Ana per tenec ían  a - 
M a i r e t ,  l a  de Santa Fé a Jamisson, HahÚ e r a  p r o p i e t a r i o  de l a  encarnación, San 

Miguel  y San Anton io  p e r t e n e c í a n  a Jeker  Tor re  y Cia, l a  f e r r e r í a  de l a  Hacien- 

da d e l  O l i v a r  p e r t e n e c í a  a Got Bonteps y Cia y l a  f e r r e r í a  d e l  S a l t o  a l o s  her-  

manos Leg1 i sse. 

. 

Los c a p i t a l e s  nac iona les  eran  pocos y en general  estaban b a s t a n t e  apegados a l a  

i n v e r s i ó n  t r a d i c i o n a l ,  como e r a  fB a g r i c u l t u r a  y l a  compra de b ienes inmuebles. 
Además l a  i n v e r s i ó n  para e s t a b l e c e r  una empresa s i d e r ú r g i c a  e r a  elevada como se 

puede a p r e c i a r  en l a s  cant idades  prestadas, por  e l  Banco de Av ío  a l a s  compañías 
p r o p i e t a r i a s  de algunas f e r r e r í a s  en proceso de i n s t a l a c i ó n .  E l  c o s t o  de una - 
f e r r e r í a ,  dependiendo d e l  tamaño, de l a  t e c n o l o g i a  u t i l i z a d a  y d e l  número de - 
obreros,  f l u c t u a b a  e n t r e  $ 20,000 pesos, l a s  más pequeñas como Santa Ana y Je- 
sús María, has ta  $ 250,000 o más, como l a s  de Guadalupe y San Rafael. Los f r a -  
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casos de algunos de los primeros proyectos siderúrgicos como Piedras Azúles y 
Jonatepec, también auyentaron a los inversionistas nacionales, independiente- 
mente de que la industria era nueva e importada. 

Algunos de los empresarios o de las compañías propietarias de unidades siderúr- 
gicas, estubieron conectados con otras actividades y su inversión en el sector 
solamente era complementaria de un proyecto mayor. Por ejemplo, la Compañía - 
Unida de Minas Mexicanas, propietaria de la ferrería de San Francisco era una 
empresa bastante fuerte en el ámbito de la explotación de la plata y de la mi- 
nería en general, también la ferrería de Miraflores pertenecía a una empresa - 
cuyo radio de acción era la industria textil. 

La debilidad fiscal de las diferentes administraciones gubernamentales y su ne- 
cesidad imperiosa de pedir prestado, dio como resultado el desarrollo de un - 
gran número de agiotistas y de compañías que llamandose comerciales eran verda- 
deras cuevas de usureros. "Para tener una idea basta el ejemplo de Manuel Lizar- 
di, que en junio de 1828 otorgó un préstamo con 536 por ciento de interés anual" 
al gobierno de la república. ( 10 ). 
muchos comerciantes se volvieron agiotistas, aprovechandose de los apuros guber- 
namentales. 
Hernández. ( 11 ). 

En la década de los cincuentas también - 

En Nuevo León destacan, en este sentido Patricio Milmo y Mariano - 

En los primeros momentos la usura auyentó al capital de la actividad económica 
y concretamente de !a inversión siderúrgica, ya que resultaba más cómodo pres- 
tar dinero al gobierno y ganar altos interéses que invertir en una industria - 
desconocida y en la cual la renta del capital era menor. 
algunos prestamistas, ya que cuando no fueron cubiertos algunos créditos,median- 
te las hipotecas se apropiaron de las empresas. En este sentido destaca la fir- 
ma Jeker Torre y Cía. que fue propietaria de la ferrería de San Miguel y de San 
Antonio en 1865 y que a nivel nacional, junto con Drusina y Cía, con Rosas her- 
manos y con Gregorio Mier y Teheran entre otros, fue una destacada casa comer- 
cial y usuraria. 

En la siderurgia hubo 

FI 

Destaca también una alta concentración, entre unas cuantas compañías o empresa- 
rios, en la propiedad de las ferrerías, por ejemplo entre los años cuarentas y 
l o s  sesentas, D. Juan Hahú era propietario de las ferrerías Encarnación, Guada- 
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lupe,  Real d e l  Monte, además de t e n e r  acc iones en Santa Fé. 
años, A r i s t e o  M a i r e t  t e n í a  l a  propiedad de l a s  f e r r e r í a s  de A t o t o n i l c o  e l  Gran- 

de, de Santa Ana y de Santa Maria.  
p i e t a r i o  de l a  Encarnación, de San Miguel  y de Apulco. 

Boldy, duran te  l o s  ochentas 

También en a q u e l l o s  

A f i n a l e s  d e l  s i g l o ,  e l  señor Honey f u e  pro-  
Y l a  compañía Bondoin - 

f u e  p r o p i e t a r i a  de l o s  Reyes y de l a  T r i n i d a d .  

La c o n c e n t r a c i ó n  de l a  s i d e r u r g i a  en pocas empresas d i ó  como r e s u l t a d o  que l o s  

p r o p i e t a r i o s  e s t u v i e r a n  muy a ten tos  a c u a l q u i e r  ade lan to  t e c n o l ó g i c o  que se d i e -  

r a  en e l  sec tor ,  a s í  como en m i r a r  constantemente a l  vec ino  para saber c u a l q u i e r  

cosa que p u s i e r a  en p e l i g r o  su empresa o que l a  d e j a r a  a l  márgen de una proba- 

b l e  i n o v a c i ó n  impor tante,  
p o r t a n t e  a l  gob ie rno  l o s  o t r o s  se aprestaban también a b e n e f i c i a r s e  de e l l a  y - 
s i  no e r a  p o s i b l e ,  entonces se oponían a que e l  gobierno l a  otorgase en ,forma - 
i n d i v i d u a l  a l  p e t i c i o n a r i o , y a  que é s t o  l o s  dejaba en desventa ja .  p o r  ejemplo- - 
en 1856, l o s  p r o p i e t a r i o s  de v a r i a s  f e r r e r í a s  e n t r e  l o s  que destacan H. Davison 

de San Rafael ,  Jeker  Tor re  y Cía. de San Miguel  y San Antonio,  a s í  como M a i r e t  

de Santa Ana y Santa Maria; se opusieron a que e l  gob ie rno  o t o r g a r a  v a r i a s  con- 

ces iones a H. Warral  que a t r a v é s  de su r e p r e s e n t a n t e  D. Gui l le rmo C a r r i n g t o n  
l a s  había s o l i c i t a d o  para i n t r o d u c i r  a lgunas mejoras en l a  f a b r i c a c i ó n  d e l  f i e -  

r r o .  ( 12 ). También en e s t e  sent ido ,  e l  señor Honey, p r e s i d e n t e  de l a  Compa- 

ñ í a  Nacional  Mexicana de H i e r r o  y Acero, p r o p i e t a r i a  de l a  f e r r e r í a  de San M i -  

guel ,  desplegaba gran a c t i v i d a d  para que e l  gob ie rno  l e  o t o r g a r a  l a s  excencio- 

nes señaladas en l a s  leyes  que l e  p o s i b i l i t a r a n  i n s t a l a r  en México, e l  método - 
Siemens M a r t i n  para  p r o d u c i r  acero. Con e s t e  f i n  se opuso mediante ocursos l e -  
ga les  a todas l a s  p e t i c i o n e s  que en e l  mismo s e n t i d o  h i c i e r o n  o t r o s  p r o p i e t a -  

r i o s  de f e r r e r í a s ,  como p o r  ejemplo l a  s o l i c i t u d  d e l  señor Haughan en 1896 y l a  

de E.B. Cuney en 1898. ( 13 ). F ina lmente se puede d e c i r  que l o s  p r o p i e t a r i o s  

de l a s  f e r r e r í a s  más grandes formaban un grupo bas tan te  enterado de l a s  c u e s t i o -  
nes s i d e r ú r g i c a s  y é s t o  l o  lograban,por ejemplo, a t r a v é s  de l a  l e c t u r a  de r e -  

v i s t a %  que venían d e l  c o n t i n e n t e  europeo y que versaban sobre adelantos t e c n o l ó -  
g icos,  p roducc ión  y o t r o s  temas de i n t e r é s  s i d e r ú r g i c o .  

Así  cuando alguno de e l l o s  pedía una concesión i m -  

:-.>h 1 
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7.6 Obreros 

La d i v e r s i d a d  en e l  empleo de l a  mano de obra en l a  i n d u s t r i a  s i d e r ú r g i c a  quedó 

determinada p o r  l o s  elementos p a r t i c u l a r e s  que c a r a c t e r i z a r o n  su es tab lec imien-  

t o  en n u e s t r o  p a i s .  Su u t i l i z a c i ó n  se r e a l i z ó ,  ten iendo como base l a s  carac te-  

r í s t i c a s  fundamentales de l a  p o b l a c i ó n  económicamente a c t i v a  de a q u e l l o s  años, 

como por  e jemplo su poca m o v i l i d a d ,  o r i g i n a d a  p o r  l a  f a l t a  de t r a n s p o r t e s  y su 
mínima p r e p a r a c i ó n  t é c n i c a  y a  que l a  i n s t a l a c i ó n  y l o s  ade lan tos  técnicos,  p o r  
l o  menos en l a  s i d e r u r g i a ,  no f u e r o n  r e s u l t a d o  de un d e s a r r o l l o  alcanzado a l  - 
i n t e r i o r .  Dent ro  de l a s  f e r r e r í a s  e x i s t í a n  v a r i o s  t i p o s  de t r a b a j a d o r ,  e n t r e  - 
l o s  cua les  destacan: l o s  moldeadores que elaboraban l a s  p iezas  coladas, l o s  es- 

t i r a d o r e s  que t r a b a j a b a n  en l a  laminac ión  d e l  f i e r r o ,  l o s  carboneros que prepa- 

raban e l  carbón para l o s  hornos, l o s  a f i n a d o r e s  que manejaban l a s  f raguas de - 
a f i n a c i ó n  y l o s  peones que r e a l i z a b a n  l a s  labores  menos espec ia l i zadas .  Depen- 

diendo d e l  tamaño de l a  empresa, e r a  e l  número de o p e r a r i o s  que laboraba, p o r  - 
e jemplo P iedras  Azúles t e n í a  150, San Rafael  125, Santa María 14, Santana 10 y 

Jesús María 10. Algunas de e s t a s  empresas u t i l i z a b a n  l a  mano de obra e x t r a n j e -  

r a ,  sobre todo en l a s  p r imeras  décadas d e l  s i g l o ,  ya que se c a r e c í a  de prepara- 
c i ó n  técnice,  p o r  e jemplo en l a  f e r r e r í a  de Santa M a r i a . d e  A t o t o n i l c o  e l  Grande 

en 1846: 

"Todos l o s  o p e r a r i o s  empleados en e s t a  f á b r i c a  son mexica- 

nos, a excepción de uno so lo  f rancés,  para e s t i r a r ,  a cu- 

yo o f i c i o  no se ha q u e r i d o  d e d i c a r  ninguno d e l  país ,  por-  

que o f rece  a l g ú n  p e l i g r o  en su p r i n c i p i o "  (14  ).  

También a l  e x t e r i o r  de l a s  f e r r e r í a s  había t r a b a j a d o r e s  inmiscu idos  en l a  pro-  

ducc ión  d e l  f i e r r o ,  p o r  e jemplo l o s  b a r r e t e r o s  que sacaban e l  m i n e r a l  y que en 

muchos de l o s  casos t r a b a j a b a n  a des ta jo ,  es d e c i r  cobraban p o r  una determinada 
c a n t i d a d  de m i n e r a l  e x t r a í d o  y no p o r  jo rnada de t r z b a j o ,  a s í  como l o s  carbone- 
r o s  que producían e s t e  i m p o r t a n t e  combust ib le :  

"La mayor p a r t e  d e l  c o r t e  de á r b o l e s  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  - 
l e ñ a  y l a  f a b r i z a c i ó n  de carbón, e l  c u a l  se paga a l o s  - 
carboneros que l o  f a b r i c a n :  E l  de enc ino  a razón de s i e t e  
centavos, y e l  de oco te  a nueve r e a l e s  l a  ar roba,  f u e r a  de 
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l a  conducción que se hace en c a r r o s  p o r  cuenta de l a  f á -  

b r i c a ”  ( 15 ). 

Es d i f í c i l  p o r  ahora sacar  un promedio de l o s  j o r n a l e s  pagados en l a  s i d e r ú r g i a  

durante  e l  s i g l o  pasado porque no se cuenta con l o s  datos s u f i c i e n t e s  para l o -  

g r a r l o ,  s i n  embargo se puede a d e l a n t a r  que es tos  f l u c t u a r o n  e n t r e  $,50 y $.75 - 
pesos p o r  d ía .  También dependía d e l  t i p o  de t r a b a j o  se r e a l i z a b a ,  p o r  ejemplo, 
no e r a  e l  mismo s a l a r i o  e l  que ganaba un peon, un a f i n a d o r  o un sobreestante.  - 
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  reg iones  e r a n  bas tan te  s i g n i f i c a t i v a s  y en genera l  en 

e l  n o r t e  se pagaba mejor  a l o s  obreros  que en e l  s u r  o e l  c e n t r o  d e l  país. Se - 
desconocen l a s  cond ic iones  de t r a b a j o  de l o s  obreros s i d e r ú r g i c o s ,  s i n  embargo 

se pueden enmarcar d e n t r o  de l a s  cond ic iones  e x i s t e n t e s  en o t r a s  áreas p r o d u c t i -  

vas que en genera l  eran b a s t a n t e  malas, i g u a l  que en I n g l a t e r r a  o en o t r o s  p a í -  
ses durante  l o s  p r i n c i p i o s  de su r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l .  E l  t r a b a j o  de l a s  muje- 

r e s  y l o s  n iños  e r a  cosa común y l a s  pr imeras r e a l i z a b a n  t a r e a s  de doce horas y 

media, r e c i b i e n d o  16 centavos p o r  j o r n a d a  y solamente se l e s  p e r m i t í a  un t iempo 
de c i n c o  minutos para comer ( 16 ) . En e l  caso de l o s  hombres, r e a l  izaban j o r -  

nadas has ta  de 18 horas d i a r i a s  o j o rnadas  de 36 horas de t r a b a j o  p o r  12 de des- 

canso y algunos más t r a b a j a b a n  de l a s  c i n c o  de l a  mañana a l a s  7:45 de l a  t a r d e .  

