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El t r a b a j o aborda l a s v incu lac iones que e x i s t i e r o n en una amplia área del - -

no r t e o r i e n t a l de México en t r e desenvolvimiento i n d u s t r i a l y ampliación del merca-

do i n t e r i o r . El nudo del e s tud io es Monterrey, en el per íodo 1890-1910, y se e f e c -

tuó c a s i t o t a lmen te sobre f u e n t e s p r imar ias guardadas (y escasamente consu l t adas ) 

en a rch ivos l o c a l e s . Se rev i sa s imultáneamente, como en ensayos a n t e r i o r e s , l a s i £ 

n i f i c a c i ó n que asumió un empresariado con bases r e g i o n a l e s en años en que México -

se a b r í a plenamente a l a invers ión e x t r a n j e r a . 

El c rec imien to i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t a - s u s t e n t a d o pa r t i cu l á rmen te en grandes 

p l a n t a s de meta lurg ia bás ica- l l e v ó a una s ens ib l e dinamización de l o s intercam- -

bios en el no r t e del p a í s : se acentuó con e l l o l a e s p e c i a l i z a c i ó n de l a producción 

y l a d i v i s i ó n soc ia l del t r a b a j o , fenómenos dec i s ivos para l a expansión de un mer-

cado i n t e r i o r . Aunque Monterrey ingresó a f i n e s de s i g l o en l a producción pesada -

- c a s o i n f r e c u e n t e en el nivel l a t i n o a m e r i c a n o - , su d e s a r r o l l o no l l e v ó a la a p a r i -

ción d i v e r s i f i c a d a de f á b r i c a s dedicadas a l a producción de maquinar ias y equ ipos , 

que inev i tab lemente eran importados. En e s t o r e s i d í a uno de l o s l í m i t e s del c i t a d o 

c rec imien to f a b r i l , que lo fue a l a vez de l a ampliación del mercado in t e rno y de 

l a p o s i b i l i d a d de c o n v e r t i r a Monterrey en cabeza de un d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a au-

tónomo. 



In t roducción 

El e s t u d i o de l a s f a s e s i n i c i a l e s del c a p i t a l i s m o en determinados p a í s e s la. 

t inoamer icanos p l an tea como r e q u i s i t o i n e v i t a b l e i n v e s t i g a r cómo se e s t r u c t u r a -

ron los mercados n a c i o n a l e s . 0, al menos, parece ya impresc ind ib le d e d i c a r s e a -

e s c r u t a r y d e s c r i b i r en términos más p r e c i s o s l a conf igurac ión de l o s p r i n c i p a - -
* 

l e s mercados r e g i o n a l e s que, desde f i n e s del s i g l o XIX, l l ega ron a a r t i c u l a r s e -

en unidades mayores den t ro de cada marco n a c i o n a l . 

Esta a t e n c i ó n de l ibe rada en el "problema de l o s mercados" se s u s t e n t a en u-

na postura metodológica que conviene a c l a r a r : se t r a t a de un enfoque que pone é_n 

f a s i s en l a indudab le complejidad y r iqueza de l o s procesos i n t e r n o s que t r a n s i -

tó cada sociedad nacional del subcon t inen te . Más aún: se estima que es menester 

i n s i s t i r en el e s c l a r e c i m i e n t o de l o acaec ido en l a s grandes reg iones que asumie 

ron un peso r e l e v a n t e en l a etapa de formación y consol idac ión de l o s es tados la^ 

t inoamer icanos , y muy especialmente duran te l o s tramos h i s t ó r i c o s en que en e s -

tos es tados n a c i o n a l e s pasaron a s e r hegemónicos l o s mecanismos c a p i t a l i s t a s de 

producción. 

Es un enfoque que no pretende descu ida r -como se v e r á - el con tex to i n t e r n a -

. cional en que se m a n i f i e s t a n l o s procesos a a n a l i z a r . Pero s o s t i e n e que l a inves 

t i g a c i ó n de pe r íodos concre tos del s i g l o XIX demuestra que no puede p e n s a r s e ya 

que el nac imiento y el d e s a r r o l l o del modo c a p i t a l i s t a de producción, en pa í se s 

como México, han s ido consecuencia d i r e c t a y semiexclus iva del c a p i t a l e x t r a n j e -

ro . Tampoco o f r e c e s o l i d e z c o n t i n u a r af i rmando que l a s c l a s e s y s e c t o r e s de c l a -

se que se f u e r o n conformando en esos pe r íodos , l i g a d o s a l a producción c a p i t a l is^ 

ta desde p o s i c i o n e s dominantes, emergieron como un simple apéndice de c l a s e s do-

minantes metropo! i t a n a s , o que tuv ie ron que someterse necesar iamente en términos 

desven ta josos a l c a p i t a l a r r ibado desde los p a í s e s avanzados. 

A p a r t i r de e l l o , en el p r e sen t e t r a b a j o se procurará p r inc ipa lmen te aescri_ 

b i r y e x p l i c a r l a s condic iones en l a s que se plasmó en Monterrey -en l a s décadas 



previas a l a Revolución- un muy s i g n i f i c a t i v o bro te de i n d u s t r i a l i z a c i ó n c a p i t a -

l i s t a , y l o s e f e c t o s que provocó en un mercado de dimensiones r e g i o n a l e s . 

Brote i n d u s t r i a l que estuvo conectado, por c i e r t o , a l a economía mundial y -

al c ap i t a l de l a s naciones más d e s a r r o l l a d a s . Pero que, s imul táneamente , generó -

in t e r io rmen te dos fenómenos d e s t a c a b l e s : 1) un r i c o encadenamiento que m u l t i p l i c ó 
t 

sensiblemente la c i r c u l a c i ó n de mercancías - e s d e c i r , que expandió el mercado- de 

una vasta región del no r t e de México; 2) l a a r t i c u l a c i ó n de una burguesía con ba-

se en Monterrey que asumió s in t imidez alguna el manejo de gran p a r t e de esa pro-

ducción i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t a , que se reprodujo en e s p i r a l , ampliándose, por esa 

razón, y que compar t ió -también s in i n h i b i c i o n e s - los b e n e f i c i o s de e s t e c i c l o — 

-o n c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s , sobre todo nor teamericanos . 

El surgimiento, y conso l idac ión de l a s formas c a p i t a l i s t a s de producción en - . 

Monten ey y en una densa área aledaña invo lucró , en un mismo movimiento, la expan 

sión ace le rada del mercado regional y su v incu lac ión con o t r o s dos mercados: el -

nac iona l , unido con c i e r t a e f i c a c i a a p a r t i r de los años 80 y 90 por el tendido -

de los f e r r o c a r r i l e s , y el nor teamer icano, hacia el que se l l egaba por el mismo -

f e r r o c a r r i l y por v ía mar í t ima. 

Este engarzamiento c r e c i e n t e de l o s mercados r e g i o n a l / n a c i o n a l / i n t e r n a c i o n a l 

operó como causa y , a la vez , e f e c t o , de profundas t r ans fo rmac iones en la o r g a n i -

zación del a p a r a t o p roduc t ivo . En el caso d i r e c t o de Monter rey , dinamizó y r e s u l -

tó ainamizado por l a c i t ada erupción de producción i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t a . Fenóme 

no, e s t e ú l t i m o , con rasgos que por momentos parec ieron h a c e r l o c o i n c i d e n t e con -

lo que en esas mismas décadas sucedía en o t r a s ciudades del subcon t inen t e (Buenos 

Ai res , San Pab lo , Sant iago de C h i l e , urbes del cen t ro de México, en l a s que t a m -

bién asomaba ya l a i n d u s t r i a f a b r i l ) pero que -desde o t r o punto de v i s t a - t end ió 

a d i b u j a r s e con c i e r t a s p e c u l i a r i d a d e s . 

Lo que i n t e r e s a a d e l a n t a r es que la i n d u s t r i a asentada en Monter rey , por l a 

envergadura y por l a s c a r a c t e r í s t i c a s que asumió, provocó una s e r i a de modif ica — 
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c iones en todo el con jun to r e g i o n a l , es t imuló el intercambio mercant i l y c o n s t i -

tuyó el s u s t e n t o ma te r i a l para l a e s t r u c t u r a c i ó n de una burguesía que desde co-

mienzos de s i g l o no ha de jado de con ta r con un peso s i g n i f i c a t i v o en l a sociedad 

mexicana. 



PARTE PRIMERA 

MONTERREY: PRODUCCION Y RELEVANCIA 

ANTES DE LA REVOLUCION 



Monterrey a p r i n c i p i o s de s i g l o 

Entre 1890 y 1910 Monterrey p ro tagon izó un s a l t o realmente l l a m a t i v o . Su eco 

nomía -y la de la cada vez más entramada región que f u e incorporando a su ág i l - -

c rec imiento- f u e r o n t ransformándose con el v igo r que suele d i s t i n g u i r aque l los -

procesos hegemonizados por el desenvolvimiento i n d u s t r i a l . * 

Si se r e c u r r e a c i f r a s , l a s de l a época revelan el predominio a b i e r t o que la 

i n d u s t r i a a f i n c a d a en Monterrey asumió en Nuevo León. Desde comienzos de l a déca-

da de los 90, l a s an t i guas bases p roduc t iva s del es tado - ag ro y g a n a d e r í a - son - -

largamente d e s a l o j a d a s por el s e c t o r manufacturero y su e s t r echo a l i a d o , l a mine-

r í a . 

Hasta mediados de 1 

os anos 8 0 , ' e l rubro agropecuar io dominaba cómodamente so 

bre una a c t i v i d a d de t r ans formac ión m a y o r i t a r i ámente a r t e s a n a l ( 1 ) . Pero ya para -

1896 (cuadro 1) l a i n d u s t r i a de Monterrey encabezaba el monto de l o s v a l o r e s gene 

rados: 12 .900.0C. pesos , f r e n t e a l o s 4 .300.000 de l a a g r i c u l t u r a . Las d i s t a n c i a s 

se incrementaron al avanzar el pe r íodo: en 1903 la i n d u s t r i a a lcanzó casi l o s - -

t r e i n t a m i l l o n e s , mien t ras que l a a g r i c u l t u r a apenas rebasó l o s c inco mi l lones de 

pesos . Un l u s t r o después l a d i f e r e n c i a era más acentuada: l a a g r i c u l t u r a t o t a l i z ó 

só lo el 11,6% de l o s va lo re s producidos .por l a s f á b r i c a s y t a l l e r e s regiomontanos. 

0 sea : l a c a n t i d a d de 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 s i t u a d o s en Monterrey, y 

su producción, c r e c i e r o n abruptamente desde 1890. Y b W pueden a ñ a d i r s e a e s t e -

movimiento l a s p l a n t a s t e x t i l e s que desde tiempo a t r á s funcionaban en V i l l a de — 

Sant iago (El P o r v e n i r ) , Santa Ca ta r ina (La Fama) y Garza García (La Leona), resu]^ 

tado de la a c t i v i d a d de i n v e r s i o n i s t a s r e s i d e n t e s en la c a p i t a l de Nuevo León. 

La s i g n i f i c a c i ó n de esa producción no se r e s t r i n g í a al hecho de s e r abso lu ta 

mente preponderante en términos c u a n t i t a t i v o s . Hay que apunta r que en Monterrey -

comienzan a i n s t a l a r s e e s t a b l e c i m i e n t o s con c a r a c t e r í s t i c a s de gran i n d u s t r i a : l o 

v e r i f i c a n la avanzada t ecno log ía que u t i l i z a b a n , la f u e r t e masa de c a p i t a l que re 

q u e r í a n , la c a n t i d a d de fue r za de t r a b a j o que incorporaban y el f l u j o de ma te r i a s 



Ml 

- ,— P» P» p» i-1 

m 15 O. O cr oi KO «£> . VO 
(D — — — * * — - — - P1 o o o 
3 O CD cr» OJ 
fi- S O M y n í ^ fi) O H- 3 <D o o 
CO 3 m o Mi 3 01 en OJ OJ 
• • r r f i H P T J p- P »X) to 

O (!) c 3 K < • • • > CO K P- (D O cr» en Gì P- CD D !—' CL NJ M to m 3 p) Qi O ÍD ko P4 to 
"ö i-h CD H rî- • > 

ir1 ÍD l-í H O CD O P4 cr» to 
¡i o c O CL en en P ko UD 
H- X rt- O 

en CD 
cr» NJ O 

Cü H- 2J 
O 
en CD 

(D O 3 en iü) en 
3 pj - c CD ri-
O CL CL CD en OA 
n (D fl) H r t 3 
P- en (D CL 0) 
P) P> ¿i e cr CD en OJ OJ ro 
CQ O 3 ï—1 3 p- en KO 

3 3 P) CD • • • 
CL cd t r 3 O VO OJ 
(D rf H- CD CL o OI o 
M £L (D CD 3 en ÍD o VO u i 

O en H- O rt- • • • 
iQ M CD en O o CD 
O o k: o 3 en o OJ OJ 
t r o en ri- CL o cr> 
0) 3 3 O CD s 
I-Í 0) 0) en CD 
^ CD Qi Di . . i—• • — ' 

ÍD P CD O eu 
CL H en O 0 M P) O CDv NJ NJ PO NJ 
1-5 H- en MD 3 T5 •c» KO Ln to 

r t o ro o • • • • 
cl 3 il) o u> -O Ln 
CD O en 3< 0) P1 Ln OJ 
P CD Pv CD co o to cl 0) • • • • 
CD CD P O o O co CO H1 îs oj u> CD o 
et- Q Q) P- vo ^ OJ co 
cì) f-1 § 
Pu CD Oí CD 
o O H- Q H P> cl 3 M — to tO to NJ CD P- P) ko . Ol NJ (D • • • • • 