Algunos elementos impor tan tes  que c a r a c t e r i z a r o n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  c a p i t a l  

y e l  t r a b a j o  d i e r o n  a é s t a s  un m a t í z  p a r t i c u l a r  no plenamente c a p i t a l i s t a .  Por 
ejemplo,  en muchos casos e x i s t i ó  e l  pago en especie en s u b s t i t u c i ó n  d e l  pago en 
moneda y l o s  productos con l o s  que se r e a l i z a b a  eran elevados de su v a l o r  o r i -  
g i n a l  hasta en un 300 %. Para e l l o ,  l o s  patrones e s t a b l e c í a n  c e n t r o s  de consumo 

o de comercio en donde l o s  obreros cangeaban l o s  va les  mediante l o s  cuales se - 
l e s  había remunerado su jo rnada l a b o r a l .  (17) .  En o t r o s  casos e l  p a t r ó n  descon- 

taba un t a n t o  p o r  c i e n t o  d e l  s a l a r i o  de l o s  t raba jadores ,  mediante d i v e r s o s  pre-  
t e x t o s ,  p o r  ejemplo:  
v e l a  de l o s  hermanos muertos, medio r e a l  para San José, porque e l  producto ha- 
b í a  s a l i d o  defectuoso o p o r  l a  u t i l i z a c i ó n  de m a q u i n a r i a . y  her ramienta  en e l  de- 
sempeño de l a s  labores.  Ot ros  elementos también c a r a c t e r í s t i c o s  fueron,  l a  - 

dos r e a l e s  para l a s  sociedades c a t ó l i c a s ,  un r e a l  para l a  

a des ta jo .  t i e n d a  de raya, e l  

En l a  medida que e 

endeudamiento y e l  t r a b a j o  

proceso de i n d u s t r i a l i z a c  ón se e n f r e n t ó  con un gran número 
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de obs tácu los  y no se l o g r ó  un d e s a r r o l l o  s i m i l a r  a l  europeo, l o s  campesinos y 

l o s  ar tesanos que fueron  lanzados a formar p a r t e  d e l  mercado de l a  mano de obra, 

se encontraron,  l a  mayor p a r t e  de l a s  ocasiones, s i n  l a  p o s i b i l i d a d  de e n c o n t r a r  

t r a b a j o  y en l a s  d i f e r e n t e s  c iudades d e l  país ,  l a  e x i s t e n c i a  de vagos, desocupa- 

dos, deambulantes y léperos  se acentuó durante  e l  s i g l o  X I X .  

exeso en l a  o f e r t a  de mano de obra p r e s i o n ó  a mantener ba jos  l o s  s a l a r i o s  du- 

r a n t e  todo e l  s i g l o .  ( 18 ). 

Por o t r o  lado,  e l  

En l a s  d i f e r e n t e s  ramas de l a  a c t i v i d a d  económica se puede d e c i r  que pocas fue-  

r o n  l a s  huelgas que se d i e r o n  durante e l  s i g l o  pasado y destacan e n t r e  o t r a s  l a  

huelga de t r a b a j a d o r e s  de rebosos en l a  f a b r i c a  " E l  T rabe l "  de Guadalajara,  que 
en 1850 e s t a l l ó  en c o n t r a  de l a  d e c i s i ó n  de l o s  pat rones de b a j a r  l o s  s a l a r i o s .  

En 1865 se d i e r o n  huelgas en l a  i n d u s t r i a l  t e x t i l ,  como por  ejemplo en l a s  f á -  

b r i c a s  de "San I l d e f o n s o "  y "La Colmena", en donde l o s  t raba jadores  se pronun- 

c i a r o n  en c o n t r a  de l a  reducc ión  de l o s  j o r n a l e s ,  d e l  embargo que se p r a c t i c a b a  

en éstos,  d e l  aumento en l o s  h o r a r i o s  de t r a b a j o ,  a s í  como c o n t r a  e l  despido - 
i l e g a l  de t r a b a j a d o r e s .  En 1872 hubo también huelgas de sombrereros, t e j e d o r e s  

y mineros.  
r r o c a r r i l e r o s  a s í  como l a s  huelgas r e a l i z a d a s  en v a r i a s  empresas por  l o s  t r a b a j a -  

dores tabaca leros .  Hubo también o t r a s  huelgas antes de que f i n a l i z a r a  e l  s i g l o ,  

a lgunas de e l l a s  fueron  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  t r a n v i a r i o s ,  l o s  panaderos, l o s  t e -  

l e f o n i s t a s ,  l o s  p ro fesores  y l o s  mineros;  que también se opusieron a l a s  d i f í -  

c i l e s  c i r c u n s t a n c i a s  en que se enmarcaban l a s  r e l a c i o n e s  de t r a b a j o  en n u e s t r o  

p a i s .  En l o  que a l  s e c t o r  s i d e r ú r g i c o  se r e f i e r e  solamente se t i e n e  e l  conoci -  

m ien to  de una huelga que se r e a l i z ó  en l a  f e r r e r í a  d e l  c e r r o  d e l  Mercado en e l  

año de 1884 y mediante l a  cua l  l o s  obreros pugnaron p o r  obtener  un aumento en - 
l o s  s a l a r i o s .  

Durante l a  década de l o s  ochentas destacan l a s  huelgas de l o s  f e -  

En genera l ,  e l  s e c t o r  obrero  se encontraba en proceso de formación y p o r  l o  tan-  

t o  de c o n c i e n t i z a c i ó n  &? clase.  Desde l a  época c o l o n i a l  hasta e l  s i g l o  X I X ,  - 
una de l a s  formas de organ izac ión  obrera  f u e r o n  l o s  gremios que eran a s o c i a c i o -  

nes de t r a b a j a d o r e s  que compart ían e l  mismo o f i c i o  y que a l  i n t e r i o r  de e l l a s  - 
encontraban l a  p o s i b i l i d a d  de ascender en cuanto a l  rango de e s p e c i a l i z a c i ó n .  - 
Durante e l  s i g l o  X I X  s u r g i e r o n  d i v e r s o s  t i p o s  de asoc iac iones para defender l o s  

i n t e r e s e s  obreros,ent re e l l a s  destacan, l a s  sociedades m u t u a l i s t a s  y p o s t e r i o r -  
mente l a s  coopera t ivas ,  cuya organ izac ión  más impor tan te  f u e  e l  C i r c u l o  de Obre- 

119 



ros de México fundado en el año de 1872. Sin embargo, durante el régimen de - 
Porfirio Díaz mediante la aplicación del artlculo 925 del Código Penal del - 
Distrito Federal que castiga con ocho días a tres meses de arresto y con una - 
multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendieran la modificación de los salarios 

o a quienes impidieran el libre ejercicio de la industria o del trabajo por - 
medio de la violencia física; la combatividad obrera fue reducida sustancial- 
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8 CONCLUSIONES 

Como seAalé en l a  introducción, el  capítulo ocho sería prácticamente l a  conclu- 
sión del t r a b a j o ,  ya que en él se tratan de ofrecer los elementos que obstaculi- 
zaron el desarrollo del sector siderúrgico en México durante el s iglo XIX. Pero 
como se incluyeron algunos datos que no estaban en los apartados anteriores se 
t u v o  que presentar como u n  capítulo diferente,  integrado a l a  obra. Este hecho 
obliga a plantear las conclusiones desde u n  p u n t o  de vista muy general, atendien- 
do sobre todo a los tópicos más importantes y cuidando de no caer en repeticio- 
nes innecesarias. 

La industria siderúrgica en México, no se desarrollódeacuerdo a como lohizo en 
Inglaterra,en e s t e p a ’ l s l a t e c n i f i c a c i ó n  de l a  agricultura,el  desarrollo t e x t i l  y 

l a  construcción de los ferrocarri les ,  impulsaron al sector siderúrgico, a través de 
la  demanda creciente de productos de f ierroydeacero.  En nuestro país e l  retraso 
permanente de laagricultura caracterizado por l a  ausencia en laut i l ización dema- 
quinaria, l imi tó la  demandade l a  producción del f ierro .  Por otro  lado, laindus- 
t r i a  t e x t i 1 , q u e s í  fuesignif icat iva ,  tampocoimpulsó alasiderurgia,debido aque 
l a  maquinaria utilizada fue t r a í d a  del exterior.  

La Construcción de los ferrocarri les  tampoco significóuna posibilidad para queel 
sector del f i e r ro  y del acero resultara beneficiado. Cuandoen ladécada delos  - 
ochentas seda el augeen suconstrucción, las locomotoras, los r i e l e s ,  las  refaccio- 
nes y todos los insumosde acero, fueron traídos del exterior por las  compañías cons- 
tructoras. En México, no exis t ió  una ferrer ía  durante el s iglo XIX que fabricara 
esta clase de productos. 

Resulta entonces que l a  siderurgia en México t u v o  particularidades diversas a l a  
siderurgia inglesa. En primer lugar, esta industria se mantuvo en u n  retraso - 
estructural con respecto a l o s  paíseseuropeos en proceso de industrialización. - 
La tecnología queutilizófuesiempre caduca debidoa l aescazademandadeproduc tosya 

l a  inexistencia de carbón mineral que impidió que en México durante el s ig lo  pasado 
se instalaran altos hornos alimentados con este combustible. Los obreros mexicanos - 
que trabajaronen e l l a s  carecíande l a  preparación técnica adecuada, pues duranteel 
período prehispánico se desconocía el t r a b a j o  del f ierro  y durante la  adminis- 
tración colonial se prohibió su producción, coartando de esta manera la  existen- 
c ia  de una tradición y conocimiento siderúrgico. La inexistencia de u n a  red de 
transportes limitó sustancialmente l a  ágil circulación de las materias primas - 
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y de los productos. 

se muy cerca de los minerales ferrosos para allegarse el mineral, de los bosques 
para obtener la madera y de preferencia en las orillas de algún río para apro- 

vechar las caídas de agua como fuerza motriz. La falta de transporte limitó - 
también los mercados de estas empresas, ya que difícilmente podían transportar 

sus productos a regiones alejadas y,consecuentemente su productividad no fue - 
motivada. La mayor parte de las veces el carbón vegetal , el mineral y luego - 
los productos eran transportados a lomo de mula. 

Las empresas siderúrgicas se vieron obligadas a establecer- 

En términos generales la industria siderúrgica durante el siglo X J X  se contex- 

tualiza en el particular establecimiento que el capitalismo tuvo en nuestro - 
país. El proceso de industrialización que en general puede definirse como pun- 

ta de lanza del avance capitalista, enfrentó una serie interminable de obstácu- 
los que impidieron su desarrollo de acuerdo a los parámetros europeos. Las fe- 

rrerías pueden considerarse como un elemento integral a un sistema económico - 
que avanzaba, aunque de una manera particular, hacía la maduración de las rela- 

ciones capitalistas de producción. Solamente que llama la atención el estanca- 

miento de estas empresas, en relación con el avance capitalista en la mayor - 
parte de las actividades económicas de la sociedad. 

siglo, la construcción de los ferrocarriles y el surgimiento de una gran diver- 

sidad de industrias daba una nueva cara a la sociedad. Las ferrerias, de acuer- 

do a sus caracterírticas fundamentales y a su particular incersión en el siste- 

ma productivo, daban signos de un evidente envejecimiento funcional. La rápida 
integración del mercado nacional, originada por la construcción de los ferroca- 

rriles, agarró desprevenidas a las ferrerías, que en general ya no fueron capa- 

ces de alcanzar con sus atortugados pasos, la carrera vertiginosa de la demanda 

siderúrgica, originada a su vez por el chispaso económico del porfiriato. El - 
surgimiento de Fundidora Monterrey ubicado en este contexto significó el salto 

cualitativo y cuantivo requerido por la siderurgia para ponerse al día en la - 
nueva dinámica económica. e 

En tanto que a finales de 

En la medida que el Estado mexicano no logró una maduración plena hasta finales 

del siglo su intervención en el sector siderúrgico no fue muy afortunada. Du- 
rante la primera mitad del siglo intentó promover el sector, pero sus resulta- 
dos fueron pobres. Sin embargo, vale la pena destacar la creación estatal de 

organismos que se plantearon para impulsar no sólo la siderurgia, sino las di- 
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ferentes ramas industriales en general. En este sentido, destacan, el Banco de 
Avío que apoyó económicamente a varias ferrerías y la DGIN que trabajó para im- 
pulsar diferentes ramas industria1es.Durante la segunda mitad del siglo el Esta- 

do desde su posición liberal dejó de intervenir directamente en el sector y tra- 

bajó para crear las condiciones que favorecieran la inversión privada. 

bien, la intervención del Estado, durante la primera mitad del siglo se debe - 
pensar en función de que la siderurgia no fue el resultado del desarrollo de - 
las fuerzas productivas y por lo tanto su establecimiento fue promocionado des- 
de 1 as esferas gubernamentaTes. 

Ahora - 

El desarrollo de las ferrerías estuvo determinado y condicionado por el nivel - 
de la actividad económica alcanzando por las diferentes regiones que integraban 

nuestro país durante el siglo pasado. Las ubicadas en el centro de la repúbli- 

ca cerca de los grandes minerales, lograron niveles más altos en sus elementos 
definitorios, por ejemplo estuvieron mejor equipadas, sus productos lograron - 
llegar a lugares más lejanos, la tecnologia que utilizaron fue menos retrasada, 

el valor de las empresas fue más elevado y su producción fue bastante conside- 

rable, en comparación con las otras. En cambio las ferrerías que se estable- 

cieron y se esparcieron por todo el territorio nacional, generalmente ubicaron 

su producción a nivel local o en el mejor de los casos regional y mantuvieron 

casi en todos los casos una producción limitada y consecuentemente una tecnolo- 

gía retrasada. 