3 3 M <T» OJ un 
Ci r r 3 tO OJ OJ to (I) O 3 iL O O KO <; H- • • • • 

0 Cb & CL o O cr» KO CD P- O o o P» 
tr1 O H o o OJ O CD p) P- EU ,—, ,—, 
Ov 3» Ov CL CL 

O 
en 

P) Z p) > M» 
O o P-
o rr H- CT\ NJ NJ 
n CD O P) • • • • • 
H n CL to OJ - j »C» CD P- DJ O o Ul o (Jl 
en O P n o> p» o er» 

1-1 P « • • • 

O CD g CT» p cr» o 
3 en (D S UD P4 o CL • « o P1 o p- o 
(D H-»-C /-» .i— * 

p p > O < 
KO co 3» O > O .KO ' O 3 tr» NJ cr» — ^ — ti O 

P) S Hi M NJ p P) en 
CO C M O 
• • (D 3 P- O 

to < a Ov H 
--J o c 3 en en 
• • c-1 rr O > o NJ (D i-î O NJ KO O P- 3 en OJ 3 Q) ÎÔ 

-—. P" O 
a P) a 

G 
o 

H o 
O H NJ ¡—i CL o en NJ S 3 

• • O M Q 
cr» KO 3 3 O H NJ O rf CL P ' 
co (D 3 Ov a 
• • i-i en 3 G 
KO r+ en 
CO CD I-Î P) H 
KO H- «-Q id 

P) 11 H 
pv > 
O tr1 

O 
Z 2 

P 1 H 
P P Z 2 P) 2 ! 
KO P 3 CD — 
• • (D rr CD S en < p) G NJ O P" P- H 
KO 00 3 3 < 0 • O 
IM co (D cQ O 
OJ O P- H tr1 

O rfs» 3 P) et H 
P) O 
3 S 
Q 
P- K; 

P p S S P) 
K; 

p O CD 2 
• • 3 rr £L o O 
OJ U1 rr P CD G 
p KO (D P P* 1-3 >-OJ OJ M 3 H a 
• • i l H O g 5d OJ œ (D O o OJ P- 3 § Ul — P) -a Kî H 

cr p j 

* — CD i_j. a 
O M 

03 
B Ö 
CD M 

en ri-
p- ti) P CL P* - co 

1 1 (D 3 
K • 1-1 cr» 
3 VQ — > 
H P- P) 
iQ P) • — -
P-
P' t r 

on 





\ 

primas e insumos que a b s o r b í a n . 

Además, Monterrey no só lo d e s t a c a b a , en los umbrales del s i g l o XX, como p i -

vote de un e s c e n a r i o regional cada vez más in t eg rado . También se tornó r e l e v a n t e 

en el plano n a c i o n a l . Tres r e f e r e n c i a s se rv i rán para a p u n t a l a r es ta a f i r m a c i ó n : 

1 . - E s t a d í s t i c a s de 1902 ind ican que Nuevo León era entonces el es tado que -

más a l t o s v a l o r e s producía en el p lano i n d u s t r i a l . 

Según Fernando Rosenzweig, que s i s t e m a t i z ó esos d a t o s ( 2 ) , para e s t e año se -

t en ía el s i g u i e n t e esquema: 

% del v a l o r de la producción indus-
t r i a l del p^ í s 

Los c inco es tados más impor tan tes 54,7 

Nuevo León (Norte) . 13,5 

D i s t r i t o Federal (Centro) 11,7 

México (Centro) 11,2 

Veracruz (Golfo) 10,6 

Puebla (Centro) ' 7 , 7 

2 . - C u a n t i t a t i v a m e n t e , un s e c t o r que hacía s o b r e s a l i r a Nuevo León era l a me 

t a l u r g i a b á s i c a : su preeminencia también se extendía al ámbito mexicano en su co_n 

j u n t o , en momentos en que l a expor t ac ión de minera les en b ru to y t ransformados en 

metales c r ec í a rápidamente . 

Entre 1897 y 1900, por e jemplo , Nuevo León p rodu jo 68.948.271 pesos en meta 

l e s b e n e f i c i a d o s , sobre un t o t a l nac ional de 298.225.271 pesos . S i g n i f i c a e s t o — 

que Nuevo León (con base cas i exc lus iva en dos grandes f u n d i c i o n e s asen tadas en -

Monterrey) generó el 23,1% de l a producción de metales en México, y el 25,8% s i -

se toma en cuenta só lo a los d i ez e s t ados p r i n c i p a l e s en e s t a a c t i v i d a d ( c u a d r o 2 ) . 

3 . - A la m e t a l u r g i a pesada se sumará desde i n i c i o s de s i g l o l a producción en 

escala de h i e r r o y a c e r o . La pues ta en marcha de la Compañía Funaidora~de F i e r r o 

y Acero -con un c a p i t a l de a r r anque de c inco mi l lones de d ó l a r e s - terminó de d i f e 



CUADRO 2 

BENEFICIO DE METALES: LOS DIEZ ESTADOS CON MAYOR PRODUCCION 
(1897-1900) 

Estado Valores(a) 

1. Nuevo León $ 68.948.271 

2. Aguascalientes . 30.000.862 

3. San Luis Potosí 25.503.2 84 

4. Sonora . 23.022.454 

5. Hidalgo 21.435.647 

6. Baja California 2Q.554.406 

7. Durango __ 20.073.877 

8. Sinaloa 19.200.405 

9. Chihuahua 18.969.882 
10. Zacatecas 18.961.405 

_____ ; 

Total parcial $ 266.670.562 

% Nuevo León 25,8 

Total nacional $ 298.225.978 

% Nuevo León 23,1 

(a) Los valores están en pesos de la época. 

Fuente: Antonio Peñafiel, Anuario Estadístico de la República Mexi-

cana, 1900, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de 

Fomento, 1901, p. 315. 



r e n d a r el proceso i n d u s t r i a l de Monterrey no sólo en el con tex to mexicano, s ino 

también en el l a t i n o a m e r i c a n o . 

Para 1927, Fundidora proporc ionó casi la t e rce ra p a r t e del t o t a l de h i e r r o y 

acero consumido en México(3). Y en el n ivel subcont inen ta l , l a s i d e r u r g i a de Mon-

t e r r e y (basada en c a p i t a l e s r e g i o n a l e s y e x t r a n j e r o s ) se a d e l a n t ó por décadas a -
* 

l a s i n s t a l a d a s en la mayoría de l o s pa í se s l a t inoamer icanos (cuadro 3 ) . 

El marco h i s t ó r i c o 

Las condic iones g e n e r a l e s que f a c i l i t a r o n e s t e c r ec imien to económico con e j e 

v i s i b l e en la i n d u s t r i a han s i d o d e t a l l a d a s en o t ros t r a b a j o s ( 4 ) . Por razones de 

brevedad, no r e i t e r a r e m o s ahora cada una de l a s c i r c u n s t a n c i a s . Diremos s í , para -

b r inda r un marco mínimo a l o que se e x p l i c a r á más a b a j o , que l o ocu r r ido en Monte 

r rey a p a r t i r de l o s años 90 debe s e r l i g a d o a Vos s i g u i e n t e s f a c t o r e s : 

1 . - Una e tapa de acumulación previa de c a p i t a l e s , que se acentúa desde l o s â  

ños del cambio de f r o n t e r a con Estados Unidos. En los c u a r e n t a años que t r a n s c u -

r r i e r o n e n t r e 1850 y 1890, de marcada i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y s o c i a l , f l o r e c i ó -

paradój icamente el embrión de l a burgues ía que en Monterrey se a r t i c u l a r í a a f i -

nes de s i g l o . Antiguos burgueses dedicados al comercio r e g i o n a l , nacional e intej^ 

nac iona l , a l a especulac ión y al prés tamo, a l a compra-venta y exp lo tac ión de - -

t i e r r a s , comenzarían a d e s t i n a r en l a f a v o r a b l e coyuntura de l o s 90 una p a r t e sus^ 

t a n c i a l de sus f o r t u n a s a la producción i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t a . Se t r a n s f o r m a r í a n 

en burgueses p roduc t i vos , y en ese movimiento pasar ían a c o n t r o l a r el proceso d i -

r ec to de producción, l o modern izar ían y e s t a b l e c e r í a n nuevas r e l a c i o n e s s o c i a l e s 

en l a producción. 

2 . - La coyuntura de l o s años 90 emergió es t rechamente v inculada con l a s nece 

s idades de l a economía mundia l , de r ivadas del a l t o grado de d e s a r r o l l o del c a p i t a 

l ismo en l o s p a í s e s avanzados. Los r equer imien tos en expansión de l a i n d u s t r i a — 
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CUADRO 3 

FABRICAS INTEGRADAS DE HIERRO Y ACERO EN AMERICA LATINA (1903-1956) 

J Localización y país v — — 

Argentina 

San Nicolás, Buenos Aires 
1 
Brasil 

Monlevade y Sabara, Minas Gérais 

San Pablo 

San Pablo 

Volta Redonda, Río de Janeiro(a) 

Belo Horizonte, Minas Gérais 

Piassaguera, San Pablo 

Chile 

Huachipato, Concepción 

Colombia 

Paz del Río, Boyacá 

Méxi co 

MONTERREY, Nuevo León 

Monclova, Coahuila 

Piedras Negras, Coahuila 

Año inicial de producción 

En construcción (1956) 

1921 

1934 

1942 

1946 

1955 -

Proyectada (1956) 

1950 

1954 

1903 

1944 

1955 



CUADRO 3 (sigue) 

Perú 

Chimbóte, Ancash En construcción (1956) 

i Venezuela 

Puerto Ordaz, Bolívar En construcción (1956) 

(a) De todas las fábricas brasileñas. Yolta Redonda era la única que 

en 1954 tenía una capacidad anual de producción mayor a la de 

Fundidora de Fieiro y Acero de Monterrey. Las establecidas en 

19 21 y 1930 eran de menores^diménsiones. ' 

¡Fuente: Pedro C. M. Teichter, Revolución económica e industrializa-

ción en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 

1963, p. 248. Teichter se basa en datos del Chase Manhatan 

Bank, difundidos en 1956 por Latin American Bussines Highlights 
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del nores te de Es tados Unidos jugaron un papel c en t r a l para el e s t ab l ec imien to de 

l a metalurgia b á s i c a en Monterrey, que r e s u l t a r í a uno de l o s p i l a r e s del proceso 

en a n á l i s i s y que a r r a s t r a r í a en su auge el s ec to r minero. 

3 . - C a p i t a l e s previamente acumulados en la región y r e l a c i o n e s económicas iji 

t e rnac iona le s e s t i m u l a n t e s conf luyeron con un f a c t o r que seguramente c o n s t i t u í a -

o t r o p re r r equ i s i t o para que l o s an t iguos burgueses r e s o l v i e r a n t r a n s f e r i r su capj_ 

t a l - d i n e r o a la producción i n d u s t r i a l en e s c a l a : l a e s t a b i l i d a d socia l y p o l í t i c a 

que impuso el p o r f i r i a t o . Régimen que en Nuevo León contó con un e f i c a z y lúc ido 

delegado: el genera l Berna.-do Reyes. 

4 . - Una e s p e c i a l t r a scendenc ia asumió el tendido de l o s f e r r o c a r r i l e s . Por -

t r e s mot ivos-pr imordia l e s : a.) porque u n i f i c a r o n un mercado i n t e r n o .nac iona l - (o — 

cuando menos, ampliamente r eg iona l ) que pudo se r a tendido con e f i c a c i a - p o r l a s - f á 

b r i c a s ^ e g i o m o n t a n a s ; b) porque v incu la ron de-manera Gptíma a Monterrey-y^su-área 

de in f luenc ia con el n o r e s t e de Estados Unidos, el gran mercado para su produc- -

ción mine ro -me ta lú rg ica ; c ) porque l a s más ráp idas comunicaciones f a c i l i t a r o n la 

l l egada masiva de f u e r z a de t r a b a j o , i n d i s p e n s a b l e an t e la c a r e n c i a de brazos l i 

bres en Nuevo León y a n t e l a s o l i c i t u d en aumento de sus c e n t r o s manufac tureros y 

mineros(5) . 

Los f e r r o c a r r i l e s c o n v i r t i e r o n a Monterrey en un nudo e s t r a t é g i c o en mater ia 

de t r a n s p o r t e , además de p e r f i l a r l a como l a ciudad mejor comunicada del n o r t e del 

p a í s . Dinamizaron s e n s i b l e m e n t e sus in te rcambios con Estados Unidos, de donde a - -

f luyeron en forma c r e c i e n t e -desde 1890- maquinar ia , insumos y . m a t e r i a s primas pâ  

ra sus f á b r i c a s y t a l l e r e s . 

5 . - La ub icac ión g e o g r á f i c a de Monterrey, e s t r a t é g i c a : en el seno de una ex-

tensa región minera que f u e vigorosamente v i t a l i z a d a por l a s p l a n t a s de fund ic ión 

Las necesidades de m i n e r a l e s i n d u s t r i a l e s que aumentaban en Es tados Unidos, a l a s 

que se sumaron l e n t a pero f irmemente l a s del propio mercado i n t e r i o r , asumieron -

una repercusión v i s i b l e en e s t e p roceso . Por o t r o lado l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de — 



fund ic ión y l o s f e r r o c a r r i l e s s o l i c i t a r o n masivamente un combus t ib l e mineral l o - -

c a l i z a b l e en la zona, especia lmente en Coahuila y el n o r t e de Nuevo León: el c a r -

bón. Los c a p i t a l e s con base en Monterrey - j u n t o con l o s de o r igen e x t r a n j e r o - se 

lanzaron hacia l a minería en forma o s t e n s i b l e desde 1890. 

6 . - F inalmente , un aspec to que es p rec i so remarcar. La i n d u s t r i a l i z a c i ó n en 

Monterrey -núc l eo de su d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a - f u e es t imulada c la ramente por una 

p o l í t i c a gubernamental que parec ió t e n e r conciencia de l a s i t u a c i ó n g l o b a l . 

El caso regiomontano es m o s t r a t i v o ,de cómo la acción del e s t ado f u e h i s t ó r i -

camente dec i s iva para el surg imiento de e s t e t i po de a c t i v i d a d e s en pa í se s que si¿ 

f r í a n l a ag res iva competencia de l a s nac iones más avanzadas . La p o l í t i c a de Nuevo 

León en e s t e s e n t i d o , especia lmente l a de Bernardo Reyes (gobernó c a s i i n in t e r rum 

pidamente desde. 1885^a 1909).,-.se c a r a c t e r i z ó - p o r o f r e c e r una l e g i s l a c i ó n a b i e r t a 

y f a v o r a b l e ~ a : l a i n s t a ! a c i ó n y /o expansión de e s t a b l e c i m i e n t o s manufac tu re ros de 

toda índole . Favores que, por s u p u e s t o , no excluían al c a p i t a l e x t r a n j e r o : gozó -

de l a s mismas p r e r r o g a t i v a s que el l o c a l , y su a r r i b o en f u e r t e e s c a l a a Monte- -

r rey es o t ro elemento que debe t e n e r s e en cuenta en el e s t u d i o de l a coyuntura . 

Este con jun to de c i r c u n s t a n c i a s s e m a n i f i e s t a después que el es tado nacional 

. - t r a s un proceso cas i s e c u l a r - termina de i n t e g r a r s e . Se c o n f i g u r a una s i t u a c i ó n 

en l a que d i f e r e n t e s grandes reg iones s e en t r e l azan por medio de l o s f e r r o c a r r i -

l e s y el t e l é g r a f o , s e someten p o l í t i c a m e n t e a l poder f e d e r a l y su e j é r c i t o , acej) 

tan l a u n i f i c a c i ó n aduanera y la sup re s ión de b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s i n t e r n a s , a su 

men d e f i n i t i v a m e n t e l a importancia de una moneda y de una l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l e s . 

Es un tramo h i s t ó r i c o al que puede a p l i c a r s e lo a f i rmado por Rosa Luxemburgo, 

en cuanto a que el converger 

hacia l a concent rac ión y f u s i ó n t e r r i t o r i a l , e s t a t a l , económica, legis la^ 
t i v a , a d m i n i s t r a t i v a , j u r í d i c a , m i l i t a r , e t c . , c o n s t i t u y e una de l a s prin 
c i p a ! e s t endenc ias del d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a en todos l o s p a í s e s ( 6 ) . 

La coyuntura de l o s años 90, en Monter rey , se imbrica con l a s p o l í t i c a s de -

es t ímulo al c a p i t a l e x t r a n j e r o , l a s nuevas reglamentac iones para l a u t i l i z a c i ó n -



a 

del subsuelo y para l a formación de soc iedades anónimas, el ingreso ya s i s t e m á t i 

co de c a p i t a l e s p roven ien te s de naciones como Estados Unidos. 

Su c rec imien to i n d u s t r i a l , e n t r e 1890 y 1910, se a l imenta rá de es ta mul t ip l 

c idad de f a c t o r e s . De e l l o s emergerá s imultáneamente una burguesía f a b r i l (que a 

l a vez i n v i e r t e en m i n e r í a , bancos y t r a n s p o r t e s , y continúa p resen te en l a gran 

propiedad de la t i e r r a y en el comercio) que no p l a n t e a r á d i sc repanc ia s v i s i b l e s 

a l a s p o l í t i c a s g e n e r a l e s del p o r f i r i a t o o al a r r i b o del cap i t a l monopólico. To-

do l o c o n t r a r i o . 

i 
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Mercado i n t e r i o r e i n i c i o s de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América L a t i n a : un enfoque 

Los i n i c i o s de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n en a lgunos pa íses de América L a t i n a , a -

p a r t i r de l a s dos ú l t imas décadas del s i g l o XIX, obl igó a a n a l i z a r el f u n c i o n a - -

miento del mercado i n t e r i o r . 

Junto con c i e r t a s ramas de la i n d u s t r i a c a p i t a l i s t a que su rg ie ron directamen 
S • 

t e l i g a d a s a l a producción para el mercado mundial ( f r i g o r í f i c o s , en Argent ina ; -

e s t ab l ec imien tos de molienda y r e f i n a c i ó n del a z ú c a r , en Cuba; p l a n t a s me ta lú rg i -

c a s , en México), en naciones como A r g e n t i n a , B r a s i l , México o Ch i l e se implemento 

un conjunto de a c t i v i d a d e s manufac ture ras que , en l í n e a s g e n e r a l e s , fue ron defini^ 

das como " i n d u s t r i a s de bienes de consumo c o r r i e n t e " o d i r i g i d a s a s a t i s f a c e r de-

mandas -de -a r t í cu los "de consumo popular y para l a s c l a s e s medias". 

Cuando se r e c o r r e l o e s c r i t o por una amplia gama de au to res que se i n t e r e s a -

ron por es ta t e m á t i c a , se recoge l a impresión de que un l í m i t e fundamental para -

l a consol idac ión y expansión del mercado i n t e r n o -base a su vez de l a s a c t . v i d a -

des c i t a d a s - era l a escasa capacidad de consumo de grandes masas de pob lac ión . ? 

En C e l s o ' F u r t a d o , por e jemplo, leemos: 

Para c a p t a r l a s l i m i t a c i o n e s i n t r í n s e c a s a esa primera f a s e de industr ia^ 
l i z a c i ó n o c u r r i d a en l o s pa í se s l a t i n o a m e r i c a n o s , es n e c e s a r i o t e n e r en -
cuenta a lgunas de sus c a r a c t e r í s t i c a s . El la c o n s i s t í a e senc ia lmente en la 
i n s t a l a c i ó n de un núcleo de i n d u s t r i a s de bienes de consumo c o r r i e n t e - t e 
j i d o s , p roduc tos de cuero , a l imen tos e l aborados , confecc iones - cuya p r o -
ducción se hacía v i a b l e en razón del c rec imien to del ingreso d i s p o n i b l e -
para el consumo impulsado por l a s expor t ac iones ( 7 ) . 

Ciro Cardoso y Carmen Reyna, aunque mencionan en el caso mexicano l a s i g n i f ^ 

cación que asumen rubros como el s i d e r ú r g i c o o el del cemento, terminan r e s a l t a n -

Pero l a i n d u s t r i a mexicana producía p r inc ipa lmente a r t í c u l o s de consumo 
popular y para l a s c l a s e s medias ( . . . ) el mercado nacional para l a i ndus -
t r i a t e n í a l í m i t e s r e l a t i vamen te e s t r e c h o s . Era, en primer l u g a r , urbano, 
en un p a í s que pese a l o s avances d e - l a urbanizac ión seguía s i endo masiva 
mente ru r a l ( . . . ) la mise r i a de l a s masas urbanas y r u r a l e s i n c i d í a nega-
t ivamente sob re l a e l a s t i c i d a d del mercado i n t e rno para una i n d u s t r i a v o l 
cada al consumo p o p u l a r . . . ( 8 ) . 
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Vania Bambirra, que o f r e c i ó una t i p o l o g í a de l a s sociedades l a t i noamer i canas 

a p a r t i r j u s t amen te del a n á l i s i s del mercado i n t e r i o r y de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n -

an t igua que o r i g i n ó en algunos p a í s e s , parece i n s i s t i r firmemente en ese s e n t i d o . 

Por empezar, se preocupa en d i f e r e n c i a r e n t r e el consumo de los grupos dominantes 

y el de los t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s . 

De los que se apropian de la p l u s v a l í a -generada sobre todo por l a s r e l a c i o -

nes con el mercado mundial , vía expor t ac iones - af irma que s a t i s f a c í a n sus d e m a n -

das de manufacturas a t r a v é s de la impor tac ión . Se t r a t a b a de una demanda que fun 

cionaba "fundamentalmente como prolongación del mercado de l o s pa í ses c e n t r a l e s -

del sistema c a p i t a l i s t a mundial" . 

Los a s a l a r i a d o s , t a n t o urbanos como r u r a l e s , consumían productos manufactura 

dos cuya demanda tend ía , "a s e r c r e c i e n t e y a o r i e n t a r s e hacia los productos nació 

n a l e s " . Era una demanda c r e c i e n t e por l a propia expansión del s e c t o r expor tador y 

por su absorc ión de la mano de obra d i s p o n i b l e , que derivaba en la p r o l e t a r i z a - -

ción de núcleos que a n t e s se reproducían en economías a u t o s u f i c i e n t e s : 

quien an te s f u e r a campesino en el mismo grado que se t ransforma en p ro le 
L a n o había de vender su f u e r z a de t r a b a j o para a d q u i r i r , en el mercadoT 
todo lo que n e c e s i t a (que es lo que t i e n e p o s i b i l i d a d o b j e t i v a de n e c e s i -
t a r . . . : sus a l i m e n t o s , sus c i g a r r i l l o s , sus ropas , sus muebles, e t c . Por 
lo t a n t o , se p lan tea a s í la necesidad de productos i n d u s t r i a l e s ) . 

De a l l í es ta conc lus ión : 

aunque l a demanda de productos i n d u s t r i a l e s nac iona les p o r - p a r t e de l a s 
c l a s e s que obt ienen la p l u s v a l í a en el s e c t o r expor tador , no l l e g a a cons 
t i t u i r un es t ímulo s i g n i f i c a t i v o para l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , no ocu r r e l o -

mismo con la c l a s e obrera que r e c i b e s a l a r i o s . Es ta , por el c o n t r a r i o , re 
presenta un punto de apoyo para l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . Estamos obviamente -

cons iderando , -por ahora , solamente la demanda de b ienes de consumo, e n t r e 
los cua l e s des tacan t e x t i l e s , a l i m e n t o s , ca l zados , beb ida s , ú t i l e s domés-
t i c o s y o t r o s . 

El c r i t e r i o es r e fo rzado cuando a lude a l o s s e c t o r e s complementarios de la -

f r a n j a expor tadora , en l o s que "la demanda de productos manufacturados nac iona les 

s e r á también de importancia s u s t a n c i a l para el d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s " . Su 

re levanc ia deviene de l o s s a l a r i o s que se pagan en esos s e c t o r e s y por l a concen-

t r a c i ó n urbana que impl ican . Bambi rra -como Cardoso y Reyna- reca lca l a t ra se en— 
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dencia que asumió la urbanización para l a i n d u s t r i a ( 9 ) . 

A su vez , Ruy Mar in i , al p rocura r demostrar l a s d i f e r e n c i a s que se habrían -

dado e n t r e el c a p i t a l i s m o c l á s i c o y el dependien te (10) , d e t a l l a que en el caso de 

a lgunos p a í s e s europeos el obrero no r e s u l t ó sólo un simple explo tado , sino que -

la dinámica del s is tema lo l l evó a s e r s i g n i f i c a t i v o como consumidor de la propia 
- y 

producción i n d u s t r i a l . S i tuac ión que no se habr ía dado en América Latina en l a s -

f a s e s i n i c i a l e s del d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a (ni en o t r a s p o s t e r i o r e s ) porque en el 

subcon t inen te se p rodujo una e s c i s i ó n e n t r e la e s f e r a de l a producción (efec tuada 

loca lmente ) y l a de l a c i r c u l a c i ó n (cumplida en el mercado e x t e r i o r ) . 

Su enfoque r e s u l t a n í t i d o cuando s e ñ a l a : 
En la economía c a p i t a l i s t a c l á s i c a , la formación del mercado in terno r e -

p resen ta l a c o n t r a p a r t i d a de la acumulación del c a p i t a l : al separar al - -
p r o d u c t o r - d e l o s medios de producción , el c a p i t a l no só lo crea al a s a l a -
r i a d o , "es d e c i r , al t r a b a j a d o r que sólo dispone de su fue r za de t r a b a j o , 
s ino que también crea al consumidor ( . . . ) L a - p o s i b i l i d a d que t i e n e el ca 
p i t a l i s t a i n d u s t r i a l : de ob tene r en el e x t e r i o r , a p r ec io b a j o , los alimerv 
t o s n e c e s a r i o s al t r a b a j a d o r , conduce a e s t r e c h a r el nexo en t re acumula— 
ción y el mercado, una vez que aumenta l a p, rte del consumo individual — 
del ob re ro dedicada a la absorc ión de productos manufac turados . Es por e -
11o que l a producción i n d u s t r i a l , en ese t i p o de economía, se c e n t r a , bá-
s i camente , en l o s bienes de consumo popular y procura a b a r a t a r l o s , una — 
vez que i nc iden d i rec tamente en el va lo r de la f u e r z a de t r a b a j o . . . ( 11 ) . 

Estas cond ic iones no se habrían ges tado en l o s p a í s e s la t inoamer icanos ni sj[ 

quiera en l o s más i n d u s t r i a l i z a d o s , ya que l a s grandes masas de a s a l a r i a d o s , por 

e f e c t o s de l a s u p e r e x p l o t a c i ó n , no se c o n v i r t i e r o n en consumidoras impor tantes . -

A l l í e s t a r í a , pues , una de l a s causas b á s i c a s de la l i m i t a d a i n d u s t r i a l i z a c i ó n la. 

t inoamericana y - t ambién - de la c a r a c t e r í s t i c a dependien te de su cap i t a l i smo . 