Los problemas políticos de la época limitaron sustancialmente el desarrollo si- 
derúrgico, las constantes guerras civiles, originadas por la pugna por el po- 
der no dejaron funcionara las empresaslibrementey algunas de ellas fueron in- 

vadidas y destruídas por los diferentes ejércitos de combatientes. Estas gue- 

rras también obstaculizaron el comercio del fierro y el abastecimiento de las 

materias primas propias del trabajo siderúrgico. 
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ANEXOS DOCUMENTALES 

DOCUMENTO No. 1 

MAYO 22 DE 1829 P R O H I B I C I O N  DE LA INTRODUCCION DE ALGUNOS 

GENEROS Y EFECTOS EXTRANJEROS 

"Se p r o h i b e  b a j o  l a  pena de comiso, l a  i n t r o d u c c i ó n  de l o s  a r t í c u l o s  s i g u i e n t e s :  

A c i c a t e s  y espuelas de h i e r r o  o metal . -  Aguard iente de f a b r i c a s  e x t r a n j e r a s . -  

Algodón en rama de c u a l q u i e r  procedencia e x t r a n j e r a . -  A lmohadi l las . -  A n i l l o s  y 

a r e t e s  o r d i n a r i o s . -  Anis  en grano.- Añ i les . -  Alambre grueso de h i e r r o  y de co- 

bre.-  Azadones, hoces, r e j a s ,  y toda c l a s e  de ins t rumentos  de labranza que se - 
usan en e l  país . -  Bayetas y bayetones o r d i n a r i o s . -  brochas para p i n t a r . -  C a j i t a s  

de mariposas.- Candados, chapas y cerraduras de h i e r r o . -  Cardas en parche y hor-  

ma.- Carranc lanes y todo l i s t a d o  o r d i n a r i o  de algodón.- Clavazon de h i e r r o  de - 
todas c lases  y tamaños, excepto en l o s  puestos donde se const ruyan casas de ma- 

dera.- Cober tores y sobrecamas de algodón.- cobre l a b r a d o  en p iezas o r d i n a r i a s . -  
C o r t e c i t o s  de algodón cuya c a l i d a d  no l l e g u e  a l a  de l a  i n d i a n a  i n g l e s a  f i n a . -  

Cuerdas para ins t rumentos  musicos.- Dulces.- Escarmenadores, peines y pe ine tas  
de madera, a s t a  y carey.- espema labrada.-  Estaño en greña.- Faro les y l i n t e r n a s  

de l a t a  y papel . -  F lecos de algodón y de lana.-  f renos. -  Gerga y g e r g u e t i l 1 a . -  - 
Goznes y v i s a g r a s  de h i e r r o ,  y o r d i n a r i a s  de bronce.- Guinea.- H e r r a j e  para bes- 

t i a s . -  H i l a z a  de l a n a  y estambre.- juguetes  de todas m a t e r i a s  para niños.- L i b r o s  

en blanco, de papel.- Maderas de todas c lases,  excepto arboladuras de buques, y 

casas de madera.- Manteca y m a n t e q u i l l a  de vaca.- medias de lana.- Naipes de todas 

c lases. -  Oro v o l a d o r  f i n o  y f a l s o  oropel . -  Oblea.- Pañetas o medios paños.- Papel 
de co lo res . -  Pomadas de o l o r . -  Queso de todas c lases. -  Sargas de lana.-  Saya l  Ó - 
s a y a l e t e s  de p e l o  burdo.- S i l l a s  de montar y toda c l a s e  de t a l a b a r t e r í a . -  Sombre- 

r o s  de todas c l a s e s  y cor tes ,  cachuchss.ygorras.-  Tápalos de algodón.- Te j idos ,  o 
o l i e n z o s  t r i g u e ñ o s  y blancos de algodón, cua lesqu iera  que sean sus dimenciones 

y denominación, cuya c a l i d a d  no l l e g u e  a l a  de coco f i n o . -  Zangalas y zangueletes."  

FUENTE: Dublan y Lozano. Colecc ión L e g i s l a t i v a ,  T. 11, (p. 109-110). 
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DOCUMENTO No. 2 

L E Y  DEL 16 DE OCTUBRE D E  1830 

I .  Se establecerá u n  Banco de Avío para  fomento de la industria nacional, con el 
capital  de u n  millón de pesos. 

2. Para la formación de e s t e  capital  se prorroga por el tiempo necesario, y no - 
más, el permiso para la  entrada en los puertos de la República de los géneros 
de algodón, prohibidos por la  ley de 22 de mayo del año anter ior .  
La quinta parte de l a  total idad de los derechos devengados y que en lo susesi- 
vo causaren en su introducción los efectos mencionados en el  a r t ícu lo  anter ior ,  
se aplicará al fondo del Banco. 

3. 

4. Para proporcionar de pronto las  sumas que fueren necesarias, se  autoriza al - 
gobierno para negociar sobre la  parte de derechos asignada a l a  formación del - 
capital del Banco, u n  préstamo hasta de doscientos mil pesos con el menor premio 
posible, que no pase del t r e s  por  ciento mensual, y por plazo, que no pase de - 
t r e s  meses. 

5. Para la  dirección del Banco y fomento de sus fondos, se establecerá una j u n t a  - 
que presidirá e l  secretar io  de Estado y del despacho de relaciones, compuesta - 
de u n  vicepresidente y dos vocales, con u n  secretario y dos escribientes,  s i  - 
fueren necesarios. Los individuos de esta j u n t a  no gozarán, por  ahora, de suel- 
do alguno, y se  renovarán u n o  en cada año, comenzando por e l  menos antiguo, pu-  
diendo el  gobierno reelegir  a l  que salga, s i  l e  pareciere conveniente; y para  - 
secretar io  y escribientes se emplearán cesantes Útiles,  que servirán estos des- 
t inos por e l  sueldo que l e s  corresponde por  el empleo de que son cesantes. El 
gobierno formará el reglamento a que debe sujetarse es ta  j u n t a  para  el desempeño 
de sus funciones, y en adelante, cuando haya productos del fondo ,  se establecerá 
p o r  el congreso el  sueldo que h a n  de disfrutar  los individuos de la  j u n t a  y de- 
más empleados en el  Banco. +? 

6. Los fondos del Banco se depositarán, por ahora ,  en la  casa de moneda de esta ca- 
p i t a l ,  a disposición del secretar io  del despacho de Relaciones, quien de confor- 
midad con los acuerdos de la  j u n t a ,  l ibrará  las  sumas que fueren necesarias. - 
Cuando por e l  aumento de los fondos se requiera una oficina para  su manejo, se - 
establecerá con los empleados que parezcan necesarios, previa la  aprobación de - 
su número y sueldos por e l  congreso. 
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7. La j u n t a  d ispondrá l a  compra y d i s t r i b u c i ó n  de l a s  máquinas conducentes para 

e l  fomento de l o s  d i s t i n t o s  ramos de i n d u s t r i a ,  y f ranqueará l o s  c a p i t a l e s  - 
que n e c e s i t a r e n  l a s  d i v e r s a s  compañías que se formaren, a l o s  p a r t i c u l a r e s  - 
que se dedicaren a l a  i n d u s t r i a  en l o s  estados, d i s t r i t o  y t e r r i t o r i o ,  con 
l a s  fo rmal idades  y segur idades que l o s  af iancen. Las máquinas se en t regarán 

p o r  sus costos,  y l o s  c a p i t a l e s  con un c i n c o  p o r  c i e n t o  de r é d i t o  anual ,  f i -  

jando un té rmino  r e g u l a r  para su r e g i s t r o ,  y que cont inuando en g i r o ,  s i r v a  

de un fomento c o n t i n u o  y permanente a l a  i n d u s t r i a .  

8. Los productos de l o s  r é d i t o s  procedentes de l a s  impor tac iones  que expresa e l  

a r t i c u l o  a n t e r i o r ,  se d e s t i n a r á n  a l o s  sue 

demás empleados en e l  Banco y a l o s  gastos 
a l  aumento d e l  c a p i t a l .  

9. La j u n t a  menor p resentará  y p u b l i c a r á  anua 

dos de los i n d i v i d u o s  de l a  j u n t a  y 

de éste,  y e l  remanente se a p l i c a r á  

mente sus cuentas, acompañandolas 

con una memoria en que se demuestre e l  estado de l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l  y sus 

susesivos progresos. 

10. Aunque l o s  ramos que de p r e f e r e n c i a  serán atendidos sean l o s  t e j i d o s  de a l g o -  

dón y lana, c r í a  y e l a b o r a c i ó n  de seda, l a  j u n t a  podrá igualmente a p l i c a r  f o n -  

dos a l  fomento de o t r o s  ramos de i n d u s t r i a ,  y productos a g r í c o l a s  de i n t e r é s  

para l a  nación. 

11. E l  gobierno podrá a s i g n a r  de l o s  fondos d e l  Banco hasta s e i s  m i l  pesos anuales 
para premios a l o s  d i v e r s o s  ramos de i n d u s t r i a ,  l o s  cua les  se concederán a pro-  

puesta y con in fo rme de l a  j u n t a .  

12. Por n ingún mot ivo  n i  p r e t e x t o  se d i s t r a e r á n  l o s  fondos d e l  Banco para o t r o s  - 
o b j e t o s ,  n i  se podrán hacer p o r  l a  j u n t a  donat ivos,  func iones,  n i  o t r a  eroga- 

c i ó n  alguna a jena de su ob je to .  

FUENTE: Potash, A. Rober t  E l  Banco de Av ío  de México, E l  fomento de l a  i n d u s t r i a  
1821-1846, F.C.E., México, 1959, p .  243-244 
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DOCUMENTO No. 3 

LEY SOBRE DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES 
DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA,  MAYO 7 DE 1832 

ART. 1.Para p r o t e g e r  e l  derecho de propiedad que t i e n e n  l o s  i n v e n t o r e s  o p e r f e c -  

c ionadores de a lgún ramo de i n d u s t r i a ,  se l e  concede derecho exc lus ivo ,  para PO- 

d e r  usar  de e l l a  en todos l o s  estados de l a  f e d e r a c i ó n  por  e l  t iempo y b a j o  l a s  - 
cond ic iones  que se expresan en e s t a  l e y .  

ART. 2.El que i n v e n t e  o per fecc ione alguna i n d u s t r i a  en l a  Repúbl ica Mexicana, - 
s i  q u i e r e  que e l  gobierno l e  asegure l a  propiedad, presentará an te  éste,  Ó a n t e  

e l  ayuntamiento d e l  l u g a r  en que se desee p l a n t e a r  su proyecto,  o an te  e l  de su 

r e s i d e n c i a ,  o an te  e l  Gobernador d e l  Estado o t e r r i t o r i o  a que pertenezca ese l u -  

gar, l a  d e s c r i p c i ó n  exacta,  acompañada de l o s  d i b u j o s ,  modelos y cuanto se juzgue 
necesar io  para l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  o b j e t o  que se propone, f i rmado todo p o r  é l ;  y - 
es tas  au tor idades  deberán d a r l e  un t e s t i m o n i o  en forma, según e l  modelo número 1. 

ART. 3.La a u t o r i d a d  l o c a l ,  en caso de que e l  empresar io  no se haya presentado d i -  

rectamente a l  Gobernador d e l  Estado, deber ía r e m i t i r l e  a é s t e  e l  expediente con - 
todos l o s  documentos; y e l  Gobernador, tomada razón de é l ,  l o  d i r i g i r á ,  en caso - 
de que e l  empresar io no q u i e r a  o c u r r i r  p o r  s í ,  a l  M i n i s t r o  de Relaciones, en e l  - 
p r i m e r  c o r r e o  o r d i n a r i o .  

ART. 4.Elevada a l  Gobierno genera l  una s o l i c i t u d  para obtener  p r i v i l e g i o ,  mandará 

p u b l i c a r l a  p o r  t r e s  veces en l o s  p e r i o d i c o s ,  y se concederán dos meses de p lazo,  

contados desde e l  p r imer  d í a  de l a  p u b l i c a c i ó n  para que puedan o c u r r i r  l o s  que - 
q u i e r a n  a l e g a r  a lgún derecho de p r e f e r e n c i a .  

ART. 5.EL Gobierno General, por  medio d e l  S e c r e t a r i o  de Relaciones, exped i rá  e l  - 
i n v e n t o r  o per fecc ionador ,  una patente,  según e l  modelo número 2. 

4 

ART. 6.Para l a  concesión de l a  pa ten te  de que hab la  e l  a r t í c u l o  a n t e r i o r ,  no de- 
berá e l  Gobierno examinar s i  son o no Ú t i l e s  l o s  inventos  o per fecc iones,  s i n o  - 
solamente s i  son c o n t r a r i o s  a l a  segur idad y s a l u d  públ, ica, a l a s  buenas c o s t u  - 
bres,  a l a s  leyes  o l a s  ordenes y reglamentos y no s iéndo lo ,  no podía negar su - 
p r o t e c c i ó n  a l  que l a  hub ie re  s o l i c i t a d o .  
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ART. 7.Las pa ten tes  de i n v e n c i ó n  t e n d r í a n  fuerza y v i g o r  duran te  d i e z  años, y l a s  

de mejora durante s e i s ,  contados desde l a  fecha en que se h u b i e r e  p lanteado en - 
c u a l q u i e r  punto de l a  Repúbl ica,  e l  p royec to  p r i v i l e g i a d o .  

ART. 8.Se e n t i e n d e  p lan teado un proyec to  de inver is ión  o mejora desde e l  d í a  en - 
que se expida l a  pa ten te .  

ART. 9.Cuando e l  i n v e n t o r  o per fecc ionador  q u i e r a  que su p r i v i l e g i o  no sea e x c l u -  

s ivo ,  más que respec to  a un Estado, o c u r r i r á  para que se l e  conceda, a l a s  auto-  

r i d a d e s  de é l .  