Al r e v i s a r e s t o s t e x t o s se adqu ie re una c i e r t a c e r t e z a : l a ampliación de l o s 

mercados i n t e r n o s 1a t inoamer icanos ha s ido ana l i zada c e n t r a l m e n t e en términos de 

consumos pe r sona l e s masivos , de consumos no l igados d i r e c t a m e n t e al proceso p r o -

d u c t i v o . Obviamente, l a c i r c u l a c i ó n mercan t i l -o sea la propia densidad y ex ten- . 

s ión del mercado- dependía f u e r t e m e n t e , desde e s t e punto de v i s t a , de la cant idad 

de a s a l a r i a d o s y de l o s n i v e l e s de vida que habían logrado e s t o s t r a b a j a d o r e s . Al 

a l u d i r a l o s casos a r g e n t i n o y b o l i v i a n o , Furtado d i r á : 



La Argentina c o n s t i t u y e el ejemplo cabal del pa ís en que una economía de" 
expor tac ión de productos p r imar ios engendró rápidamente un impor tan te mer 
cado i n t e r n o de manufac tu ra s , basado en el cual su rg ió , c a s i s i n t r a n s i -
c ión , un proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . El c rec imien to i n u s i t a d o de la po-
blac ión por obra de l a inmigrac ión , la rápida ubicación y l a impor tan te -
i n f r a e s t r u c t u r a requer ida por el t i p o de expor t ac ión , c rearon un con jun to 
de condic iones excepcionalmente f a v o r a b l e s a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . El n i -
vel r e l a t i v a m e n t e elevado de los s a l a r i o s i n i c i a l e s y la avanzada i n t eg ra 
gración de l a población en l a economía de mercado, son f a c t o r e s igualmen-
t e impor tantes que cont r ibuyen a que ese país adquiera un f u e r t e impulso 
de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ya a n t e s del primer c o n f l i c t o mundial . Ejemplo díame 
t r a l m e n t e opuesto encontramos en Bol iv ia que, aún disponiendo de un impor 
t a n t e s e c t o r e x p o r t a d o r , no da ningún paso en el s en t ido de la i n d u s t r i a -
l i z a c i ó n . En e s t e segundo c a s o , tenemos un s e c t o r minero de expor tac ión -
que absorbe una p a r t e i n s i g n i f i c a n t e de l a mano de obra a una t a s a de sa -
l a r i o b a j a ; la i n f r a e s t r u c t u r a creada para l a economía minera no t i e n e - -
gran s i g n i f i c a c i ó n para l a s demás a c t i v i d a d e s económicas . . . ( 1 2 ) . 

Es c i e r t o que, por momentos, el p lanteo no quedó en e s t e n i v e l . Se ha v incu-

l a d o - l a conformación y ampli ación del mercado i n t e r n o al dinamismo que p resen tó -

l a producción para l a expor t ac ión -a par t - i r de 1880(13) , al nivel de p roduc t iv idad 

que o f r e c i ó y l a c o n s i g u i e n t e i n f l u e n c i a que--provocó sob re Ta demanda(14), y a l a 

f a b r i c a c i ó n y c i r c u l a c i ó n de b ienes que no se r e s t r i n g í " r í a n a los ind icados has ta 

ahora como fundamental e s ( 1 5 ) . 

Pero, en g e n e r a l , parece e x i s t i r una f u e r t e p r i o r i d a d en el e s t u d i o de l a re 

1 ación que se en tab ló e n t r e consumo no product ivo (o de bienes "de consumo co - - -

r r i e n t e y p o p u l a r " ) , mercado i n t e r i o r e i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 

Desde un enfoque como el mencionado, una conclus ión necesa r i a s e r í a l a s i - -

g u i e n t e : en l a medida que aumentaban l o s ingresos de una mayor can t idad de pobla-

ción en un pa í s determinado -ya f u e r e porque más y más personas r e c i b í a n s a l a r i o s 

o e s t i p e n d i o s , ya porque el nivel de esos s a l a r i o s y e s t i pend ios c r e c í a por d i s -

t i n t o s mo t ivos - , más amplio r e s u l t a b a el mercado i n t e r i o r . Por lo t a n t o , el i n c i -

p i e n t e proceso "de i n d u s t r i a l i zac ión protagonizado en l a s décadas p r e v i a s a l a e n 

s i s de 1929 podía s e r más v i g o r o s o . Espec ia lmente , c l a r o e s t á , en l o a t i n e n t e a -

la e laborac ión de a r t í c u l o s para una f r a n j a del mercado en l a que, por una u o t r a 

razón , era f a c t i b l e compet i r con l a manufactura importada (algo fundamental en a -

ños en que el l i b r e cambio tendía a imponerse sobre l a s p o l í t i c a s p r o t e c c i o n i s t a s , 
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hecho que c o n s t i t u í a p a r t e de la " r e g u l a r i d a d n e c e s a r i a " con que funcionaba la —* 

d i v i s i ó n in t e rnac iona l de l a producción a r t i c u l a d a a nivel mundia l ) . 

También se en t i ende , en e s t e c o n t e x t o , la i n s i s t e n c i a sobre el consumo s u n -

t u a r i o de l a s c l a s e s dominantes que mostraron a lgunos a n a l i s t a s . Se puso é n f a s i s 

en que a q u e l l a s no só lo dejaban de i n v e r t i r en el pa í s buena p a r t e del excedente 

s o c i a l que concent raban , s ino que -además- l o d i l ap idaban en b e n e f i c i o de l a s eco 

nomías avanzadas: a l l í r ea l i zaban la mayoría de sus gas tos para el consumo perso-

n a l . Raúl Prebisch y sus seguidores de l a CEPAL se cuentan en t r e l o s que más r e -

marcaron e s t e f a c t o r , i n c l u s i v e para Etapas más contemporáneas(16) . 

En verdad , es ta porción del consumo global de una sociedad no puede d e s c u i -

d a r s e en el e s tud io del mercado i n t e r i o r c a p i t a l i s t a . His té r i camente , l a p r o d u c -

c ión i n d u s t r i a l - en gran esca la comenzó sobre e s t a base pr imera. • 

Dado el período gue inves t igamos , o t r o elemento a t e n e r en cuenta s e r i a l a -

v incu l ac ión más a j u s t a d a de d i s t i n t a s reg iones que se a r t i c u l a n en un marco nacio^ 

n a l . Pero aún con e s t e dato -como.bien l o ha t r a t a d o Sereni en el caso i t a l i a - - -

no - (17) el a n á l i s i s r e s u l t a i n s u f i c i e n t e . 

El problema puede p l a n t e a r s e en o t ro s té rminos cuando se a lude a l a s causas 

que ges tan un mercado, por una p a r t e ; y a l a s que provocan su expansión o ampl ia -

ción b a j o el predominio c r e c i e n t e del c a p i t a l i s m o , por o t r o . 

La conf igurac ión de un mercado, y su expansión b a j o un cap i t a l i smo en d e s a -

r r o l l o , no deben 1 i g a r s é - e x c l u s i v a m e n t e , ni mucho menos, a la capacidad de consu-

mo del conjunto dé l o s a s a l a r i a d o s de un cuerpo s o c i a l ; tampoco, al consumo de ca_ 

r á c t e r personal de l a t o t a l i d a d de l o s miembros de l a sociedad que se i n v e s t i g a . 

Hay o t r o s f a c t o r e s (y e n t r e e l l o s , o t r o s consumos) a los que hay que b r i n d a r 

metodológicamente t a n t a o más r e l evanc i a : sob re todo desde el momento en que el -

c a p i t a l i s m o comienza a predominar no sólo en ex t ens ión s ino también en p ro fund i — 

dad. Para el e s tud io del caso concre to de Monterrey y su reg ión , en l o s años que 

van desde 1890 a 1910, procuraremos m o d i f i c a r el enfoque . Punto de v i s t a que, sim 



pl emente, t ra tamos de heredar adecuadamente de una ya prolongada t r a d i c i ó n . 

Mercado y d i v i s i ó n soc i a l -del t r a b a j o 

En su c r i t i c a a l o s popu l i s t a s ru sos , y basándose en Marx, Lenin r e i t e r ó que 

un mercado surge y se a l imenta cent ra lmente por l a d i v i s i ó n social del t r a b a j o , -
t 

por l a espec ia l i z a c i ó n y f racc ionamiento c r e c i e n t e s que se man i f i e s t an en el pro-

ceso product ivo g l o b a l . 

Esta t endenc ia se a c e l e r a enormemente cuando el modo c a p i t a l i s t a de p r o d u c -

ción pasa a s e r hegemónico en una e s t r u c t u r a económico-soc ia l : ya no só lo t endrá 

el c a r á c t e r de mercancía l a gran mayoría de l o s produc tos del t r a b a j o , s ino que -

asumirá e s e - c a r á c t e r , también, la propia f u e r z a humana dedicada al t r a b a j o . 

"El concepto de 'mercado ' -es to ta lmente i n s e p a r a b l e del concepto de la d i v i -

s ión soc ia l del t r a b a j o " ; ^ndicó~Lenin.~Y"l uego de c i t a r a Marx (cuando a f i rma — 

que esa d i v i s i ó n era "la base general de toda producción m e r c a n t i l " ) , Lenin insis^ 

t i ó : 

El "mercado" aparece donde y cuando aparecen l a d i v i s i ó n socia l del t r a -
ba jo y l a producción m e r c a n t i l . La magnitud del mercado es t á estrechameji 
t e l igada al grado de especia l i zac ión del t r a b a j o soc ia l . 

Lenin no so lo habla de mercado. Alude asimismo a l o s 1 imi tes que un mercado 

puede e n c o n t r a r , i n c l u s o en el caso de una sociedad, predominante c a p i t a l i s t a : 

. . . l o s l í m i t e s para el d e s a r r o l l o del mercado, en l a s condic iones de la 
e x i s t e n c i a de la s o c i e d a d - c a p i t a l i s t a , son determinados por l o s l í m i t e s 
de l a e s p e c i a l i z a c i ó n del t r a b a j o . Y e s t a e s p e c i a l i z a c i ó n , por su misma -
e s e n c i a , es i n f i n i t a del mismo modo que el d e s a r r o l l o t écn ico (18) . 

Ahora b ien : en l a incrementable especia l i z a c i ó n de t a r e a s que el nacimiento 

y el d e s a r r o l l o ' d e l c a p i t a l i s m o imponen, se ensancha rápidamente o t r o grupo de meĵ  

c a n c í a s . Una f r a n j a que parece haber sido o lv idada por no pocos es tud iosos l a t i -

noamericanos: la d e s t i n a d a a s e r consumida en l a misma producción. 

En la d i v i s i ó n i n t e r i o r de la producción soc i a l s e generan no sólo b i enes de 

consumo personal inmedia to o mediato (o r i en t ados hac ia el con jun to de i n t e g r a n t e s 



A p a r t i r de un determinado n i v e l , l a producción de bienes des t inados al proceso -

product ivo (maquinar ia , equ ipos , i n s t r u m e n t o s , insumos in te rmedios , ma te r i a s primas) -

puede a l c a n z a r t a n t a o más g r a v i t a c i ó n en l a d i v i s i ó n del t r a b a j o socia l (y , por ende, 

en l a expansión del mercado) que la generación de mercancías para el consumo no produc 

t i v o , p e r s o n a l . Y e l l o porque para aumentar l a capacidad product iva global del sistema 

primero debe inc rementa r se l a can t idad de b i enes dest inados a p roduc i r . 

También en e s t e pun to , Lenin recuerda a Marx: 

. . . l a única deducción c o r r e c t a que se puede e x t r a e r de e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s -
de Marx es que en l a sociedad c a p i t a l i s t a la producción de medios de produc- -
ción aumenta más rápidamente que l a producción de medios de consumo. 

Consecuencia de que 

l a socieda^ c a p i t a l i s t a se d i f e r e n c i a de o t r a s organizac iones económicas a n t e -
r i o r e s a e l l a , p rec i samente , por el d e s a r r o l l o de l a s máquinas y de todo l o in 
d i spensab le para su func ionamiento {carbón,--hierro., e t c . ) . y de que l a p r o d u c -
ción c a p i t a l i s t a c rea una t é cn i ca inconmesurabl emente más avanzada que la de -
l o s tiempos a n t e r i o r e s (21) . 

Finalmente: 

cuanto más rápida es l a acumulación, t a n t o más in tenso es el d e s a r r o l l o del - -
s e c t o r de l a producción c a p i t a l i s t a que provee de productos no para el consumo 
personal s ino para el consumo p roduc t ivo (22). 

Obsérvese que aquí emerge una nueva v a r i a b l e : el ritmo de acumulación m u l t i p l i c a 

l a s demandas que deben s e r c u b i e r t a s por el s e c t o r I de l a producción. Es impensable -

un mercado i n t e r i o r en expansión sin t e n e r en cuenta l a s neces idades del p ropio proce-

so p roduc t ivo . 

Es te enfoque ha s ido ins t rumentado por h i s t o r i a d o r e s más contemporáneos. Emilio -

S e r e n i , al e s t u d i a r l a c o n s t i t u c i ó n del mercado nacional i t a l i a n o desde el momento de 

la Unidad (1861) remarca: 

Pero l o s b ienes de consumo no c o n s t i t u y e n , no lo olvidemos, más^que una p a r t e 
del mercado c a p i t a l i s t a : para medir l a s dimensiones g l o b a l e s de é s t e , y su e— 
ventual expansión, es p r e c i s o c o n s i d e r a r además el s e c t o r del mercado que se -
r e f i e r e a l o s b i e n e s de producción . 

Y en una c r í t i c a anexa que r e a l i z a a o t r o h i s t o r i a d o r del proceso i t a l i a n o , S e r e -

ni hace un comentario que b ien podría e x t e n d e r s e a algunos a n a l i s t a s l a t i n o a m e r i c a n o s : 



. . . c u a n d o (Romeo) a f r o n t a el problema de la ampli tud o r e s t r i c c i ó n del mercado-
n a c i o n a l , se r e f i e r e siempre y exclusivamente a l o s consumos de bienes de con-
sumo, sin d a r s e cuenta del c r e c i e n t e papel que en el mercado c a p i t a l i s t a , por 
neces idad , cor responde precisamente al consumo de b i enes de producción (23) . 

En nues t ro e s t u d i o de l a s r e l a c i o n e s rea l imentadoras que se dieron en t re mercado 

regional -p roceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n - mercado r e g i o n a l , no se de ja rá de tener en -

cuenta el e s p e c t r o de c i r c u n s t a n c i a s que preocupó a o t r o s i nves t i gado re s de la h i s t o — 
* 

r i a l a t inoamer i cana de p r i n c i p i o s de s i g l o . 

Pero metoJológicamente nues t ro enfoque se aproximará más a los c r i t e r i o s i n s t r u -

mentados por Lenin para el caso ruso y por Sereni para l a s i t u a c i ó n i t a l i a n a . 

Adelantamos desde ahora una problemát ica i n e v i t a b l e de abordar . En t an to el merca^ 

do regional (componente del mercado n a c i o n a l ) se e n t r e l a z ó s i n inh ib ic iones con el i n -

t e r n a c i o n a l , sob re todo con el nor teamer icano , apa rec ie ron dos componentes bás icos en 

e s t e p roceso : 1) el desenvolvimiento de l a - d i v i s i ó n soc ia l y e spec ia l i zada de la p r o -

ducción c a p i t a l i s t a es tuvo incent ivada no so lo por el c a p i t a l i s m o regional (y nac iona l ) 

s ino también -y a veces en forma condicione t e - por el que funcionaba más a l l á de l a s 

f r o n t e r a s mexicanas; 2) en c o n t r a p a r t i d a , y por esa misma razón, la d iv i s ión i n t e r i o r 

de la producción s o c i a l c a p i t a l i s t a mostraba l í m i t e s n o t o r i o s , l í m i t e s que f r e n a r í a n -

la reproducción ampliada del mercado i n t e r i o r y del mismo c a p i t a l i s m o . Pero es to no e-

ra consecuencia de l a escasa capacidad de consumo de vas tos con t ingen tes de la pobla— 

c ión , o porque los mercados t en ían un c a r á c t e r predominantemente urbano, s ino porque -

la economía c a p i t a l i s t a regional (y n a c i o n a l ) no lograba a d q u i r i r la complejidad y ^ e s -

pecial i zac ión s u f i c i e n t e s para impulsar dec i s ivamente la producción del s e c t o r I . La -

mayoría de l o s b ienes de e s t e s e c t o r , sob re todo maquinaria y equipos , era p rov is ta - -

por p a í s e s más avanzados , muy marcadamente por Estados Unidos. 



PARTE TERCERA 

MONTERREY Y SU REGION: PRODUCCION INDUSTRIAL 

CAPITALISTA Y MERCADOS (1890-1910) 



Nuestros s i g u i e n t e s pasos tenderán a u n i f i c a r dos elementos que se evalúan como -

v e r t e b r a l e s : 

* por una p a r t e , i n s i s t i m o s en el p lanteo i n i c i a l : r e a l i z a r una d e s c r i p c i ó n s u f i -

c ientemente extensa e i n s i n u a r una i n t e r p r e t a c i ó n del fenómeno de m e r c a n t i l i z a c i ó n e r e 

c i e n t e que se r e g i s t r a en to rno a Monterrey desde 1890. Fenómeno que se v incu ló con la . 

e s p e c i a l i z a c i ó n p roduc t iva regional y que comprendió la generación en gran esca la de -

bienes des t inados al consumo product ivo . El lo c l a r i f i c a r á la p rob lemát ica r e l a t i v a al 

surgimiento de l o s mecanismos c a p i t a l i s t a s de producción, a f i n a l e s del s i g l o XIX, en 

esa región ( g a j o , a su v e z , de un conjunto nacional que la c o n t i e n e ) . 

* por o t r o l a d o , y a l d e f i n i r como área de e s t u d i o l a región que enmarca a Monte-

rrey en un período h i s t ó r i c o conc re to , topamos con la emergencia de un s i g n i f i c a t i v o -

proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . -Del cual destacamosT ahora , t r e s m a t i c e s : a ) funcionaba 

como e j e u n i f i c a d o r , y muy e f e c t i v o , de l a región e s tud i ada ; b) impuso a Monterrey co-

mo c e n t r o hegemónico de un espac io económico con demandas m e r c a n t i l e s ya e x i s t e n t e s , -

sobre el cual l a bu rgues í a i n d u s t r i a l asentada en aque l la ciudad a c t u ó agres ivamente -

no sólo para c o l o c a r sus manufac tu ras : también, en lo que se r e f e r í a a i n v e r t i r y re in 

v e r t i r c a p i t a l e s en ramos muy d ive r sos ; c ) f i n a l m e n t e , y muy i m p o r t a n t e , l a indus- -

t r i a regiomontana - s o b r e todo su s e c t o r pesado- provocará en el c o n t e x t o regional innu 

merables demandas, que s e t r a d u c i r á n en una m u l t i p l i c a c i ó n ace le rada de la c i r c u l a c i ó n 

m e r c a n t i l , c i r c u l a c i ó n en l a que ingresará o s t e n s i b l e m e n t e , asimismo, la f u e r z a de t r a 

b a j o . 

.Comencemos a v e r , p u e s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s de es ta i n d u s t r i a y l a s r e l a c i o n e s -

que f u e e n t r e t e j i e n d o con el mercado regional sobre el cual se i n s t a l ó a p a r t i r de 1890. 

< - , 

La i n d u s t r i a asentada en Monter j^y 

a) Producción l i g e r a e in t e rmed ia 

Hacia 1910, l a i n d u s t r i a regiomontana mostraba ya s e c t o r e s que es f a c t i b l e d i f e -

r e n c i a r . 
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Puede p e r c i b i r s e l a g r a v i t a c i ó n c u a n t i t a t i v a de e s t ab l ec imien tos dedicados a la 

f ab r i cac ión de b ienes de consumo pe r sona l , para la s a t i s f a c c i ó n de neces idades c o t i d i a 

ñas de l a población: v e s t i m e n t a , a l imen tac ión , h i g i e n e , v iv ienda . Son rubros en los — 

que se logró compet i r con l a manufactura e x t r a n j e r a : ya fue ra por l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

de c i e r t o s a r t í c u l o s , por el t i p o de mater ia prima que se empleaba o por el s o b r e p r e - -

ció que presentaban l o s importados (espec ia lmente por f l e t e s ) , l a ' p r o d u c c i ó n loca l es-

taba en condiciones de c u b r i r l a demanda. 

Esta f r a n j a de l a producción comprendía t e x t i l e s de d i s t i n t a s c l a s e s , sombreros, 

calzados y o t ros a r t í c u l o s de c u e r o , almidón, pan y g a l l e t a s , pas tas a l i m e n t i c i a s , ha-

r i na s , v inagres y a c e i t e s , m a n t e q u i l l a , c e r v e z a , l i c o r e s v a r i o s , aguas g a s e o s a s , h i e l o , 

choco"!i t e y de r ivados , d u l c e s , p i l o n c i l l o , c e r i l l o s , v e l a s , jabones y cosmét icos de dî  

versa í n d o l e r perfumes,- c i g a r r o . , escobas-, baúl e s 9 . a r t e f a c t o s de cobre y h o j a l a t a para 

el hogar, camas y c a t r e s , _3 i b ros -y o t r o s impresos , mater iai .es e s c o l a r e s , muebles case -

ros y para o f i c i n a s , mosa icos , ca l y a f i n e s , ca rnes conservadas , e n t r e o t r o s . 

Esta l i s t a de b i e n e s no t i e n e nada de excepcional s i se revisa lo que por esos - -

mismos años producían o t r o s p a í s e s l a t inoamer icanos en l o s que se había i n i c i a d o ya un 

i n c i p i e n t e proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n (básicamente Argen t ina , Bras i l y C h i l e ) , s u s -

tentado en la a r t i c u l a c i ó n y ampl iac ión del mercado i n t e r n o . 

Un segundo f ragmento de l a i n d u s t r i a de Monterrey, de c a r a c t e r í s t i c a s i n t e r m e d i a s , 

se dedicaba a la e l abo rac ión de manufacturas que, en no pocos- c a sos , r e s u l t a b a n más — 

complejas. Su consumo podía d a r s e en una i n s t a n c i a d i f e r e n t e al de l a s a n t e r i o r e s , aun 

que ambos t ipos de demanda se tocaban con f r e c u e n c i a : c lavos y a lambres , a r t e f a c t o s de 

cobre, bronce y h o j a l a t a d e s t i n a d o s a uso i n d u s t r i a l y no solo domést ico , t u b e r í a de -

plomo, c o r t i n a s y p e r s i a n a s , t a p i c e s , aguarrás y a l c o h o l e s , n iquelado y dorado de meta 

l e s , car tuchos y armas, c a r r u a j e s , acceso r ios de c a r t ó n , b o t e l l a s y o t r o s der i \edos - -

del v i d r i o , hormas y a r t e f a c t o s de madera, ga s , e l aborac ión del guayu le , i n s t rumentos 

l iv ianos de t r a b a j o ( e s p e c i a l m e n t e de h i e r r o ) , vá lvu la s de bronce , l a d r i l l o y p i e d r a s 

a r t i f i c i a l e s , productos r e f r a c t a r i o s , g l i c e r i n a y a n t i s e l e n i t a s , se encontraban e n t r e 

e l l o s . 
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Un caso r e l e v a n t e en el marco de l a producción de bienes de consumo masivo y no -* 

product ivo r e s u l t ó seguramente Cervecer ía Cuauhtémoc. Fundada en 1890 sobre una base -

mayor i t a r i a de c a p i t a l e s l o c a l e s , respa ldada por a p e l l i d o s ya s o b r e s a l i e n t e s en el mo-

vimiento económico de l a c iudad (Garza, Calderón , Sada), su ritmo de c r ec imien to f u e -

v igoroso . De 150.000 pesos de i nve r s ión i n i c i a l pasó a un c a p i t a l de 5.000.000 en . 

1905(24),y según Vizcaya Canales su c a p i t a l rea l ascendía a 9.000.000 en 1909(25) . Su 

producción de ar ranque l l e g a b a a 5.000 b a r r i l e s anua les de cerveza ; s in embargo, en - -

los años previos a l a Primera Guerra t e n í a capacidad para generar 300.000 por año,y pâ  

ra embote l la r 300.000 unidades por d í a . De sus p a t i o s s a l í a n co t id ianamente , de "quin-

ce a v e i n t e fu rgones" con c e r v e z a , que "se d i s t r i b u í a n en toda l a ex tens ión de l a Repú 

b l i c a " por meai . del s is tema f e r r o v i a r 4 o ( 2 6 ) - . Cervecer ía empl eaba -1.39- personas en 1896. 

Diez años más t a r d e daba t r a b a j o a m i l ( 2 7 j . 

En un nivel de mercados ínás r ami f i cados^ que o s c i l a b a - d e s d e el propio consumo de 

la población y el ocasionado por l a expansión de l a s obras púb l icas hasta l a i n s t a l a -

ción de e s t ab l ec imien tos f a b r i l e s y e x p l o t a c i o n e s mineras , se encontraban ca sos como -

el de l a Compañía Manufacturera de L a d r i l l o s de Monterrey. Sus operaciones aumentaron 

drás t i camente desde mediados de l o s años 90, cuando elevó su c a p i t a l a 250.000 pesos(28) 

En 1906 informó que podía p r o d u c i r 25 m i l l o n e s de l a d r i l l o s a n u a l e s , y que desde el a -

ño s i g u i e n t e d u p l i c a r í a su capac idad a n t e el " f i r m e y c o n s i d e r a b l e aumento de l a de-

manda". Esta f á b r i c a no s ó l o proveía a l a reg ión y a p a r t e del mercado, n a c i o n a l , s i no 

que cubr í a pedidos de l a d r i l l o s e m i v i t r i f i c a d o de Texas y La Habana, donde se l o s u t i -

l i z ó para pavimentación de c a l l e s y c o n s t r u c c i ó n de a l c a n t a r i l l a s ( 29) . Mas a d e l a n t e s e 

a l u d i r á al abas tec imien to que proporcionaba a l a s grandes i n d u s t r i a s de la c iudad . 

También en un plano i n t e r m e d i o , t a n t o desde el punto de v i s t a de l o s a r t í c u l o s - -

que generaba como de l o s mercados que a l i m e n t a b a , emergió la Fábrica de Vid r ios y C r i s -

t a l e s de Monterrey. Fundada en 1899 con un c a p i t a l de 600.000 pesos , f u e reorganizada 

en 1909 con un c a p i t a l d u p l i c a d o , ba jo el nombre de Vidr iera de Monterrey (30). Fue en-

tonces cuando incorporó l o s métodos y t é c n i c a s más ade lan tadas para l a producción au to 

mática de su a r t í c u l o b á s i c o : l o s envases de v i d r i o . Estaban des t inados a 



todas l a s c e r v e c e r í a s del p a í s , para l a s embotel ladoras de v ino , para l a s f á -
b r i c a s de aguas minera les y gaseosas , t a r r o s de v i d r i o de boca ancha para l a -
conservación de f r u t a s y legumbres y toda e spec i e de a r t í c u l o s de v i d r i o que -
en can t idades s i g n i f i c a t i v a s consume el pa í s en sus d i v e r s a s i n d u s t r i a s . 

Ya en los años de l a Primera Guerra se es taba c o n v i r t i e n d o en abas tecedora cen- -

t r a l del mercado n a c i o n a l : en esos tiempos f u e cuando su g e r e n t e , Roberto Sada, ind ica 

ba que se preparaba una i n s t a l a c i ó n anexa "para l a f a b r i c a c i ó n , en grande e s c a l a , de -

pequeñas b o t e l l a s de d r o g u e r í a " . Con t r e s hornos de fund ic ión y almacenes que admit ían 

cinco mil tone ladas de ma te r i a s primas, es taba capac i t ada para produc i r c ien mil b o t e -

l l a s al d í a ( 3 1 ) . En el rubro de c r i s t a l e r í a c u b r í a , asimismo, una amplia gama de P r o -

ductos l i v i a n o s . 

b) Producción pesada 

Pero en Monterrey l l e g ó a . implementarse un t e r c e r escalón en la producción indus-

t r i a l - f a b r i l cuya s i g n i f i c a c i ó n marcaría d i f e r e n c i a s e s p e c í f i c a s e n t r e es ta ciudad — 

del n o r e s t e mexicano y o t r a s urbes l a t i n o a m e r i c a n a s que anidaron un c i e r t o c rec imien to 

manufacturero en años a n t e r i o r e s a l a Primera Guerra . 