ART. 10.Cuando a lguno h u b i e r e  ob ten ido  p r i v i l e g i o  para una invenc ión  Ó mejora que 

y a  e s t u v i e s e  p lanteada s i n  p r i v i l e g i o ,  p o r  a lgún p a r t i c u l a r ,  perderá e l  p r i v i l e -  

g i o ,  aunque no se reclame por  e l  p a r t i c u l a r ,  dueño de l a  i n v e n c i ó n  o per fecc ión .  

ART. 11. Cuando l a  i n v e n c i ó n  o p e r f e c c i ó n  sean de t a l  n a t u r a l e z a  que pueda mante- 

nerse o c u l t a ,  y e l  i n v e n t o r  o per fecc ionador  hub ie re  pedido p r i v i l e g i o ,  cumpl ido 

e l  t é r m i n o  de Es te  podrá hacerse p ú b l i c o .  

ART. 12.Si expedida una pa ten te  a favor  de una i n v e n c i ó n  se s o l i c i t a r e  p r i v i l e g i o  
para p e r f e c c i o n a r l a ,  e l  p r i v i l e g i o  d e l  per fecc ionador  d e j a r á  s u b s i s t e n t e  e l  d e l  - 
i n v e n t o r ,  s i n  p e r j u i c i o  d e l  acomodamiento que ambos puedan tener .  

ART. 13.Cuando l o s  i n v e n t o r e s  o per fecc ionadores  p r e t e n d i e r a n  que se l e s  ampl ien 

l o s  p r i v i l e g i o s  p o r  más t iempo d e l  expresado en e l  a r t í c u l o  número 7, o c u r r i r á n  
a l  Gobierno y é s t e  con su informe, dará cuenta a l  Congreso. 

ART. 14.Los i n v e n t o r e s  o per fecc ionadores podrán usar  de sus r e s p e c t i v a s  I n d u s t r i a s  

como p r i v i l e g i a d o s ,  has ta  no haber ob ten ido  d e l  Gobierno General l a  pa ten te  que - 
debe s e r v i r l e s  de t í t u l o .  

Fr 

ART. 15 En caso de d i s p u t a  sobre l a  propiedad de i n v e n c i ó n  o mejora, se d e c i d i r á  

p o r  l a s  l e y e s  comunes. 
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ART. 16.Cuando se probaré que l o s  p r i v i l e g i o s  se han o b t e n i d o  de m a l a  fé ,  haciendo 

pasar p o r  i n v e n c i ó n  o mejora l o  que no es más que i n t r o d u c c i ó n ,  perderá l a  pa ten te  

e l  que l a  hub ie re  s o l i c i t a d o .  

ART. 17.E1 Gobierno hará p u b l i c a r  en l a  Gaceta l a  concesión de cada p a t e n t e  t a n  - 
luego como l a  haya expedido y d ispondrá un l o c a l  oportuno, para  que e s t é n  a l a  - 
espectac ión p ú b l i c a  l o s  d i b u j o s ,  p lanos y modelos de que hab la  e l  a r t i c u l o  2. 

ART. 18.Cuando e l  i n v e n t o  o p e r f e c c i ó n  deba permanecer o c u l t a ,  no se p u b l i c a r á n  

los diseños, d i b u j o s ,  etc. ,  has ta  que e s p i r e  e l  té rmino  d e l  p r i v i l e g i o .  

ART. 19.Los derechos de una p a t e n t e  serán de d i e z  hasta t r e s c i e n t o s  pesos. 

ART. 20.La mi tad,  a l o  menos, de l o s  i n d i v i d u o s  que l o s  p r i v i l e g i a d o s  hayan de 
emplear en los t r a b a j o s  mecánicos, deberán s e r  precisamente n a t u r a l e s  de l o s  - - 
Estados Unidos Mexicanos, s i  l o s  hubiere.  

ART. 21.E1 i n t r o d u c t o r  de a l g ú n  caso de i n d u s t r i a  que a j u i c i o  d e l  Congreso Gene- 

r a l ,  sea de grande impor tanc ia,  podrá obtener  p r i v i l e g i o  e x c l u s i v o ,  ocur r iendo - 
p o r  conducto d e l  Gobierno a l  mismo Congreso. 

(Se c i r c u l ó  por  l a  S e c r e t a r i a  de Relaciones en e s t e  día,  y se p u b l i c ó  en bando de 

14).  

FUENTE: Dublan y Lozano. Colecc ión,  T. 11, 427-428. 
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DOCUMENTO No. 4 

LEY DE INDUSTRIAS NUEVAS. 30 DE MAYO DE 1893 

PORFIRIO DIAZ,  Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 

"Que el  Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo  siguiente: 
" E l  Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

ART. lo. Se a u t o r i z a  al Ejecutivo para que durante cinco años pueda celebrar 
contratos,  otorgando franquicias y concesiones sin perjuicio de tercero,  a - 
las Empresas que garanticen la  inversión de capitales en el planteamiento y 
desarrollo de industrias nuevas en la  República, sujetándose a l as  siguientes 
bases : 
I .  La durac ión  de las  franquicias y concesiones se graduará según la importan 
cia de l a  industria,  y no excederá en ningún caso de díez años. 

11. El mínimum del capital  que se invierta en el establecimiento y explotación 
de la  industria,  no será menor de doscientos cincuenta mil pesos. 

111. Ese mismo capital quedará exento hasta por díez años de t o d o  impuesto fe- 
deral directo.  

IV. Los concesionarios respectivos podrán impor ta r  por una sola vez, l ib res  de 
derechos, l as  maquinarias, aparatos, herramientas, materiales de construcción y 
demás elementos necesarios para las  fábricas y edif ic ios;  otorgando fianza en - 
cada caso de introducción, que se cancelará luego que se haya montado la  maqui- 
naria y que se haya acreditado el  empleo del material Ó efecto. 

V .  Los mismos concesionarios garantizarán el  cumplimiento de sus contratos con u n  
depósito en valores de l a  Deuda pública, que se f i j a r á  en cada caso por la Secre- 
t a r í a  de Fomento y que se consti tuirá a l  firmarse el contrato. 

VI. El concesionario expensará los timbres que correspondan al contrato al  firmar- 
se és te .  

it 
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ART. 20. La f r a n q u i c i a  de i m p o r t a c i ó n  que o t o r g a  e s t a  l e y ,  será reglamentada p o r  

l a s  S e c r e t a r í a s  de Hacienda y Fomento. 

L u i s  Pombo, d i p u t a d o  pres idente. -  Pedro Sanchez Castro,  senador p res idente . -  Rosendo 

Pineda, d i p u t a d o  s e c r e t a r i o . -  Car los  Quag1 i a ,  senador s e c r e t a r i o . "  

"Por t a n t o ,  mando se imprima, publ ique,  c i r c u l e  y se le dé e l  debido cumpl imiento.  

"Dado en e l  P a l a c i o  d e l  Poder E j e c u t i v o  de l a  Unión, en México, a t r e i n t a  de mayo - 
de m i l  ochoc ien tos  noventa y t r e s . -  P o r f i r i o  Díaz.- A l  C. Manuel Fernández Lea l ,  - 
S e c r e t a r i o  de Estado y de l  Despacho de Fomento, C o l o n i z a c i ó n  e I n d u s t r i a . "  

Y l o  comunico a u s t e d  para su i n t e l i g e n c i a  y f i n e s  cons igu ien tes .  

L i b e r t a d  y C o n s t i t u c i ó n .  México, 30 de mayo de 1893.- Fernández Leal . -  A l  ........ 

FUENTE: Memoria de l a  S e c r e t a r í a  de Fomento 1892-1896. p. 274-275 
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DOCUMENTO NÓ. 5 

D I C I E M B R E  2 DE 1842, DECRETO DEL GOBIERNO 

SE ESTABLECE UNA DIRECCION DE INDUSTRIA NACIONAL 

N i c o l á s  Bravo, e t c . ,  sabed: que penetrado de l a  necesidad de d ispensar  a l a  - 
i n d u s t r i a  nac iona l  toda l a  p r o t e c c i ó n  que demanda para  su p r o s p e r i d a d  y engran- 
dec imiento,  con e l  que e s t á  t a n  ínt imamente enlazado e l  de l a  nación, persua- 

d ido,  además de que t a n  i m p o r t a n t e  o b j e t o  no podrá nunca l l e n a r s e  s a t i s f a c t o -  
r iamente m i e n t r a s  e s t e  ramo no tenga organ izac ión  conveniente,  const i tuyendose 

en una corporac ión  p a r t i c u l a r  c m  todos l o s  medios necesar ios  para e s t a r  en - 
c o n t a c t o  con l a s  a u t o r i d a d e s  super io res ,  e i n f o r m a r  a e s t a s  de su estado, mo- 

t i v o s  de su decadencia y a u x i l i o s  necesar ios para su progreso;  y ten iendo en 

cons iderac ión  l o  d i s p u e s t o  para e l  fomento d e l  comercio p o r  e l  decre to  d e l  15  

de noviembre d e l  año pasado, en uso de l a s  f a c u l t a d e s  que me concede e l  a r t í -  

c u l o  70. de l a s  bases acordadas en Tacubaya, y j u r a d a s  p o r  l o s  representan tes  

de l o s  Departamentos, he t e n i d o  a b i e n  d e c r e t a r  l o  s i g u i e n t e :  

De l a  D i r e c c i ó n  General de l a  I n d u s t r i a  Nacional .  

A r t .  1. Habrá una j u n t a  genera l  d i r e c t i v a  de l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l ,  que r e s i d i -  

r á  en l a  c a p i t a l  de l a  Repúbl ica,  cuya organ izac ión  y f a c u l t a d e s  serán l a s  s i -  
gu ien tes :  

2. Se compondrá de un D i r e c t o r ,  que será su pres idente ,  un v i c e - d i r e c t o r ,  t r e s  

d iputados y c u a t r o  sup len tes .  E l  v i c e d i r e c t o r  reemplazará a l  d i r e c t o r ,  y l o s  

suplentes,  p o r  e l  orden de su antiguedad, a l o s  d iputados,  en l o s  casos que - 
más ade lan te  se prevendrá. 

3. Los mencionados empleos han de recaer  precisamente en i n d i v i d u o s  m a t r i c u l a -  

dos en e s t e  ramo, i n t e l i g e n t e s  y exper tos  en é l ,  que hayan t e n i d o  o tengan ne- 
goc iac iones i n d u s t r i a l e s ,  a g r í c o l a s  o f a b r i l e s ,  en quienes concurran además - 
l a s  cua l idades  de i n t e g r i d a d  y buena reputac ión,  debiendo p r e f e r i r s e  l o s  que 

hayan prestado s e r v i c i o s  impor tan tes  a l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l ,  que hayan s i d o  
i n d i v i d u o s  de l a s  j u n t a s  de i n d u s t r i a ,  Ó héchose de o t r a  s u e r t e  beneméritos de 
e l l a .  
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4. Para l a s  e lecc iones ,  a s í  de d i r e c t o r  como de v i c e d i r e c t o r ,  d iputados y - 
suplentes,  c o n c u r r i r á n  en l a  c a p i t a l  de l a  Repúbl ica,  cada dos años en p r i n -  

c i p i o s  d e l  mes de d ic iembre,  l o s  d ipu tados  nombrados p o r  l a s  j u n t a s  indus-  

t r i a l e s  de l o s  Departamentos; y s í  de algunos no pud ieren  v e n i r  p o r  s e r  muy 

remotos, ó p r e f i r i e s e n  nombrar a lgún s u j e t o  r e s i d e n t e  en l a  c a p i t a l ,  podrán 
hacer lo ,  c o n f i r i é n d o l e  poder y dándole l a s  i n s t r u c c i o n e s  convenientes,  con - 
t a l  que sea i n d i v i d u o  m a t r i c u l a d o  en l a  i n d u s t r i a ,  que no sea d i r e c t o r ,  v i -  
c e d i r e c t o r ,  d ipu tado Ó s u p l e n t e  de l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  n i  reuna l a  represen- 

t a c i ó n  de dos ó más Departamentos. Los i n d i v i d u o s  a s í  nombrados, c o n s t i t u y e n  

l a  j u n t a  genera l  de l a  i n d u s t r i a  mexicana; y para que é s t a  pueda proceder a 

l a s  func iones  que l e  señale e s t e  decreto,  basta que e s t é n  reun idos  l a  m i t a d  y 

uno más de l o s  d iputados que deben f o r m a r l a .  

5. La e l e c c i ó n  de d i r e c t o r  ha de v e r i f i c a r s e  cada c u a t r o  años; e l  v i c e d i r e c -  
t o r  y l o s  d iputados se renovarán p o r  m i t a d  cada dos años, en e l  órden s i g u i e n -  

t e :  E l  v i c e d i r e c t o r  y e l  d i p u t a d o  que fuere pr imer  nombrado en l a  e l e c c i ó n  
con que se c r e a r á  l a  j u n t a ,  y que será considerado como más an t iguo,  s a l d r á n  

en f i n  de d ic iembre  de 1844, procediendose entonces p o r  l a  j u n t a  general  a - 
nombrar l o s  que deben reemplazar los  en e s t o s  empleos; l o s  dos d iputados que - 
quedaren y que serán considerados como l o s  menos an t iguos ,  serán reemplazados 

en d ic iembre  de 1846, y a s í  sucesivamente cada dos años. Los supléntes serán 

renovados en t o t a l i d a d  cada dos años. 