Estaba dedicado a l a producción pesada de b i e n e s des t inados cas i exclusivamente -

al consumo produc t ivo , sobre todo como insumos i n t e r m e d i o s . Act ividad que contaba — 

con un a l a c laramente l i g a d a al mercado i n t e r n a c i o n a l : la meta lurg ia b á s i c a . Pero que 

también i n c l u í a o t r a s v e r t i e n t e s no menos r e l e v a n t e s o r i en t adas al mercado i n t e r i o r : -

la s i d e r u r g i a , la e l abo rac ión l imi tada de maquinar ia para minería y a g r i c u l t u r a , el ce 

mentó., pueden s e ñ a l a r s e e n t r e l o s o b r e s a l i e n t e . 

La importancia d e c i s i v a de e s t e núcleo de p l a n t a s en el marco de l a i n d u s t r i a c a -

p i t a l i s t a regiomontana parece innegable . No só lo porque concentraban la mayor can t idad 

de l o s v a l o r e s producidos (véase el cuadro 1, con_ r e f e r e n c i a s a l a me ta lu rg ia b á s i c a , 

a la s i d e r u r g i a y a l a suma de ambas), s i n o por l a envergadura más global que a s u m i e -

ron: e l l o es i n f e r í b l e por l a s i nve r s iones que demandaron, por l a t ecno log ía que a p l i -

caron , por la f ue r za de t r a b a j o que ocupaban. Su s i g n i f i c a c i ó n nos i n t e r e s a r á , s imul tá 

neamente, por la enorme demanda de ma te r i a s primas e insumos que crearon y por l a s ne-
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ces idades que debieron s a t i s f a c e r s e para su func ionamien to en cuanto a s e r v i c i o s y re1 

des complementarias de t r a n s p o r t e . 0 sea : por l a movi l i zac ión produc t iva y de intercam 

bios que provocaron i n c l u s i v e más a l l á del e s c e n a r i o r e g i o n a l , en el con tex to de una -

mul t ip l i cada d i v i s i ó n c a p i t a l i s t a del t r a b a j e s o c i a l . 

Como en gran medida concentraremos n u e s t r o a n á l i s i s en e s t e f ragmento de l a indujs 

t r i a c a p i t a l i s t a de Monter rey , creemos p e r t i n e n t e b r i n d a r una ap re t ada d e s c r i p c i ó n so-

bre algunos de e s to s e s t a b l e c i m i e n t o s . 

I . - La Compañía Minera , Fundidora y Afinadora Monterrey SA 

Const i tu ida en 1890, i n i c i ó sus operac iones para l a producción de plomo a r g e n t í f e 

ro sobre la base de 600.000 pesos . Pero ya para 1903 habr ía aumentado su c a p i t a l t r e c e 

veces : l legaba a 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ( 3 2 ) . 

Se integraba -con maquinar ia movida con vapor y e l e c t r i c i d a d , t e n í a d iez hornos de-

fund ic ión de noventa t o n e l a d a s de capacidad d i a r i a por unidad, y una p l a n t a completa -

para la r e f inac ión del plomo y para el a p a r t a d o de p l a t a y o ro . 

En el año a d m i n i s t r a t i v o 1905-06, consumió más de c inco mi l lones de d ó l a r e s en m| 

n e r a l e s , m a t e r i a l e s d i v e r s o s para f u n d i c i ó n , c o m b u s t i b l e s , s a l a r i o s y g a s t o s complemen 

t a r i o s . Ocupaba entonces 650 t r a b a j a d o r e s , y no había de ten ido sus l a b o r e s ni un só lo 

día "durante 15 años de t r a b a j o " ( 3 3 ) . 

Su puesta en marcha había respondido a una coyuntura c o n c r e t a . en l a que se a r t i -

cularon la p o l í t i c a a r a n c e l a r i a norteamericana (que vedaba l a en t rada de mine ra l e s en 

bruto con baja ley de p l a t a ) , l a s neces idades de me ta l e s i n d u s t r i a l e s del mercado f a -

b r i l del no res t e e s t a d o u n i d e n s e , l a s l eyes de e s t ímu lo a la i n d u s t r i a que comenzó a im 

plementar en esos anos el gobierno de Nuevo León y l a e x i s t e n c i a de enormes c a p i t a l e s 

previamente acumulados en Monterrey por an t i guos c o m e r c i a n t e s - p r e s t a m i s t a s y t e r r a t e -

n ien tes (34) . 

Los t r e s i n i c i a d o r e s de l a empresa e x p l i c i t a r o n c laramente e s t a s i t u a c i ó n en mayo 

de 1890, cuando ind icaban en su s o l i c i t u d de exenciones i m p o s i t i v a s elevada al goberna 



SÉ 

tR . i 

nador Reyes: 

La negociación que representamos v i e n e á l l e n a r l a d e f i c i e n c i a que en el ramo 
de minería han causado l a s r e c i e n t e s d i spos i c iones del gobierno nor t e -amer ica -
no, prohibiendo i nd i r ec t amen te por medio de t a r i f a s a l t amen te p r o t e c c i o n i s t a s , 
la venta del mineral en espec ie y obl igando por t a n t o á b e n e f i c i a r l o en el - -
pa í s , cuando n u e s t r a i n d u s t r i a minera no estaba preparada al e f e c t o ; nosot ros 
reabriremos ese mercado y cooperaremos de e s l e modo á que l a miner ía no se de-
tenga en el Es tado , j u s t amen te al empezar á d e s a r r o l l a r s e . 

La necesidad de una e s p e c i a l i z a c i ó n en el plano de la p roducc ión , de una más acen 

tuada d iv i s ión del t r a b a j o s o c i a l , p lan teada por el mismo c r e c i m i e n t o del c a p i t a l i s m o 

y por l a emergencia de demandas e s p e c í f i c a s , s e r í a s a t i s f e c h a por l a empresa: 

Cada mina no podrá b e n e f i c i a r sus p rop ios meta les , porque para hacer lo con la 
economía que s e r í a i n d i s p e n s a b l e para d e j a r u t i l i d a d , t r a t á n d o s e de meta les po 
b r e s , n e c e s i t a r í a i n s t a l a c i o n e s c o s t o s a s que no podría a f r o n t a r ; mien t ras que 
nuestra empresa dedicada exc lus ivamente al b e n e f i c i o y lo que es más, en a p t i -
tud de e x p l o t a r un extenso mercado, puede obtener l a s v e n t a j a s p e c u l i a r e s de -
la e spec ia l idad en un g i r o y del t r a b a j o en grande esca la y o f r e c e r por c o n s i -
guiente á l o s mineros un t r a b a j o b a r a t o que J e s permita c o n t i n u a r la e x t r a c - -
c ion 'de sus meta les ( . . . ) en c o n d i c i o n e s - s u p e r i o r e s á l o s p r o p i e t a r i o s de cada 
mina J n d i v i d u a l m e n t e ( 3 5 ) . 

I I . - La Gran Fundición Nacional Mexicana 

Esta compañía, que se denominó desde p r i n c i p i o s de s i g l o American Smeltinq and - -

Refining Co (ASARCO), f u e fundada por c a p i t a l e s nor teamericanos: era un cé lu la del e - -

norme imperio económico de l o s famosos hermanos Guggenheim, de Nueva York. 

- La Gran Fundición demandó un m i l l ó n de d ó l a r e s en su i n s t a l a c i ó n . Hacia 1906 ese 

c a p i t a l estaba dup l i cado , y según un i n v e s t i g a d o r regional para 1909 sus i nve r s iones -

ascendían a diez mi-1 Iones de pesos mexicanos(36) . 

Era una de l a s p l a n t a s de f u n d i c i ó n de mayores dimensiones e n t r e l a s que pusieron 

en marcha los Guggenheim, en el n o r t e del p a í s , g r ac i a s a una a u t o r i z a c i ó n f e d e r a l que 

l e s permitía también la exp lo rac ión y exp lo t ac ión minera. La de Monterrey f u e l a prime 

ra en comenzar a t r a b a j a r , en enero de 1892. En 1902, sus empleados t o t a l i z a b a n - — 

1.300(37) . 

Dedicada p r inc ipa lmen te a la producción de plomo a r g e n t í f e r o , e x t r a í a del proceso 

de fundic ión (al igual que l a empresa c i t a d a an te r io rmen te ) i m p o r t a n t e s can t idades de 

oro y p l a t a . Con menor r e g u l a r i d a d generaba reducidos c o n t i n g e n t e s de cob re . 
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De los t r e s e s t a b l e c i m i e n t o s meta lúrg icos ubicados en Nuevo León, era el que más ' 

va lores en metales b e n e f i c i a d o s producía anualmente. En 1906 informaba que 

la negociación ha b e n e f i c i a d o toda c l a s e de minera les a u r í f e r o s , a r g e n t í f e r o s , 
cobrizos y plomosos, procedentes de todos los Estados de l a República Mexicana, 
con excepción de l o s de Yucatán y C h i a p a s . . . (38) . 

La American Smel ti-nq y l a Compañía Minera, Fundidora y A f i n a d o r a , e j e s de la meta 

l u rg i a bás ica de Monterrey y del p a í s , r e a l i z a b a n sus m e r c a n c í a s ' c e n t r a l m e n t e en Es ta -

dos Unidos. Sin embargo, y en l a medida que el mercado mexicano se d i v e r s i f i c a b a , una 

pa r t e de l a producción comenzó a d e s t i n a r s e al consumo i n t e r n o . 

I I I . - La Compañí a_de_^undj^ jó j i_d j_Fier ro y Manufacturera o'e Monterrey 

Realmente un caso muy l l a m a t i v o . No t a n t o por el c a p i t a l i n v e r t i d o (250.000 pesos 

ya en 1896), ni por l a fue rza de t r a b a j o ocupada (unos dosc ien tos o p e r a r i o s 1 h a c i a 1903) 

sino porque era una i n d u s t r i a dedicada p a r t i c u l a r m e n t e a la f a b r i c a c i ó n de maquinar ia 

ag r í co la y minera. En sus t a l l e r e s se t r a t a b a y t r a b a j a b a n el h i e r r o y el b r o n c e ó l o -

que permit ía SÍL.JItáneamente l a e laborac ión de todo t i p o de implementos a u t i l i z a r en 

minas, f e r r o c a r r i l e s , hac iendas y en e s t a b l e c i m i e n t o s mayores de f u n d i c i ó n . Ya en el -

informe que en 1896 se r e a l i z ó a l gobierno del Estado, d e t a l l a b a n sus p r o p i e t a r i o s - -

(norteamericanos) que l a maquinaria para moler caña , para minas y para f u n d i c i o n e s r e -

presentaba el 65% de l a producción(39) . En 1906 se i n s i s t í a en que sus e s p e c i a l i d a d e s 

eran la f a b r i c a c i ó n de molinos (pesados .y l i v i a n o s ) para l a cafia de azúca r y de mol i -

nos para t r a b a j a r el maguey, además de c o n s t r u i r c a r r o s - p a r a t r a n s p o r t a c i ó n de minera-

l e s , maquinarias e x t r a c t o r a s de f i b r a s , columnas, ba randa l e s , bancas y m o b i l i a r i o para 

e scue la s , válvulas y a c c e s o r i o s de bronce. 

Sus opera r ios eran l o s mejor remunerados de Monterrey, t a l vez por l a a l t a c a l i f i ^ 

cación que exigía la f a b r i c a c i ó n de l a s manufac tu ras c i t a d a s : en 1902 el s a l a r i o medio 

en esta empresa l l egaba a t r e s pesos , en t a n t o que l a American Smel t i ng abonaba 1 .25 ; 

Compañía Minera, Fundidora y Af inadora , un peso ; y Cervecer ía Cuauhtémoc, 81 c e n t a -

vos(40) . 



i m 

c) 1 a F i i i f e i r a tfe F i e r r o y Acero 

Sobre es 'a empresa hablaremos con mayor amplitud por haber representado el matiz 

más excepcional del proceso i n d u s t r i a l que Monterrey protagonizó e n t r e 1890 y 1910. No 

por e l l o , sin embargo, l a Compañía Fundidora de F ie r ro y Acero de Monterrey SA dejó de 

se r un eslabón más en la complejidad c r e c i e n t e de ese proceso y de la repercusión que. 

t en ía en el ámbito r e g i o n a l . * 

El momento de su fundación y puesta en marcha, ocurr ida a mitad del período que -

ii estigamos, s i n t e t i z ó ab ie r tamente l a s t endenc ias del d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a con e j e 

en Monterrey, l a imbr icac ión de esas t endenc ias con la economía mundial y l a s e x i g e n -

c ias que en materia de d i v i s i ó n e s p e c i a l i z a d a del t r a b a j o generaba el cap i t a l i smo en -

México. 

La fundidora de F i e r r o y Acero r e s u l t ó un ejemplo n í t i d o -ya an t ic ipado por o t r a s 

sociedades anónimas- de a r t i c u l a c i ó n e n t r e los más prominentes burgueses asen tados en 

Monterrey, los de o t r a s á reas de México y miembros o delegados de l a s burgues ías de - -

países avanzados. Su gruesa inve r s ión i n i c i a l (diez mil lones de pesos, es d e c i r , c inco 

mil lones de l l a r e s al cambio de l a época) y l o s r i e sgos que implicaba e s t e t i p o de OT 

presas en una economía como la mexicana, obl igaban a la c e n t r a l i z a c i ó n de c a p i t a l e s --

d i spe r sos . 