6. E l  v i c e d i r e c t o r  desempeñará l a s  funciones de d i r e c t o r ,  s iempre que é s t e  f a l -  

t a r e  acc identa lmente;  y cuando l a  f a l t a  f u e r e  p o r  muerte, renunc ia  u o t r o  m o t i -  

vo que l e  i m p o s i b i l i t a r e  para e l  desempeño de su encargo, d e l  cumpl imiento de 

l o s  c u a t r o  años que debe permanecer en e l  empleo, e l  v i c e d i r e c t o r  con t inuará  

funcionando en su l u g a r ,  has ta  l a  r e u n i ó n  de l a  j u n t a  genera l ,  que procederá 
a nueva e l e c c i ó n ,  l a  cua l  no será p o r  s o l o  e l  t iempo que f a l t a b a  a l  d i r e c t o r ,  

s i n o  para l o s  c u a t r o  años que é s t e  debe durar .  S i  también f a l t a s e  e l  v i c e d i -  
r e c t o r ,  l e  reemplazaran l o s  d iputados,  p o r  e l  órden de su ant iguedad, y a és-  

t o s  l o s  suplentes,  hasta que reun ida  l a  j u n t a  genera l  en e l  t iempo prevenido, 
l l e n e  todas l a s  vacantes, completando l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  según e l  número de 

i n d i v i d u o s  que deben componerla. En caso que por  f a l t a  de l o s  d iputados y su- 
p len tes ,  l a  j u n t a  c a r e c i e r e  d e l  número de t r e s  i n d i v i d u o s  que, i n c l u s o  e l  p re-  

s i d e n t e ,  deben por  l o  menos componerla para que puede desempeñar sus funciones, 
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se l l a m a r á  a l o s  i n d i v i d u o s  que hayan hecho p a r t e  de e l l a  en l o s  años a n t e r i o -  

res ;  y s i  tampoco l o s  h u b i e r e  en número s u f i c i e n t e ,  l a  j u n t a  de l a  c a p i t a l  - 
nombrará p r o v i s i o n a l m e n t e  l o s  i n d i v i d u o s  necesar ios,  para que nunca f a l t e  e l  

número prevenido. 
7. No s iendo p o s i b l e  r e u n i r  l a  j u n t a  genera l  hasta que e s t é  completamente o r -  

ganizado e l  ramo; y siendo, por  o t r a  p a r t e ,  u rgente  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  - 
j u n t a  d i r e c t i v a ,  para que ent rando desde luego en e j e r c i c i o  se ocupe con e l  - 
empeño necesar io  de promover e s t a  misma organizac ión;  p o r  e s t a  vez l a  j u n t a  

genera l  de i n d u s t r i a  de e s t a  c a p i t a l  hará l a s  funciones de l a  j u n t a  genera l ,  

procediendo inmediatamente, después de pub l icado e s t e  decre to ,  e l  gobernador 
d e l  Departamento a r e u n i r l a ,  para que, p r e s i d i d a  p o r  e l  mismo gobernador, p ro-  

ponga en t e r n a  l o s  i n d i v i d u o s  que reunan l a s  cua l idades  prevenidas en e l  a r -  

t í c u l o  3, para  e l  de e l l o s  e l i j a  e l  supremo l o s  que han de s e r  nombrados d i -  
r e c t o r  y v i c e d i r e c t o r ,  nombrando l a  j u n t a  l o s  d iputados y sup len tes ,  y l o s  - 
a s í  nombrados cumpl i rán  e l  t iempo que se señala para l a  d u r a c i ó n  de sus fun-  

c iones,  según lo preven ido  en e l  a r t í c u l o  5 0 .  La misma j u n t a  i n d u s t r i a l  de - 
e s t a  c a p i t a l  propondrá e l  sueldo que ha de d i s f r u t a r  s o l o  e l  d i r e c t o r ,  pues - 
l o s  cargos de v i c e d i r e c t o r  y d iputados se han de s e r v i r  g ra tu i tamente ,  s i n  - 
sue ldo  n i  emolumento alguno. 

8. En l o  susesivo,  reun idos  que sean l o s  d iputados que han de componer l a  - 
j u n t a  genera l ,  según l o  prevenido en e l  a r t í c u l o  40., darán a v i s o  p o r  medio - 
d e l  d i r e c t o r  a l  gobierno supremo, para que con su permiso pueda d e c l a r a r s e  - 
i n s t a l a d a  l a  j u n t a ,  que excepto para e l  a c t o  de l a s  e lecc iones ,  será p r e s i d i d a  

p o r  e l  d i r e c t o r  y j u n t a  d i r e c t i v a ,  cuyos i n d i v i d u o s  tendrán v o t o  en e l l a .  Pa- 

r a  l a s  e l e c c i o n e s  l a  p r e s i d i r á  e l  gobernador d e l  Departamento, s i n  voto; y en 

e l l a s ,  á p l u r a l i d a d  a b s o l u t a  de vo tos  y p o r  e s c r u t i n i o ,  se formarán l a s  t e r n a s  

para d i r e c t o r  y v i c e d i r e c t o r  cuando deban renovarse e s t o s  empleados, para que 

de e l l a s  nombre e l  supremo gobierno l o s  que han de desempeñar e s t o s  encargos, 
procediendo l a  j u n t a  p o r  s í  misma y en l a  misma forma a l  nombramiento de d ipu-  
tados sup len tes ,  dando a v i s o  a l  gobierno supremo de l o s  nombrados. 
9. Las e l e c c i o n e s  se c e l e b r a r á n  e l  d í a  22 de d ic iembre,  o e l  d í a  a n t e r i o r  s i  - 
é s t e  f u e r e  f e s t i v o .  
que hayan s i d o  d iputados de l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  y l o s  nombrados e n t r a r á n  en e l  
e j e r c i c i o  de sus func iones  e l  d í a  lo. de Enero. Por e s t a  vez se procederá a l  135 
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nombramiento é i n s t a l a c i ó n  de l a  j u n t a  en l a  forma prevenida en e l  a r t í c u l o  70. 

inmediatamente después de l a  p u b l i c a c i ó n  de e s t e  decreto.  
10. Los i n d i v i d u o s  en quienes recayesen l o s  nombramientos de d i r e c t o r ,  v i c e d i -  

r e c t o r ,  d ipu tados  y sup len tes  de l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  es tan  ob l igados  a a c e p t a r -  

l o s ,  s i  r e s i d i e r e n  en l a  c a p i t a l ,  b a j o  l a  m u l t a  de c incuenta  a dosc ientos pesos, 

a p l i c a d o s  a l o s  fondos de l a  sociedad, que procederá a imponer e l  j u e z  de l e t r a s  
a qu ien  se dé a v i s o  de l a  r e s i s t e n c i a  d e l  nombrado, en e l  caso de que é s t a  sea - 
i n f  undada. 
11. Habrá un s e c r e t a r i o  de l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  un t e s o r e r o  a cuyo cargo e s t a r á n  

l o s  l i b r o s ,  un c a j e r o  pagador, y l o s  e s c r i b i e n t e s  que fueren  necesar ios para  e l  
buen s e r v i c i o  de l a  s e c r e t a r i a ,  con un p o r t e r o  y un mozo de s e r v i c i o .  Los dos 

pr imeros empledos serán perpetuos, y sus sueldos y l o s  de l o s  e s c r i b i e n t e s  y - 
demás se f i j a r á n  en l a  p l a n t a  de l a  o f i c i n a ,  que formará l a  j u n t a  d i r e c t i v a  y 

se presentará  a l  gob ie rno  para su aprobación. E l  nombramiento de es tos  emplea- 

dos toca  a l  d i r e c t o r  con acuerdo de l a  j u n t a ,  a s í  como e l  f i j a r  y a d m i t i r  l a s  - 
f i a n z a s  que dará e l  t e s o r e r o .  
12. E l  d i r e c t o r ,  con acuerdo de l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  formará l o s  reglamentos que 

han de observar  es tos  empleados para e l  buen desempeño de sus func iones,  y c u i -  

dará de su cumpl imiento.  

13. E l  d i r e c t o r  p resentará  a l a  j u n t a  genera l  en l a s  reuniones que ha de t e n e r ,  
luego que haya número s u f i c i e n t e  de d iputados para  su i n s t a l a c i ó n ,  según se - 
p r e v i n o  en e l  a r t .  70, un i n f o r m e  sobre e l  estado de l a  i n d u s t r i a ,  con l a  cuen- 

t a  que hayan producido l o s  fondos que se l e  han designado p o r  e l  supremo g o b i e r -  

no, y su i n v e r s i ó n .  La j u n t a  t e n d r á  l a s  sesiones que c rea  necesar ias an tes  de 
l a  e l e c c i ó n ,  para d i s c u t i r  en e l l a s  todo l o  que c rea  conveniente promover en - 
b e n e f i c i o  de l a  i n d u s t r i a  en genera l ,  y también para c a l i f i c a r  en l o s  e s c r u t i -  
n i o s  que a l  e f e c t o  hará,  los s u j e t o s  que puedan s e r  más aptos para los emple- 

os que se hayan de proveer .  En caso que p o r  a l g ú n  acc idente  l a  j u n t a . n o  pueda 
r e u n i r s e  en e l  t iempo f i j a d o  en e l  A r t .  40. l a  j u n t a  genera l  de México, en l a  - 
que se i n c o r p o r a n  l o s  d ipu tados  que hayan venido de o t r o s  D i s t r i t o s ,  procederá 

a hacer l a s  e lecc iones ,  y a todo l o  demás de que debe t r a t a r  l a  j u n t a  de l a  - 
i n d u s t r i a ,  según e s t e  decre to .  

e 
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De l a s  func iones  d e l  D i r e c t o r  y de l a  j u n t a  d i r e c t i v a .  

14. E l  d i r e c t o r  será e l  conducto de comunicación e n t r e  e l  gob ie rno  supremo y 

l a s  j u n t a s  de i n d u s t r i a  t a n t o  l a  genera l  como l a s  p a r t i c u l a r e s  de l o s  D i s t r i -  

t o s  i n d u s t r i a l e s .  
15. E levará  a l  supremo gobierno con su in forme,  todas l a s  s o l i c i t u d e s  que - 
tengan que d i r i g i r l e  d ichas  j u n t a s  Ó l o s  p a r t i c u l a r e s  in te resados en l a  i n -  
d u s t r i a ,  que sean en b e n e f i c i o  de é s t a ,  y c u i d a r á  de su despacho. 

16. Evacuará, con dictamen de l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  todos l o s  in formes que e l  

supremo gobierno l e  p ida ,  t a n t o  sobre l o s  ramos i n d u s t r i a l e s ,  cuanto sobre - 
c u a l q u i e r a  o t r o  ramo de fomento en que e l  gob ie rno  tenga a b i e n  c o n s u l t a r l e .  

17. Promoverá e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  j u n t a s  de i n d u s t r i a ,  y que se ocupen 

con c e l o  en l l e n a r  l a s  a t r i b u c i o n e s  que se l e s  dan en e s t e  decreto,  s i n  exce- 

derse jamás de e l l a s ,  manteniendo con l a s  mismas j u n t a s  f r e c u e n t e s  comunica- 

c iones,  a s í  para e x c i t a r l a s  a l  o b j e t o  de su i n s t i t u t o ,  como para e s t a r  i n f o r -  

mado de l o s  progresos que en cada ramo se vayan haciendo, y promover l a s  me- 

j o r a s  de que sean s u s c e p t i b l e s .  
18. Procurará se tengan l a s  n o t i c i a s  necesar ias  sobre l o s  ade lan tos  que se - 
hagan f u e r a  de l a  Repúbl ica en l a  a g r i c u l t u r a  é i n d u s t r i a ,  proporc ionando - 
l o s  l i b r o s  y modelos más ú t i l e s  para  e l  progreso de e s t o s  ramos y propondrá 

a l  gobierno,  con acuerdo de l a  j u n t a ,  l a  a s i g n a c i ó n  de l a s  sumas que hub ieren  

de i n v e r t i r s e  para l a  a d q u i s i c i ó n  de máquinas nuevas, Ó t r a s l a c i ó n  de p l a n t a s  

ó animales ú t i l e s .  

19. Cuidará de que se propaguen e s t o s  conocimientos,  y a  sea p o r  l a  c r e a c i ó n  

de e s t a b l e c i m i e n t o s  de enseñanza, o p o r  l a  p u b l i c a c i ó n  de impresos, e s p e c i a l -  
mente de memorias y manuales i n s t r u c t i v o s .  

20. Promoverá e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  enseñanza p r i m a r i a  e i n s t r u c c i ó n  r e l i -  

g iosa, e n t r e  l o s  o p e r a r i o s  de l a s  f á b r i c a s ,  a s í  como también e l  de l a s  c a j a s  
de ahorros,  de socorros mutuos y b e n e f i c i e n c i a ,  y todo l o  que pueda m e j o r a r  
l a  m o r a l i d a d  y c i v i l i z a c i ó n  de l a  c l a s e  ar tesana.  

21. Ce lará  e l  contrabando, dando a l  gob ie rno  supremo y a l a s  au tor idades  a - 
quienes corresponda l o s  a v i s o s  convenientes para e v i t a r l o ,  y nombrando para 
e s t e  o b j e t o ,  con acuerdo de l a  j u n t a  d i r e c t i v a  y conocimiento d e l  gob ie rno  - 
p a r t i c u l a r e s  en l o s  puntos o resguardos que c rea  necesar ios,  l o s  cua les  goza- 
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r á n  
cargo, guardando l a s  considerac iones debidas a l o s  comandantes d e l  resguardo, 
s i n  i n t e r r u m p i r  l a s  func iones p r i v a t i v a s  de estos,  y en e l  caso de que elguno 

de l o s  empleados en es tos  resguardos de l a s  j u n t a s  no merezcan l a  conf ianza - 
d e l  gobierno,  podrá p r e v e n i r  su remoción. 
22. E l  d i r e c t o r  queda encargado especia lmente d e l  cumpl imiento de l a  preven- 
c i ó n  conten ida  en l a  r e g l a  déc imaterc ia  d e l  reglamento de 23 de Mayo de 1837; 

debiendo hacer a l  gobierno, p o r  su conducto, l a  r e m i s i ó n  de l o s  datos que a l l í  

se expresan, para l a  formación de l a  e s t a d í s t i c a  i n d u s t r i a l ,  y e v i t a r  l o s  f r a u -  
des, descubr iendolos p o r  e s t o s  medios y p o r  l o s  demás que parezcan oportunos. 