Vicente F e r r a r a , uno de l o s empresarios más f u e r t e s del Monterrey de entonces y -

p r inc ipa l gestor del p royec to , ind icó es to con c l a r i d a d en el e s c r i t o por el que s o l i -

c i t aba exención de impuestos al gobierno de Nuevo León, en 1900: 

Las i n d u s t r i a s que pretendemos implan ta r son de aque l l a s en que no puede ope— 
ra r se en pequeño, en que no pueden a v e n t u r a r s e como ensayo pequeñas c a n t i d a d e s , 
s ino sue exigen la a p l i c a c i ó n de un capita": c o n s i d e r a b l e , que queda expuesto -
no sólo á 1 os r i e sgos comunes del Comercio y la i n d u s t r i a propiamente d i c h a , -
s í que también á los de la miner ía , reputada como la más pel igrosa de l a s em— 
preses. 

Y luego: 

El f i e r r o y el acero y l a s manufacturas de esos me ta l e s , producto de i n d u s t r i a s 
nuevas en el p a í s , no podrían a c r e d i t a r s e , encon t r a r mercado en l a s p l aza s c:e 
l a Restfolica s ino después de largos y pac i en t e s t r a b a j o s . Con mayor d i f i c u l t a d 
se Ic-crará c o n v e r t i r l o s en ob je to s de expon c ión . En uno y ot ro caso la oro — 



duccion e x t r a n j e r a , de ant iguo a c r e d i t a d a , con elementos poderosos y con todas 
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Por e l l o se p e t i c i o n a b a l a pro tecc ión e s t a t a l , t r aduc ida en exenciones i m p o s i t i -

vas, y se ins t rumentaba como fórmula apropiada la sociedad anónima: 

Como el c a p i t a l i nd i spensab l e para nues t ra empresa t e n í a que s e r de cons ide ra -
c ión , hubimos de pensar en la organizac ión de una Compañía Anónima, forma ún i -
ca a e a s o c i a c ion de e s f u e r z o s y elementos que ha producido en la p r á c t i c a r e -
su l tados fecundos Propuesto el negocio á los c a p i t a l i s t a s hemos tenido la s a -
t i s f a c c i ó n oe v e r l o acogido favorab lemente , pues( to) oue han podido s u s c r i b i r -
se diez m i l l o n e s de pesos para l l e v a r á cabo l a s obras oroyectadas (41) . 

La i n s t a l a c i ó n de e s t a gran i n d u s t r i a , por o t r o l ado , e v i d e n c i a b a : 1) como en los 

casos de l a s p l a n t a s de me ta lu rg ia b á s i c a , r e su l t aba no to r io que el d e s a r r o l l o del ca -

p i ta l i smo en México no d e b í a , necesar iamente , a l canza r el n ive l que o f r e c í a en los - -

países-avanzados para que se montara e s t e t i p o de e s t a b l e c i m i e n t o s . La combinación (de 

sigua! pero c o h e r e n t e ) del c rec imien to del cap i t a l i smo regional -con. el .ya monopólico -

de o t r a s - l a t i t u d e s e x p l i c a -este fenómeno. Ese en t re lazamien to r e s u l t a b a - V i s i b l e no-só-

lo en t r e los componentes del paquete a c c i o n a r i o ( 4 2 ) , s ino también en la e s f e r a de Ta -

tecnología y maquinar ia u t i l i z a d a s , en l a s i g n i f i c a t i v a can t idad de e s p e c i a l i s t a s y — 

t r aba j ado re s c a l i f i c a d o s e x t r a n j e r o s que se r e q u i r i ó en l a s f a s e s i n i c i a l e s , en l a s — 

formas de o rgan izac ión empresar ia l y de comerc ia l i zac ión i n s t r u m e n t a d a s . 

2) Pero a d i f e r e n c i a de l a s mencionadas me ta lú rg i ca s , era l a formación y expan- -

sión del mercado nac iona l -con su importancia r e l a t i v a pero r e a l - l o que gestaba condi 

ciones para el su rg imien t o de e s t a i n d u s t r i a pesada. México contaba no só lo con una in^ 

f r a e s t r u c t u r a de t r a n s p o r t e s ( f e r r o v i a r i a ) su f i c i en t emen te amplia como para c r e a r d e -

mandas cons tan tes de produc tos de h i e r r o y a c e r o ; también p resen taba ya una expansiva 

i r an j a de in tercambios a n ive l de organismos p ú b l i c o s , empresas y p roduc to res c a p i t a -

l i s t a s . De ninguna manera puede p l a n t e a r s e que es ta f á b r i c a (de grandes dimensiones s i 

se t i e n e en cuenta l a época) su rg ió para proveer consumos l i v i a n o s o que f u e una s i m -

ple der ivac ión de l a i n t e g r a c i ó n de México a l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l del t r a b a j o . 

3) Y tan impor t an te es aquí la de sc r ipc ión de l o que producía y del mercado que -

aprovis ionaba , como l a s c a r a c t e r í s t i c a s del mercado que es ta Compañía (como l a s ante— 

nórmente c i t a d a s ) c o n t r i b u í a a c r e a r como consecuencia de su i n s t a l a c i ó n , f unc iona - -
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miento y d e s a r r o l l o . Sus enonnes demandas de mate r ias primas, de f u e r z a de t r a b a j o , de* 

nuevos s e r v i c i o s en mate r ia de t r a n s p o r t e s y comunicaciones, de e d i f i c i o s f a b r i l e s y -

de cons t rucc iones m i n e r a s , a s í como de una s e r i e de insumos y de ins t rumentos de l a b o r , 

a c e l e r a r í a n vigorosamente la c o n f i g u r a c i ó n del mercado regional en el no r t e de México. 

Tal vez se t o r n e i n d i s p e n s a b l e e f e c t u a r una breve descr ipc ión de p a r t e de los el je . 

mentos que implicó el funcionamiento de e s t a empresa, para asumir con mayor ce r t eza su 

verdadera impor tancia : 

I . - En sus años i n i c i a l e s l a Fundidora contaba con un a l t o horno para la p r o d u c -

ción de l i n g o t e s de f i e r r o , con 350 t o n e l a d a s d i a r i a s de capacidad: su t r a b a j o comenzó 

en f e b r e r o de 1903, a n t i c i p á n d o s e en c u a t r o décadas a lo que o c u r r i r í a con o t r a s fábri_ 

cas i n t e g r a d a s de f. i e r r o y acero en América Lat ina (con excepción de B r a s i l ) . Fundido-

ra , a su vez , h a b i l i t a r í a su segundo a l t o horno recién en j u l i o de 1943, en plena gue-

rra y con una capacidad d i a r i a de 650 t o n e l a d a s de a r r a b i o . 

I I . - El ace ro era generado por c u a t r o hornos Siemens-Martin, de 35 tone ladas d i a -

r i a s cada uno, más un c o n v e r t i d o r Bessemer, de 15 toneladas de capac idad . Anualmente -

estaba en condic iones de p roduc i r 100 mil t o n e l a d a s , que en su mayor p a r t e pasaban a 

o t ros departamentos de l a empresa para su t r ans fo rmac ión . 

I I I . - Este paso se concre taba a t r a v é s de c inco t r enes de laminación movidos por 

v e i n t i c i n c o máquinas a vapor : de a l l í s u r g í a n r i e l e s de d i f e r e n t e s d imens iones , v i g a s , 

c a n a l e s , acero en b a r r a s y o t r o s d e r i v a d o s . En el departamento de cons t rucc ión se f a -

bricaban y armaban e s t r u c t u r a s para puentes y e d i f i c i o s , mient ras que en el de f u n d i — 

ción se elaboraban ruedas de f e r r o c a r r i l , de t r a n v í a s y ca r ros mineros , maquinar ia , co 

lumnas y toda c l a s e de p iezas de tamaños va r i ados para o t ros e s t a b l e c i m i e n t o s de fundi_ 

c ión , m ine r í a , i n d u s t r i a s y f e r r o c a r r i l e s . 

IV. - La f u e r z a mot r iz que d i sponía a lcanzaba a 30.000 c a b a l l o s , y se al imentaba -

con vapor y e l e c t r i c i d a d . A su s e r v i c i o e s t aban también c a t o r c e locomotoras , c inco de 

l a s cua l e s eran usadas para el a c a r r e o de m a t e r i a s primas desde d ive r sos es tados del -

nor te de México(43). 
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CUADRO 4 

EMPRESAS INDUSTRIALES CON 100 ASALARIADOS O MAS. Años 1902 y 1906 

Asalariados 
Empresas 1902 1906 

Compañía Fundidora de Fierro y Acero 1000 (a) 1700 
i 

Arrie r i can Smelting and Refining Co 1300 847 

Cervecería Cuauhtémoc 550 100 0 

Compañía Minera, Fundidora y Afinadora 400 650 

Fábrica de Hilados y Tejidos El Porvenir(b) 470 446 

Compañía Manufacturera de Ladrillos 100 a 150 265 

Compañía de Fundición de Fierro y Manufacturera 150 200 
Fábricas Apolo 

Compañía Industrial -de Monterrey 

Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama de 

Nuevo León (c) 

Fábrica de Vidrios y Cristales 

Fábrica Textil La Leona(e) 

Fábrica de Azúcar, Armendaiz Sucesores 

Fábrica de Cerillos 

Fábrica de Cemento y Productos Refractarios 

(a) Én instalación en 1902. 

(b) Situada en Villa de Santiago. 

(c) Ubicada en Santa Catarina. 

(d) La cifra es de 1903. 

(e) Instalada en Garza García. 

Fuentes: AGENL, Correspondencia con secretaría de Fomento, 1902; 

Memoria del gobernador del estado de Nuevo León, período 

1903-07, II. 



V.- En el primer año de producción (1903), Fundidora ocupaba ya 1500 personas, —* 

que a scend ie ron a unas dos mil en años p o s t e r i o r e s ( 4 4 ) . Sus requer imientos de fuerza -

de t r a b a j o eran s i g n i f i c a t i v o s , i n c l u s i v e comparándolos con el de o t r a s i n d u s t r i a s im-

por tan tes de Monterrey (cuadro 4 ) . 

Productos y producción. - Debe remarcarse que es ta f i rma abas t ec í a el mercado i n -

te rno , ya a r t i c u l a d o y -en estos años- en expansión. Un rol dec i s ivo jugó en e s t e sen-

t ido l a c o b e r t u r a de l a s demandas de l o s f e r r o c a r r i 1 e s . En 1967, un a l t o e j ecu t ivo de 

la compañía recordaba : 

Es impor t an te s eña l a r el des tacado papel promotor del d e s a r r o l l o s ide rú rg i co -
de n u e s t r o país que ya en a q u e l l a s épocas t en í an l o s F e r r o c a r r i l e s . Más del - -
50% de Ta producción s i d e r ú r g i c a del pa í s e n t r e 1909 y 1912 se des t inaba a la 
f a b r i c a c i ó n de r i e l e s y a c c e s o r i o s y , en 1911, más del 60%, l o cual equiva le a 
d e c i r que, de no haber s ido por l o s r i e l e s , l a s i n s t a l a c i o n e s de la Maestranza 

— hub ie ran quedado prác t icamente en t o t a l i n a c t i v i d a d por f a l t a de pedidos en a -
q u e l l o s años d i f í c i l e s (45) . , 

Pero a p a r t i r de es ta base , el mercado de Fundidora p resen taba una i n t e r e s a n t e di_ 

v e r s i f i c a c i ó n . Sus productos podían s e r u t i l i z a d o s no só lo en muy d i f e r e n t e s obras pú-

b l i c a s : t ambién , en f á b r i c a s , minas, hac iendas y muy p a r t i c u l á r m e n t e como insumos en ô  

t r a s á reas de l a producción manufac tu re ra . En una de sus pr imeras c i r c u l a r e s , de agos-

to de 1903, se dec ía que ya se elaboraban 

a c e r o e s t r u c t u r a l en d ive r sas -formas, t a l e s como v igas forma I , canales U, án-
gu los L, e t c . , a s í como r i e l e s , p l anchue l a s , t o r n i l l o s , m a t e r i a l e s para p u e n -
t e s , v i a d u c t o s , e d i f i c i o s , pos tes para t e l é g r a f o y t e l é f o n o , e t c . , e t c . (46) . 

El r i tmo de producción y ventas de Fundidora f u e ascenden te hasta 1911, aunque e -

11o r e s u l t a b a - i n s u f i c i e n t e para l a s a s p i r a c i o n e s de sus promotores. El a l t o horno gene 

ró más de 20.000 tone ladas en su año primero de l a b o r , m ien t r a s que en 1911 (meses an-

t e s que l a Revolución l l e g a r a e fec t ivamente a Monterrey) a lcanzó un t o t a l de 71.377 to^ 

ne ladas , una c i f r a que no había s ido superada todavía en 1933(47). 

Entre 1903 y 1912 l a producción de l i n g o t e s de h i e r r o ( 4 8 ) tuvo es ta p rogres ión : 



1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

21.553 t o n e l a d a s 

35.622 

4 .388 

25.319 

16.238 

16.872 

58.859 

45.095 

71.337 

32.590 

La producción de ace>~o también tuvo su p ico en 1911. En té rminos n a c i o n a l e s , r e -

c ién f u e rebasada en 1928. Su p r o g r e s i ó n , h a s t a 1912, f u e como s i g u e : 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

8 .823 t o n e l a d a s 

29.552 

21.613 

33.463 

31.806 

28.900 

59.504 

67.944 

841697 

66.820 

Fundidora f u e ocupando p rogres ivamen te un l u g a r prominente en l a i n d u s t r i a r e g i o -

montana, en l o que a v a l o r e s p roduc idos a t a ñ e . E l l o es p a r t i c u l a r m e n t e d e s t a c a b l e por-

que sus mercancías se r e a l i z a b a n en el i n t e r i o r de México, y porque esos v a l o r e s no se 

ve ían ac recen tados por l a i n c l u s i ó n de l o s m e t a l e s p r e c i o s o s , como sucedía con l a s - -

grandes p l a n t a s m e t a l ú r g i c a s . 