23. Para que e s t o s  o b j e t o s  impor tan tes  tengan su más completo desempeño, e l  

d i r e c t o r ;  con acuerdo de l a  j u n t a ,  podrá i n t e r e s a r  a los -comis ionados y r e s -  
guardos que deba cor responder les  en l o s  comisos y mul tas impuestas a l o s  con- 

t r a b a n d i s t a s ,  s i n o  que también l e s  seña lará  l a  p a r t e  que c r e a  conveniente en 

l a s  mul tas  que se e x i j a n  a l o s  dueños de f a b r i c a s  que encubran e f e c t o s  e x t r a n -  

j e r o s  proh ib idos ,  n a t u r a l i z a n d o l o s  como de su producción, pues p o r  e l  p resente  
d e c r e t o  se d e c l a r a  que a l o s  f a b r i c a n t e s  que cometan e s t e  f raude,  se l e s  cas- 

t i g a r á  p o r  p r imera  vez, a más d e l  comiso, con l a  mu l ta  de c u a t r o  r e a l e s  p o r  - 
cada uno de l o s  malacates que haya en l a  f á b r i c a ,  y c i n c o  pesos p o r  cada t e l a ;  
p o r  l a  segunda con doble c a n t i d a d  y p o r  l a  t e r c e r a  se c e r r a r á  l a  f á b r i c a  p o r  - 
dos años. 

24. En l o s  negocios en que se versen puntos de derecho, e l  d i r e c t o r  c o n s u l t a r á  
con l e t r a d o  de c r é d i t o  a su l i b r e  e l e c c i ó n ,  y en l o s  j u d i c i a l e s  en que se verse 
e l  i n t e r é s  de l a  i n d u s t r i a  sobre comisos de que se t r a t e  en l o s  juzgados y tri- 

bunales,  podrá tambien g e s t i o n a r  p o r  s í ,  o p o r  medio de personas encargadas a l  

e fecto,  l o s  derechos que c o m p i t i e r e n  a l a  misma i n d u s t r i a .  
25. Determinará con acuerdo de l a  j u n t a ,  l o s  gastos que para  todos es tos  ob je -  
t o s  han de erogarse, e l i g i e n d o  en l o s  mismos términos l o s  sugetos a quienes de 

c o n f i a r s e  es tos  encargos. 
26. F o r w r á  anualmente un estado genera l  de l a  i n d u s t r i a  con presencia de l o s  - 
que haya r e c i b i d o  de l a s  j u n t a s ,  según se d i r á  más adelante,  e l  que presentará  
a l  gob ie rno  supremo con una memoria comprensiva de todos l o s  datos y medios - 
que sean necesar ios a su j u i c i o  y e l  de l a  j u n t a ,  para remover l a s  causas que 
embaracen l o s  progresos de l a  i n d u s t r i a ,  y promover é s t a  de todas maneras. 

de l a s  mismas considerac iones que l o s  de Hacienda, y e j e r c e r á n  e s t e  en- 
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35. Todos l o s  meses se hará c o r t e  y t a n t e o  de c a j a  p o r  e l  d i r e c t o r  y en f i n  

de año se p r a c t i c a r á  uno genera l ,  y siempre que haya caudales sobrantes,  se 
d e p o s i t a r á n  en l a  c a j a  de dos l l a v e s  que se prev iene en e l  a r t í c u l o  33. 
36. Para l a  formación d e l  presupuesto de que hab la  e l  a r t í c u l o  33, e l  d i -  
r e c t o r ,  con l a  j u n t a ,  c a l i f i c a r á  cua les  son l o s  o b j e t o s  que merezcan s e r  - 
p r e f e r i d o s  para d e s t i n a r  a e l l o s  l o s  fondos que sobran después de c u b i e r t o s  

l o s  gastos p r e c i s o s  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  y s i  todav ía  quedaren a lgunas can- 

t i d a d e s  d i s p o n i b l e s ,  después de a tend idos  l o s  o b j e t o s  p r e f e r e n t e s  según e l  - 
i n s t i t u t o  de l a  j u n t a ,  se emplearán en p r o p o r c i o n a r  c a p i t a l e s  a l a s  empre- 

sas p a r t i c u l a r e s  que l o  merezcan, con e l  

que prev iamente se establezcan.  

De l o s  i n d i v i d u o s  que forman e l  cuerpo de 

j u n t a s  de l a  I n d u s t r i a  de l o s  D i s t r i t o s  r 

n t e r é s  l e g a l  y con l a s  seguidades 

l a  I n d u s t r i a  Nacional ,  y de l a s  

spec t ivos .  

37. Para formar l a  m a t r í c u l a  de l o s  i n d i v i d u o s  que componen e l  ramo de l a  - 
i n d u s t r i a  n a c i o n a l ,  l a s  j u n t a s  de i n d u s t r i a ,  donde l a s  hub ie ra  y en su defec- 

t o  l a s  a u t o r i d a d e s  p o l í t i c a s  de l o s  l u g a r e s  donde deban es tab lecerse ,  a b r i -  

r á n  r e g i s t r o  para  i n s c r i b i r  en e l  l o s  nombres de l o s  i n d i v i d u o s  para quienes 

es f o r z o s a  l a  m a t r í c u l a ,  y de l o s  que q u i e r a n  s e r  comprendidos en e l l a ,  s i e n -  

do v o l u n t a r i a ,  con d i s t i n c i ó n  unos de o t r o s .  

38. Es o b l i g a t o r i a  l a  m a t r í c u l a  para todos l o s  que tengan p a r t e  en l a  pro-  

p iedad de f á b r i c a s  de h i l a d o s ,  t e j i d o s  y estampados de algodón, seda, cañamo 
y l i n o ,  y en l a s  de loza ,  v i d r i o ,  papel y f i e r r o ,  ocupando d i a r i a m e n t e  más de 

v e i n t e  o p e r a r i o s ,  como para todos sus admin is t radores  y empleados p r i n c i p a l e s .  
También l o  es para todos l o s  labradores  que cosechan algodon, seda, l i n o  y - 
cañamo, y para todos l o s  c r i a d o r e s  de ganado l a n a r  que tengan más de c u a t r o  
m i l  cabezas. 

39. Es l i b r e  l a  m a t r í c u l a  para todos l o s  que tengan a lgún e s t a b l e c i m i e n t o  i n -  

d u s t r i a l  Ó t a l l e r  de manufacturas de c u a l q u i e r a  c l a s e w o  comprendidas en e l  - 
a r t í c u l o  a n t e r i o r ,  a s í  como para  todos l o s  labradores  que qu ie ran  i n s c r i b i r s e  

en e l l a .  Unos y o t r o s  pagarán l a  a s i g n a c i ó n  mensual que haga l a  j u n t a  de i n -  
d u s t r i a  d e l  l u g a r  donde se m a t r i c u l e n ,  con aprobación de l a  d i r e c c i ó n  genera l .  
40. Las j u n t a s  de i n d u s t r i a  r e s p e c t i v a s ,  y en su caso l a  a u t o r i d a d  p o l í t i c a  a 
qu ien  corresponda, f i j a r á n  e l  t iempo en que ha de v e r i f i c a r s e  l a  m a t r í c u l a  de 

139 



cada l u g a r ;  y en l o s  que e s t u v i e r e n  ob l igados  a e l l a  y no se presentaren  en 

e l  per íodo que se señale,  pagarán una m u l t a  de c i n c o  a c incuenta  pesos, que 

l e s  será impuesta p o r  e l  j u e z  a qu ien  se de av iso ,  l a  que quedará para l o s  - 
fondos de l a  j u n t a  que corresponda. La m a t r i c u l a  se r e c t i f i c a r á  cada dos - 
años antes de l a s  e lecc iones ,  para i n c l u i r  en e l l a  a l o s  i n d i v i d u o s  que de- 

ban hacer p a r t e  d e l  cuerpo, y e s t a r á  s iempre a b i e r t a  para l o s  que es vo lun-  

t a r i a .  
41. Los dueños de f á b r i c a s  o de o t r a s  propiedades que e s t a n  ob l igados  a l a  

m a t r í c u l a ,  se m a t r i c u l a r á n  en e l  l u g a r  de su r e s i d e n c i a ,  s i  hub ie re  en e l  - 
j u n t a  de i n d u s t r i a ,  y no habiendola,  en e l  que e s t é  s i t u a d a  su f á b r i c a  o - 
propiedad. S i  en una y o t r a  p a r t e  l a  hubiere,  s i n  p e r j u i c i o  de hacer p a r t e  

de l a  j u n t a  d e l  l u g a r  de su r e s i d e n c i a ,  se podrán hacer r e p r e s e n t a r  en l a  - 
d e l  l u g a r  donde e s t u v i e r e  su f á b r i c a  o e s t a b l e c i m i e n t o  p o r  l o s  admin is t rado-  

r e s  de estos,  en t o d o  cuanto sea concern ien te  a l o s  i n t e r e s e s  l o c a l e s  d e l  - 
punto donde e s t u v i e r e n  d ichos es tab lec imien tos .  
42. Todos los m a t r i c u l a d o s ,  y a  forzosos y a  v o l u n t a r i o s ,  formarán l a  j u n t a  ge- 

n e r a l  de i n d u s t r i a  d e l  l u g a r  donde se h a l l a n  mat r icu lados ,  y t i e n e n  v o t o  ac- 

t i v o  y pas ivo  en e l l a  l o s  pr imeros, y s o l o  a c t i v o  l o s  segundos. 

43. En todos l o s  l u g a r e s  en que haya e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  o a g r í c o -  

l a s  de l o s  que o b l i g a n  a sus dueños a l a  m a t r í c u l a  o en que se t r a t e  de f o r -  

mar los,  habrá una j u n t a  d i r e c t i v a  de l a  i n d u s t r i a ,  con t a l  que e l  número de 

l o s  m a t r i c u l a d o s  sea s u f i c i e n t e  para l a  p r o v i s i ó n  y renovación de l o s  voca- 

l e s  que deben componerla, a j u i c i o  d e l  gobernador d e l  Departamento y j u n t a  - 
departamental ,  y en caso que no l o  sea, r e u n i r á n  los m a t r i c u l a d o s  de dos ó 
más lugares ,  según l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  para f o r m a r l a s .  

44. Las j u n t a s  d i r e c t i v a s  de l o s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a l e s ,  se compondrán de un 
número de i n d i v i d u o s  que n i  pase de s i e t e ,  n i  b a j e  de c inco ,  con i n c l u s i ó n  - 
d e l  p r e s i d e n t e  y v i c e ,  l o  que será determinado p o r  e l  gobernador y j u n t a  de- 
par tamenta l .  La e l e c c i ó n  de pres idente  se v e r i f i c a r á  cada año, renovándose 
p o r  m i t a d  l o s  demás i n d i v i d u o s ,  de los cua les  s a l d r á n  e l  v i c e p r e s i d e n t e  y - 
l o s  d iputados pr imeros nombrados, a l  cumpl imiento d e l  p r imer  año. Para que 
pueda haber j u n t a ,  en menester l a  concurrenc ia,  p o r  l o  menos, d e l  p r e s i d e n t e  
o d e l  v i c e p r e s i d e n t e  en su defecto, y de l o s  d ipu tados  con e l  s e c r e t a r i o ,  que 
deberán nombrar de e n t r e  l o s  mismos i n d i v i d u o s  que forman l a  j u n t a .  

45 La e l e c c i ó n  de l o s  i n d i v i d u o s  que han de componer l a  j u n t a  d i r e c t i v a  de - 
l o s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a l e s ,  se hará por  l a  j u n t a  genera l  r e s p e c t i v a ,  l a  c u a l  14C 



no podrá r e u n i r s e  para é s t e  n i  n ingún o t r o  o b j e t o  de l o s  que se expresan en 
e s t e  decre to ,  s i n  conocimiento de l a  a u t o r i d a d  p o l í t i c a .  

46. La v i s p e r a  d e l  d í a  señalado para l a  e l e c c i ó n ,  que será en algunos de l o s  
d e l  mes de Diciembre, l a  j u n t a  d i r e c t i v a  nombrará para s e c r e t a r i o s  c u a t r o  i n -  
d i v i d u o s  m a t r i c u l a d o s ,  que b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  a l c a l d e  pr imero  u o t r o  i n -  

d i v i d u o  d e l  ayuntamiento comisionado a l  e f e c t o ,  Ó d e l  j u e z  de paz, s i  no hu- 

b i e r a  ayuntamiento,  formen l a  j u n t a  que ha de r e c i b i r  l a  vo tac ión .  Se r e u n i -  
r á  é s t a  e l  d i a  s i g u i e n t e  a l a s  nueve de l a  mañana, en un p a r a j e  que designa- 

r á  de antemano l a  a u t o r i d a d  p o l i t i c a .  Los m a t r i c u l a d o s  nombrados para secre-  

t a r i o s ,  no podrán excusarse s i n o  p o r  impedimentograve,que mani festarán en e l  

a c t o  de comunicarseles e l  nombramiento, Ó luego que aquel ocurra,  en cuyo se- 

gundo caso e l  p r e s i d e n t e  de l a  j u n t a  nombrará qu ien  los reemplace, de modo - 
que no d e j e  de r e u n i r s e  l a  e l e c t o r a l  a l a  hora designada. Por l a s  f a l t a s  so- 
b r e  e s t e  p a r t i c u l a r ,  l a  a u t o r i d a d  que p r e s i d a  impondrá una m u l t a  de c i n c o  a 
v e i n t i c i n c o  pesos, que se e x i g i r á  por  e l  j u e z  y se a p l i c a r á  a l o s  fondos de - 
l a  j u n t a  r e s p e c t i v a .  S i  a l a  hora c i t a d a  f a l t a r e  s i n  av iso ,  a lguno de l o s  - 
nonbrados, será  reemplazado p o r  o t r o  mat r icu lado,  que nombrará en e l  a c t o  l a  

a u t o r i d a d  que pres ida .  

47. E l  r e g i s t r o  de l o s  m a t r i c u l a d o s  que forman l a  j u n t a  general ,  se tendrá  - 
sobre l a  mesa para a l c a r a r  l a s  dudas que ocurran.  
48. Cada m a t r i c u l a d o  i n d i v i d u o  de l a  j u n t a  genera l ,  e s c r i b i r á  l o s  nombres de 

a q u e l l o s  p o r  quienes vota,  expresando en cada uno l a  c a l i d a d  de v o t a r l o  para 

p r e s i d e n t e ,  v i c e  Ó d iputado,  y f i r m a r á  l a  b o l e t a ,  pudiendo v a r i a r  su v o t a c i ó n  

e s c r i b i e n d o  nueva b o l e t a  en e l  a c t o  de l e e r s e  és ta ,  s i  a s í  l e  p a r e c i e r e .  La 

v o t a c i ó n  se hará concur r iendo personalmente a l a  j u n t a  a dar  su v o t o  l o s  ma- 

t r i c u l a d o s ,  ó mandando l a  b o l e t a  f i rmada s i  no pud ieren  c o n c u r r i r .  
49. Todas l a s  b o l e t a s  se en t regarán a l  p r e s i d e n t e  de l a  j u n t a  e l e c t o r a l ,  - 
qu ien  l a s  l e e r á  en voz a l t a ,  y l e s  pondrá e l  número según e l  órden con que se 
rec iban.  Uno de l o s  s e c r e t a r i o s  examinará s i  e l  l e c t o r  e s t á  i n s c r i t o  en e l  - 
r e g i s t r o  de l a  m a t r í c u l a ,  y pondrá a l  l a d o  de SI nombre e l  número que haya - 
tocado a l a  b o l e t a .  O t r o  de l o s  s e c r e t a r i o s  l l e v a r á  los nombres y números de 

l o s  e l e c t o r e s  y bo le tas ,  y l o s  o t r o s  dos l o s  de l o s  e l e g i d o s  y vo tos  de cada 
uno. Las b o l e t a s  que p o r  c u a l q u i e r a  causa no se presentaren f i rmadas,  s i  no 
concurren personalmente a e n t r e g a r l a s  los  matr icu lados ,  serán t e n i d a s  por  nu- 
l a s ,  y no se contará  con e l l a s  en e l  e s c r u t i n i o .  
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50. Es te  se v e r i f i c a r á  a l a s  dos de l a  ta rde ,  cerrandose a esa hora l a  vo ta-  
c i ó n .  Los que reunan mayoría de s u f r a g i o s ,  serán l o s  miembros de l a  j u n t a  - 
d i r e c t i v a ,  y si dos o más i n d i v i d u o s  t u v i e r e n  i g u a l  número de s u f r a g i o s ,  de- 

c i d i r á  l a  suer te .  
Ó e leg idos ,  se d e c i d i r á  p o r  l a  a u t o r i d a d  que p r e s i d a  l a  j u n t a  y l o s  s e c r e t a -  

r i o s  que l a  componen, y una vez pub l icada l a  e l e c c i ó n ,  no se a d m i t i r á  rec lamo 

a lguno c o n t r a  e l l a ,  d i s o l v i e n d o s e  l a  j u n t a ,  en l a  que no podrá t r a t a r s e  de - 
n ingún o t r o  asunto. S i  p o r  c u a l q u i e r a  o t r a  causa l a  e l e c c i ó n  no p u d i e r e  t e -  

n e r  e f e c t o  en e l  t iempo determinado, c o n t i n u a r á  e j e r c i e n d o  l a  j u n t a  e x i s t e n -  

t e  hasta que pueda v e r i f i c a r s e  su renovación. 

51. La a u t o r i d a d  encargada de p r e s i d i r  l a  j u n t a ,  c u i d a r á  de que en e l l a  se - 
proceda con e l  órden, c i r c u n s p e c c i ó n  y compostura que semejantes ac tos  deman- 

dan, cas t igando con una m u l t a  de c i n c o  a v e i n t i c i n c o  pesos c u a l q u i e r a  f a l t a  de 
r e s p e t o  que c o n t r a  d i c h a  a u t o r i d a d  p u d i e r a  cometerse. 

52. En e l  caso preven ido  en e l  A r t .  43, e l  j u e z  de paz de cada l u g a r  donde r e -  

s i d a n  l o s  m a t r i c u l a d o s  que reun idos  forman una s o l a  j u n t a  i n d u s t r i a l ,  nombrará 

dos de es tos  que func ionen como s e c r e t a r i o s  de l a  j u n t a  en que b a j o  su p r e s i -  

dencia se procederá a nombrar dos e l e c t o r e s ,  que un idos  con l o s  de l o s  o t r o s  

lugares  que deben c o n c u r r i r  a l a  e l e c c i ó n ,  hagan l a  de l o s  i n d i v i d u o s  de l a  - 
j u n t a  que deben s e r  renovados. 

53. las a t r i b u c i o n e s  de todas l a s  j u n t a s  d i r e c t i v a s  de i n d u s t r i a ,  son l a s  s i -  

gu ien tes :  Pr imera: Cuidar  de l o s  adelantos de l a  i n d u s t r i a  según l o s  tramos 

p r o p i o s  de ese d i s t r i t o ,  promoviendo con e s t e  o b j e t o  a n t e  l a s  au tor idades  r e s -  
p e c t i v a s ,  todas l a s  p r o v i d e n c i a s  conducentes a e s t e  f i n ,  e informando a l  d i r e c -  

t o r  genera l  de todo cuanto l e s  parezca oportuno. Segunda: Propagar l o s  cono- 

c imien tos  Ú t i l e s  en todos l o s  ramos de l a  a g r i c u l t u r a  y l a s  a r t e s ,  procurando 
cada j u n t a  en su d i s t r i t o ,  que tenga e f e c t o  l o  que se ha prevenido en l o s  a r -  

t í c u l o s  19 y 20 de e s t e  decreto,  t r a t á n d o s e  de l a s  func iones  d e l  d i r e c t o r  ge- 
n e r a l .  Tercera:  C e l a r  e l  contrabando, dando para  e v i t a r l o ,  l o s  av isos  con- 

ven ien tes  a l  d i r e c t o r  genera l  y a l a s  au tor idades  a quienes corresponda y au- 
x i l i a n d o  a l o s  comisionados y resguardos dest inados a p e r s e g u i r l o .  Cuarta:  - 
Recaudar e i n v e r t i r  en l o s  o b j e t o s  de su i n s t i t u t o  los  fondos que se l e s  de- 
s ignarán más adelante.  Q u i n t a :  Nombrar tesorero ,  con los demás empleados ne- 
c e s a r i o s  para e l  s e r v i c i o  de sus o f i c i n a s ,  según l a  p l a n t a  que presentarán  a 

l a  j u n t a  d i r e c t i v a  genera l  y con su aprobación; reg lamentar  todo l o  concern ien-  

Cua lqu ie ra  duda o reclamo sobre l o s  derechos d e l  e l e c t o r  

142 



t e  a l  desempeño de l o s  t r a b a j o s  de su i n s t i t u t o ,  y a l a  recaudación y d i s -  
t r i b u c i ó n  de l o s  fondos que se l e  designan. Formar todos l o s  años 

l a  e s t a d í s t i c a  i n d u s t r i a l  de su r e s p e c t i v a  comprensión, l a  que r e m i t i r á n  a l  

d i r e c t o r  genera l  oportunamente, para que é s t e  pueda formar e l  estado y memo- 
r i a  que debe presentar  a l  gobierno supremo, según e l  a r t í c u l o  26 de e s t e  de- 

c r e t o ,  debiendo exponer en e l  in fo rme con que l a  acompañen, l a s  causas de l o s  

progresos ó a t r a s o s  de l a  a g r i c u l t u r a  e i n d u s t r i a ,  proponiendo l a s  mejoras de 
que sean s u s c e p t i b l e s  y medios de ob tener las .  R e m i t i r  a l  d i r e c t o r  

genera l  muestras de l o s  productos de l a  i n d u s t r i a  d e l  d i s t r i t o  r e s p e c t i v o ,  - 
para que se v e r i f i q u e n  l a s  exposic iones de que se t r a t a  en e l  a r t í c u l o  27 - 
de e s t e  decre to .  Octava: Nombrar en e l  mes de o c t u b r e  de cada dos años, - 
l o s  d iputados que deben c o n c u r r i r  en d ic iembre  a l a  c a p i t a l  de l a  Repúbl ica 

para l a s  j u n t a s  generales,  para l o s  cua les  l a s  j u n t a s  de México, Puebla, Ja- 
l a p a  y Querétaro,  nombrarán t r e s  cada una, en c o n s i d e r a c i ó n  a l a  impor tanc ia  

de l a s  f á b r i c a s  e s t a b l e c i d a s  en es tos  d i s t r i t o s ,  y todas l a s  demás uno so lo,  

e n t r e t a n t o  que formada l a  e s t a d í s t i c a  i n d u s t r i a l  de l a  Repúbl ica,  se puede - 
f i j a r  p o r  e l  gobierno, a propuesta de l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  genera l  l a  propor-  
c i ó n  que deba e s t a b l e c e r s e  en ese punto.  

54. Se designan para fondos de l a s  j u n t a s  i n d u s t r i a l e s ,  l a s  sumas con que - 
deban c o n t r i b u i r  l a s  f á b r i c a s  y e s t a b l e c i m i e n t o s  de l o s  r e s p e c t i v o s  d i s t r i -  

tos ,  que serán una c u a r t i l l a  cada s e i s  meses p o r  cada malacate de l a s  f á b r i -  
cas de h i l a d o s  de algodon y lana,  y un r e a l  p o r  cada t e l a r  en e l  mismo p e r i o -  

do, entendiendose unos y o t r o s  en a c t i v i d a d ,  y para l o s  demás ramos indus-  

t r i a l e s  l a  cuota  que se f i j a r a  a propuesta de l a s  mismas j u n t a s  por  l a  D i -  
r e c c i ó n  genera l .  

con que c o n t r i b u y a n  l o s  m a t r i c u l a d o s  v o l u n t a r i o s ,  y l a s  m u l t a s  que se impon- 

gan con a r r e g l o s  a los a r t í c u l o s  46 y 57 de e s t e  decre to .  Los pres identes  - 
de l a s  j u n t a s  t i e n e n  l a s  f a c u l t a d e s  coac t ivas ,  p o r  medio de l a s  autor idades,  
para l a  cobranza de l a s  cuotas mencionadas. 

55. Cada j u n t a  di+-ect iva r e n d i r á  anualmente a l a  genera l  d e l  d i s t r i t o ,  cuenta 

documentada de l o s  fondos que haya manejado, l a  cua1,examinada por  una comi- 
s i ó n  y con in fo rme de d icha j u n t a  genera l ,  se pasará a l  d i r e c t o r  general  pa- 
r a  l a  aprobación de l a  j u n t a  d i r e c t i v a  genera l .  Al mismo, y con e l  p r o p i o  - 
o b j e t o ,  pasarán l a s  j u n t a s  d i r e c t i v a s  l o s  presupuestos de sus gastos para e l  
año s i g u i e n t e ,  en e l  que expresarán l o s  mot ivos que hagan p r e f e r e n t e s  los - 
gastos que consideren como t a l e s .  

Sexta: 

Séptima: 

Harán p a r t e  de es tos  mismos fondos l a s  cuotas mensuales - 
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56. E l  p r e s i d e n t e  de l a  j u n t a  d i r e c t i v a  de cada d i s t r i t o ,  convocará a l a  ge- 

n e r a l ,  p r e v i o  conocimiento de l a  a u t o r i d a d  p o l í t i c a ,  para l o s  o b j e t o s  preve- 
n idos  y siempre que o c u r r a  a lgún asunto que p o r  su n a t u r a l e z a  y gravedad e x i -  
j a  se dé conocimiento de e l  a d icha  j u n t a  genera l .  

57. Las j u n t a s  de i n d u s t r i a  que actualmente e x i s t e n ,  a r r e g l a r á n  sus reglamen- 

t o s  p a r t i c u l a r e s  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  contenidas en e s t e  decreto;  y para l a s  
que de nuevo hub ieren  de es tab lecerse ,  se procederá p o r  l a s  au tor idades  c i v i -  

l e s  a o r g a n i z a r l a s  conforme a l o  que en e l  se p r e v i e n e  cuidando de que v e r i f i -  

quen l a s  e lecc iones  de sus j u n t a s  d i r e c t i v a s ,  luego que e s t e n  formadas l a s  ma- 

t r í c u l  as. 

D ispos ic iones  Generales. 

58. Las au tor idades ,  de c u a l q u i e r a  c l a s e  que sean, deberán a tender  l a s  s o l i -  
c i t u d e s  de l a  j u n t a  de i n d u s t r i a ,  y a u x i l i a r  sus es fuerzos  para  l o s  recomenda- 

b l e s  o b j e t o s  de su e s t a b l e c i m i e n t o .  
59. Las au tor idades  c i v i l e s ,  darán l o s  a u x i l i o s  que l e s  f u e r e n  pedidos p o r  l o s  

comisionados y resguardos encargados de l a  persecución d e l  contrabando, pres-  
i m i e n t o  de su encar-  tándo les  e l  f a v o r  y ayuda que n e c e s i t e n  para e l  buen cump 

90 
Por t a n t o ,  mando se imprima p u b l i q u e  c i r c u l e  y se l e  dé e debido cumpl imiento.  

Y para que l o  prevenido en e l  p r e i n s e r t o  decre to  tenga su más puntua l  cumpl i -  

miento,  e l  Excmo. S r .  p r e s i d e n t e  s u s t i t u t o  manda se observen l a s  prevenciones 

s i g u i e n t e s :  
Pr imera. Inmediatamente, después de l a  p u b l i c a c i ó n  de e s t e  decre to ,  e l  gober- 
nador de e s t e  Departamento, de acuerdo con l a  j u n t a  d i r e c t i v a  de l a  i n d u s t r i a  

de e s t a  c a p i t a l ,  hará se reuna l a  j u n t a  genera l  para  proceder  a proponer l a s  - 
te rnas ,  y hacer l o s  nombramientos de l a  j u n t a  d i r e c t i v a  genera l ,  según se pre-  
v iene en e l  a r t .  70.. p? 

Segunda. Luego que d ichos  nombramientos se hayan v e r i f i c a d o ,  se presentaran 

l o s  nombrados en e l  d í a  que se l e s  seña lare  para l a  i n s t a l a c i ó n  de l a  j u n t a ,  y 

e n t r a r á  e l l a  desde luego en e l  e j e r c i c i o  de sus func iones .  
Tercera.  Los gobernadores de l o s  Departamentos procederan desde luego a f i j a r  
l o s  l u g a r e s  en que deba haber j u n t a s  i n d u s t r i a l e s ,  y des ignar  e l  número de i n -  
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dividuos que han de componer las directivas, haciendo que se proceda por las 
autoridades a quienes corresponda su elección y organización. 

Fuente: Dublan y Lozano. Legislación, T. IV, pp. 338-346 
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CRONOLOGIA HISTORICA DE MEXICO PARA EL SIGLO XIX 

1821 Consumación de la independencia: firma del reconocimiento español por D. 
Juan O'Donojú e Iturbide el 3 de agosto en la ciudad de Cordoba. 

1822 El 12 de febrero, España desconoce el tratado de Iturbide y de O'Donojú e 
inicia presión para recobrar la colonia. Ocupación española de la isla - 
de San Juan de Ulüa, el comercio exterior de México queda bloqueado. 

1823 Santa Ana se levanta contra el Imperio de Iturbide el lo. de enero median- 
te el Plan de Veracruz. Echeverria, general de Iturbide, también se le- 
vanta contra él con el Plan de Casamata. Iturbide abdica el 20 de marzo. 

El congreso nombra a tres personas para integrar el poder ejecutivo: ge- 
nerales Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Te- 
mor del Congreso de nombrar a una sola persona que pudiera originar una - 
dictadura como la de Iturbide. 

Separación de Centroamérica de México, también Chiapas aunque se une nue- 
vamente en 1824. Tendencia autonomista y regional ización del pais. 

Los federalistas dominan la escena: Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando 
Teresa de Mier entre otros. De los centralistas destacan Lucás Alamán y 
Carlos Ma. de Bustamante. Alamán culpaba del surgimiento del federalism0 
a la creación de las diputaciones provinciales surgidas de la Constitu- 
ción de Cádiz de 1812. 

1824 El 31 de enero el Congreso aprueba el Acta Constitutiva de la Federación. 
Guadalupe Victoria surge como presidente y Nicolás Bravo como vicepresi- 
dente. Victoria trata de conciliar e invita al gabinete a personajes des- 
tacados de otros partidos. 
rra debido a la presión anexionista de los E.U. 

33 

trata de relacionar más a México con Inglate- 

El 4 de octubre, firma de la Constitución: documento ideológico, consagra- 
miento de la soberanía popular, poder en manos del legislativo, indepen- 
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dencia y autonomía de los gobiernos estatales. 

1825 Firma del tratado de amistad y comercio con Inglaterra el 6 de abril, im- 

portante el reconocimiento inglés debido a las presiones españolas. Capi- 

tulación de San Juan de Ulúa y fin del dominio español. 

Formación de la lógica masónica yorkina, Guadalupe Victoria la impulsa. - 
Federalistas radicales la conforman: Alpuche, Zavala, Guerrero y R. Ariz- 

pe; finiquita para 1828 por sus excesos antihispánicos. 

La logia escocesa fue refugio de españoles y rápido se desprestigió. 

1826 Proyecto de unión de los países americanos. 

un tratado de unión, liga y confederación perpétua. 

Congreso de Panamá: firma de 

Proyecto de Unión Económica elaborado por Alamán. 

por causas estructurales no se realizaron . 
Estos dos proyectos - 

1827 Descubrimiento de 1 a conspiración del padre Joaquín Arenas, exaltación - 
del antihispanismo, la. Ley de expulsión a españoles. Acuerdo comercial 

con Francia, sin embargo el reconocimiento francés hacia la naciente re- 

pública no se logró. 

1829 Segundas elecciones presidenciales y triunfo de Pedraza. Levantamiento - 
de Santa Ana: 

ciudad y se toma el edificio de la Acordada; saqueo de los almacenes del 

Parían en el Zócalo. Ascenso de Guerrero y Bustamante al ejecutivo. Pre- 

tendida invasión del Español Barradds y triunfo de México. Segunda ley - 
de expulsión a españoles. k 

Difícil gobierno de Guerrero: dificultades en la hacienda pública y crea- 

ción de impuestos impopulares. Bustamante vicepresidente se levanta con- 

tra Guerrero y fin del gobierno de éste. 

Zavala y José Ma. Lobato subleban a la población en la - 

st 

1830 Gobierno centralista de Bustamante y de Alaman, pacificación del pals, - 
arreglo de la hacienda pública, pagos a la deuda del Estado, ejecución de los - 
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1841 
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las insurrecciones, rudeza para gobernar, ejecución de Guerrero, 

la independencia. 

ón de la guarnición de Veracruz el 2 de enero, cuyo objetivo - 
es el cambio de gobierno. Luck Alamán y Facio son acusados - 

del complot que asesinó a Guerrero. 

te, alegando la presidencia de Pedraza. 

la república. 

bados piden que Pedraza regrese a terminar su período presidencial. 

venios de Zavaleta el 23 de diciembre y derrota de Bustamante; asume la 

presidencia Gómez Pedraza. 

Santa Ana se levanta contra Bustaman- 

Sublebación en varias partes de 

En mayo renuncia de los ministros, sin embargo los suble- 

Con- 

Santa Ana es electo presidente y Valentín Gómez Farias vicepresidente. - 
Intento de G. Farías de implantar reformas: anticlericalismo y "Ley del 

caso". Santa Ana regresa de Veracruz y dá por abolida todas las medidas 

de Farías. Fracaso del sistema federalista. 

Primera república centralista, Bustamante en el poder del 37 al 41 con - 
algunas interrupciones. 

Reunión de un nuevo Congreso, promulgación de las "siete - 
leyes", gobernadores nombrados por el poder ejecutivo, extension del pe- 

ríodo presidencial a ocho años. Reconocimiento de la independencia de - 
México por parte del Vaticano el 29 de noviembre. 

paz y amistad con España el 28 de diciembre. 

1836. 

Firma del tratado de 

1838. Guerra con Francia, la "guerra de los pasteles", originada 
por la reclamación de un pastelero francés que pide $600 O00 pesos de in- 

demnización por daños. 

Los federalistas agobian al gobierno centralista. 

Actitud nefasta del ministro francés Deffandis. 

1839. Acta de paz con Francia, el gobierno de México, accedió a - 
las peticiones. 

1840. Primeras voces monarquistas. 
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1841 Santa Ana en el poder. 

1844 tucionales. 

Estallan las fuerzas incubadas durante la admi- 

Los poderes centralistas del 36, junto con sus disposicio- 
nes son arrasados. Crisis - 
hacendarias, impuestos forzosos, levantamientos internos, independencia 

de Texas. 

a nistración centralistas, levantamientos en favor de las reformas consti- 

Entradas y salidas de Santa Ana al poder. 

1846 Guerra con E.U., el país se encuentra en bancarrota, organización para - 
la guerra, Gómez Farias y Santa Ana están al frente del ejecutivo. 

1847 Subasta de los bienes de la iglesia mediante la ley del 11 de enero de - 
Gómez Farias. Problemas de regionali- 

zación de poder, los estados se niegan a realizar aportaciones para la - 
guerra. Sublevaciones indígenas y apaches. Guerra de castas en Yucarán. 

Santa Ana deja sin efecto la ley. 

1848 Fin de la guerra con los E.U., tratado de Guadalupe el 2 de febrero: pér- 
dida de más de la mitad del territorio e indemnización norteamericana de 

15 millones de pesos. Elección de José Joaquin Herrera para presidente, 

crisis económica, pocos recursos y debacle hacendaria. 

levantamientos indígenas. 

Sublebaciones y 

1851 Mariano Arista recibe pacíficamente el mando de José J .  Herrera. Innume- 
rables problemas, movimientos independentistas de los Estados de la fede- 

ración. 

1852 Revolución en Guadalajara: movimiento en apoyo del federalismo, la acau- 

dilla el sombrero José Maria Blancarte. Revolución generalizada y renun- 

cia de Arista. 

ma el ejecutivo de nueva cuenta. 

Dictadura de Santa Ana hasta 1855 y muerte de Alamán el 2 de junio del 53. 

Conservadores y liberales llaman a Santa Ana para que asu- 

e 

1853 

1854 Plan de Ayutla de Alvarez y Comonfort en contra de Santa Ana. 

1855 Salida de Santa Ana del país y presidencia interina de Juan Alvarez. Con- 

vocatoria a un Congreso Constituyente. 
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1855 

a 
1857 

1857 

1858 

1858 

a 

1861 

1861 

Leyes de Reforma. Separación de Iglesia y Estado. 

1855 Ley Juárez. 

1856 Ley Lerdo. 

1857 Ley Iglesias y Ley Orgánica del Registro Civil. Promulga- 

cion de la nueva constitucion: 

del hombre. 

la constitución. 

leyes liberales incluidos los derechos - 
Levantamientos diversos contra las leyes de reforma y contra 

Comonfort es presidente. 

acaudilla Felix Zuluoga. 

exiliado a E.U. 

Plan de Tacubaya: contra la constitución, lo - 
Comonfort se adhiere al plan y es derrotado y 

Benito Juárez asume la presidencia por los constitucionalistas y Felix - 
Zuluoga por los anticonstitucionalistas. 

Guerra de Reforma. 

deración se pronuncian uno por uno o por otro bando. 
Existencia de dos presidentes, los Estados de la fe- 

1858. 

1859. 

Plan de navidad de Echegaray. 

Tratado de Mc Lane-Ocampo: derecho de transito a los norte2 

mericanos por el Itsmo de Tehuantepec e indemnización de cuatro millones 

de pesos al gobierno mexicano. Tratado Mon-Almonte: indemnización a Es- 

paña y reconocimiento español al gobierno de Miramon, que estaba en lugar 

de Zuluoga. 

1860. Apoyo de E.U. a Juárez, se instalan barcos norteamericanos 

en Veracruz. 

Mi ramón. 
Batalla decisiva en Calpulalpan: triunfo de Ortega sobre - 

1861. Entrada de Juárez a la ciudad el 11 de enero. 

Levantamiento de conservadores contra Juárez y asesinato de Melchor Ocam- 

PO. Juárez suspende las garantías otorgadas por la Constitución en el - 
mes de junio y el 17 de julio decreta la suspensión de pagos al exterior. 
Convención de Londres: ocupación extrangera del Puerto de Veracruz, - 
acuerdo de invadir a Mexico, entre Francia Inglaterra y España. 

1862 Preliminares de la Soledad: intento de acuerdo con las pertenencias. - 
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España e Inglaterra abandonan la empresa. 

1862 Invasión e imperio francés. 

1867 ocupan Puebla y México. 
a 1862. Inicio de l a  guerra con Francia en ab r i l .  Los franceses - 

1863. Campaña francesa al  in te r ior  de la  república. 
1864. Segunda campaña francesa al in te r ior ;  18 Estados en poder 

de a regencia francesa. Maximiliano es nombrado emperador. Condicio- 
nes económicas insostenibles impuestas a Maximiliano por  parte del - - 
gob ern0 francés. 

creta revisión de las  rentas de los bienes del clero y l a  l ibertad de - 
cultos.  

1865. Rompimiento entre Maximiliano y la  Iglesia:  Maximiliano de- 

Finanzas de f i c i t i a r i a s  del Imperio, no hay orden en l a  hacienda pública. 
División del t e r r i t o r i o  mexicano en ocho partes y subdivisión en 50 de- 
partamentos, cada departamento en d i s t r i t o s  y cada dis t r i to  en municipa- 
1 idades. 

Falta de apoyo francés al Imperio, las  tropas francesas se 1866. 
aprestan a s a l i r .  
gobierno francés la mitad de los ingresos de las  aduanas marítimas en pa- 
go a los empréstitos de 1864 y 65. 

del e j é rc i to  imperial en Querétaro el 15 de mayo. 
de Maximiliano y entrada del e jé rc i to  de Porfirio Díaz a la capi ta l .  
j u l io  entrada de Benito Juárez a l a  ciudad. 
elecciones. 

Situación financiera d i f í c i l ,  Maximiliano concede al 

1867. Entre enero y marzo, salida del e j é rc i to  francés. Calda - 
En junio,  ejecución I 

En 
En agosto, Juárez convoca a 

1867 La República Restaurada. Reelección de Juárez, los l iberales  en el poder 
a Juárez es p r s iden te  hasta 1872. Lerdo de Tejada de 1872 a 1876. Duran- 

1876 t e  esos años varios levantamientos azonadas. 

1876 Reelección de Lerdo. Plan de Toluca: Iglesias se declara presidente. - 
El 23 de noviembre P. D í a z  entra tr iunfante a l a  cap i ta l .  Proclama el - 
Plan de Tuxtepec: "no-reelección" es la consigna. Rompimiento entre P. 
D í a z  e Iglesias ,  es te  último sin recursos y sin e j é rc i to  se r e t i r a .  - 
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1877 

1880 

1884 

1887 

1888 

1888 

a 

1910 

Levantamientos lerdistas, levantamientos locales y rebeliones apaches. 

Porfirio Díaz asume la presidencia constitucionalmente. 

Manuel González asume pacíficamente la presidencia, en relevo de Díaz. 

Se inicia el fin de las oligarquías regionales, parecía el presidente - 
esperado, pero fracasa por el enriquecimiento escandaloso de sus colabo- 

radores, por los problemas con el manejo de la deuda externa y por la - 
antipopular circulación de monedas de niquel. Se inicia el auge en la - 
construcción de los ferrocarriles. 

Se inicia el segundo período presidencial de Díaz. 

Enmienda constitucional para realizar la reelección de Diaz. Falansterio 

de Owen es instalado en Topolobampo. 

Reelección de Díaz. 

Dictadura de Porfirio Díaz. Empréstito de Londres para México: ''sintoma 

de fé". Fin de los militares, atracción de jóvenes urbapos al gabinete. 

Los "científicos" dominan la escena. Pacificación del país y centraliza- 

ción del poder. 
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