Si se desca r t an l a p l a t a y el oro y se a l u d e tan só lo a l o s m e t a l e s i n d u s t r i a l e s 

(cas i exc lus ivamente plomo) que en esos años se b e n e f i c i a r o n en Nuevo León(49) , se ob̂  

s e r v a r á el s i g u i e n t e cuad ro desde 1903: 



anos me ta l e s i n d u s t r i a l e s h i e r r o y acero 

1 9 0 3 2 .275.909 pesos 2 .456.000 pesos 
1904 2.385.557 s i n da tos 
1905 2.203.769 2 .368.005 
1906 1.873.774 3 .700.692 
1907 2 .307.148 3 .526 .450 
1908 4 .621.484 2 .351 .11 o ' ' 
1909 4 .356.769 5 .106.473 
1910 3 .371.712 6 . °06 .691 
1911 s i n da tos 6 .651.257 

En 1910, Fundidora generó más v a l o r e s que todo la a g r i c u l t u r a de Nuevo León, y su 

producción r e p r e s e n t ó más del 25% de la que a r r o j ó l a me ta lu rg i a b á s i c a , incluyendo — 

oro y p l a t a . 

Sus mercancías f u e r o n penetrando pau la t inamen te -aunque con d i f i c u l t a d e s - en el -

mercado mexicano: para 1927, como ya se mencionó, l a empresa a b a s t e c í a el 32,4 por - -

c ien to del consumo nacional de h i e r r o y a c e r o , además de a l c a n z a r la mitad del t one l a -

j e importado. 

Al s e r s imultáneamente una empresa con f u e r t e s i n v e r s i o n e s en mine r í a , puso en ex 

p lo tac ión fundos que, de Nuevo León y Coahuila en un pr imer momento, se ramif icaron - -

por una extensa s u p e r f i c i e del t e r r i t o r i o de México. 

Las demandas de l a i n d u s t r i a 

El surg imien to de l a producción i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t a , en Monterrey, dependió — 

obviamente de mercados ya conformados. Por un l a d o , un papel preponderante jugó en es-

te proceso el mercado i n t e r n a c i o n a l , muy p a r t i c u l á r m e n t e el e s t adoun idense ; por o t r o , 

no debe d e j a r s e en un remoto segundo plano el p rop io mercado i n t e r i o r , que desde 1885 

es rápidamente u n i f i c a d o y est imulado por el f e r r o c a r r i l , por l a p o l í t i c a global y el 

orden soc ia l que imponen el poder c e n t r a l y por l a misma d i f u s i ó n de l o s mecanismos ca-

p i t a l i s t a s de producc ión . 

Ahora b ien : de e s t e mercado n a c i o n a l , el á r ea que c u b r i ó l a vas ta región v incu la -



da con y por Monterrey f u e a su vez f é r t i l m e n t e dinamizada por el funcionamiento y ne-

cesidades de a q u e l l a i n d u s t r i a c a p i t a l i s t a en c rec imiento . En la que s o b r e s a l í a n , por 

c i e r t o , sus ramas b á s i c a s : l a meta lurg ia y la s i d e r u r g i a , i n t e g r a d a s netamente con el 

s ec to r minero. 

En l a medida que se enr iquec ía l a d i v i s i ó n social del t r a b a j o , que nacían nuevos 

segmentos e s p e c i a l i z a d o s en la producción y que se incrementaba l a u t i l i z a c i ó n masiva 

de mano de obra a s a l a r i a d a , se m u l t i p l i c a r o n los f l u j o s de c i r c u l a c i ó n m e r c a n t i l . 

Todo e s t e panorama conf igu ró un único proceso de d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a , del que 

emergió también una burgues ía que se mostró dispuesta a u s u f r u c t u a r l a s numerosas p o s l 

b i l i dades que ese desenvolvimiento suponía . Sus invers iones r e c o r r í a n l a i n d u s t r i a f a -

b r i l , la mi- .er ía , l a producción a g r o p e c u a r i a , l a s f i n a n z a s , el comercio , l o s t r a n s p o - -

tes y o t r o s s e r v i c i o s compl ementar i o s . Esta burguesía con base r e g i o n a l , , por o t r o la 

do, se desempeñaba s i n e n t r a r en c o n t r a d i c c i o n e s de fondo con el c a p i t a l e x t r a n j e r o , -

al que seguramente c o n s i d e r ó una v a r i a b l e na tu ra l del proceso . 

Desde el punto de v i s t a de l a s demandas que la i n d u s t r i a regiomontana f u e es t imu-

lando o creando con su consumo, y por razones de a n á l i s i s , p lan tearemos una d i v i s i ó n -

fundamental. 

a ) Necesidades c readas por la i n d u s t r i a en el ámbito no f a b r i l 

Esta f r a n j a de la c i r c u l a c i ó n mercan t i l f u e c u b i e r t a preponderantemente por a c t i -

vidades no urbanas: p e c u a r i a , a g r í c o l a , f o r e s t a l , minera. 

* La más inmediata demanda se r e l a c i o n ó con aque l l a s m a t e r i a s primas d e s t i n a d a s a 

su t ransformación en productos de consumo c o t i d i a n o e n t r e l a poblac ión en g e n e r a l . La 

f ab r i cac ión de t e x t i l e s , beb idas , a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s , c a l z a d o , sombreros, es d e c i r , 
•S s' 

de buena p a r t e de l a s manufacturas más l i v i a n a s , es t imuló u o b l i g ó a i n i c i a r c i e r t a - -

producción r e g i o n a l . El t r i g o de Coahui la , el algodón ( f i b r a y s e m i l l a ) de la comarca 

lagunera, l a s p i e l e s , c a r n e s y pelambre de d ive rsos t i p o s de a n i m a l e s , la co r teza de -

determinadas va r i edades de á r b o l e s , el maíz , el centeno y l a avena , una va'riada gama -

de f r u t o s y maderas, e n t r e o t r a s , e s t u v i e r o n e n t r e a q u e l l a s m a t e r i a s primas f a c t i b l e s 



de s e r r e q u e r i d a s por l a i n d u s t r i a y de s e r p r o v i s t a s por la región o a r e a s c o n e x a s . 

En 1897, para mencionar un c a s o , D. J . Kennedy indicaba que la f á b r i c a que e s t aba 

i n s t a l a n d o ( e l a b o r a d o r a de pe r fumes , a l c o h o l , whiskey, v i n a g r e , y con molinos para ha-

r inas de maíz, c en t eno y avena) demandaría " v a r i o s f u r g o n e s d i a r i o s de maíz y cen teno 

can t idades c o n s i d e r a b l e s de f r u t a s como manzanas, uvas y o t r a s muchas p r o d u c c i o n e s , t o 

das e l l a s del p a í s . . . " ( 5 0 ) . La Ce rvece r í a Cuauhtémoc d e t a l l ó en 1896 que l o s 70 .000 Id 

logramos de a r roz empleados e se año eran de o r igen n a c i o n a l , aunque i n d i c ó asimismo - -

que l o s 300.000 ki logramos de mal ta y el l ú p u l o consumidos se habían importado de Eu-

ropa y Estados Unidos(51) . 

De manera c r e c i e n t e , e s t e t i p o de neces idades ( s a l v o el caso de m a t e r i a s pr imas -

e s p e c i a l e s ) pa rece haber s i d o s a t i s f e c h o por l a producción r e g i o n a l - n a c i o n a l . 

* En un segundo n i v e l , el desenvo lv imien to i n d u s t r i a l o b l i g a r í a al a p r o v i s i o n a - -

miento en e sca l a c o n s i d e r a b l e de p roduc tos d e s t i n a d o s a la i n s t a l a c i ó n y a l f u n c i o n a -

miento mot r i z de l a s f á b r i c a s y t a l l e r e s . 

La e x p l o t a c i ó n f o r e s t a l , por e j emplo , r e s u l t ó f u e r t e m e n t e es t imulada por e s t a á — 

rea de demanda. Toda i n d u s t r i a a i n s t a l a r s e ( a s í como todo fundo minero) recababa una 

determinada c a n t i d a d de columnas y v i g a s de madera, y de una s e r i e de implementos a - -

nexos i n d i s p e n s a b l e s para su c o n s t r u c c i ó n . La madera era también empleada como combus-

t i b l e en buena p a r t e de l o s pequeños y medianos e s t a b l e c i m i e n t o s m a n u f a c t u r e r o s . Su - -

consumo cubr ía neces idades que deben i n c l u i r s e en el a p a r t a d o a n t e r i o r , en t a n t o era -

también una ma te r i a prima usada para la f a b r i c a c i ó n de muebles y una v a r i a d a gama de 

adminículos e i n s t r u m e n t o s para -la vida c o t i d i a n a . Un resumen de e s t a s t r e s n e c e s i d a -

des ( i n s t a l a c i ó n , f u e r z a m o t r i z , e l a b o r a c i ó n manufac turada) l o puede b r i n d a r l a F á b r i -

ca de Hormas y A r t e f a c t o s de Madera, que i n i c i ó sus o p e r a c i o n e s en 1900(52) . Sobre l a 

i nve r s ión i n i c i a l de 31.232 pesos que demandó su puesta en marcha, un 13 por c i e n t o -

f u e d e s t i n a d o a l a a d q u i s i c i ó n de maderas v a r i a s y leñe para combus t i b l e . 

El carbón de p i e d r a . - Si e x i s t i ó una muestra c l a r a del mercado que c o n t r i b u y ó a 

expandir el d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t a , f u e la del carbón de p i e d r a . 

La demanda de e s t e c o m b u s t i b l e es taba s iendo a l imen tado y a , y en forma d e c i s i v a , 

por el propio f e r r o c a r r i l . P e r o , por o t r o l ado , l a expansión de l a red f e r r o v i a r i a en 



el n o r t e de México hizo f a c t i b l e l a explo tac ión en esca la de e s t e mine ra l . Monterrey, 

en pocos años , se vio vinculada por e s t e medio de comunicación con .la zona que se con-

v e r t i r í a en la ma's impor tan te del pa ís en cuanto a producción de carbón, y que compren 

día en tonces una amplia f r a n j a de Coahuila y Nuevo León, sobre la margen derecha del -

r í o Grande. 

Hubo s in duda una e s t r echa re l ac ión e n t r e l a s neces idades que f u e generando la -

gran i n d u s t r i a asentada en Monterrey y el aumento en la ex t racc ión de e s t e mine ra l . -

Los e s t a b l e c i m i e n t o s f u n d i d o r e s , sobre todo , consumían ingentes c an t i dades , ya f u e r a -

ron combus t ib le b r u t o , como coque o para l a producción de gas . 

E n 1 8 9 6 l a ^ n m í a j í l i n ^ ^ c a s i 2 4 - 0 0 0 t o n e l a d a S s 

que l e s i g n i f i c ó un g^s to de más de 265.000 pesos . Por su lado la Gran Fundición Nació 

nal_ empleó 31.500 t o n e l a d a s , con una inve r s ión de 446.000 pesos . Quiere d e c i r que só lo 

en t re e s t a s dos empresas insumieron cerca de. 350.-000-dólares en adqu i s i c ión de carbón _ 

que, en e sos momentos, e ra en pa r t e c o n s i d e r a b l e importado de Estados Unidos(53). Una 

década más t a r d e , la Compañía Minera, Fundidora y Afinadora d e t a l l a b a que su p lan ta ha 

bía r eque r ido (en el año a d m i n i s t r a t i v o 1905-1906) 20.000 tone ladas de carbón y más de 

30.000 de coque(54) . 

ce rcan ía de l o s yac imien tos c a r b o n í f e r o s f u e una de l a s causas , e x p l í c i t a m e n t e 

mencionada por sus fundadores , para la i n s t a l a c i ó n de la Compañía Fundidora de F i e r r o 

l a c e r o , que surgió con el ob j e to de e x p l o t a r "minas de f i e r r o y carbón de p iedra para 

la f a b r i c a c i ó n en grande esca la de m a t e r i a l e s de f i e r r o y a ce ro " ( 5 5 ) . 

La zona ca rbon í f e r a se s i t uaba p r inc ipa lmen te en Coahui la . Según p e r i t o s de l a é -

Poca, su extens ión se conocía ya e n t r e Sab inas , por el s u r o e s t e , y Colombia (Nuevo - -

León), prolongándose por el no r t e "hasta muchos k i l ó m e t r o s dent ro del Estado de Te 

x a s " ( 5 6 ) . Se tenían pruebas de que se t r a t a b a de un carbón de ca l idad s u p e r i o r , p a r t i -

cularmente apropiado para l a producción de coque. La r e n t a b i l i d a d de su explo tac ión s e 

acentuaba porque podía e f e c t u a r s e a c o s t o s menores que el texano. Un c á l c u l o de 1898 -

señaló que del lado mexicano l o s gas tos de e x t r a c c i ó n podían r e d u c i r s e a 2,14 pesos l a 
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t one l ada , mien t r a s que en l a s minas de San Thomas (Texas) se insumían 3.28 pesos(57) . ' 

Con todo e s to combinó el hecho de que algunos de l o s más f u e r t e s empresarios de -

Monterrey eran - p a r a l e l a m e n t e - poseedores de grandes l a t i f u n d i o s en el nor te de Coahui_ 

la y Nuevo León. P a t r i c i o Milmo y l o s González Treviño se contaban en t r e e l l o s . Las -

haciendas El Alamo y Encinas , propiedades de Milmo, guardaban en su subsuelo ingen tes 

yac imien tos c a r b o n í f e r o s , que comenzaron a s e r explo tados s i s temát icamente desde f i n a -

l e s de l o s años 80. Milmo f u e uno de los promotores de l a Compañía Minera, Fundidora y 

Af inadora , y su yerno Eugenio Kelly (un i r l a n d é s que r e s i d í a en Nueva York) uno de los 

cua t ro i n i c i a d o r e s del más grande proyecto empresar ia l del Monterrey de en tonces : l a -

Fundidora de Fi e r r o y Acero(58). Esta compañía, p r e c i s a m e n t e , se har ía cargo anos más 

t a r d e de .la exp lo tac ión d i r e c t a de los yac imientos de l a s mencionadas hac iendas . Datos 

como los que s e acaban de c i t a r expl ican por qué s o l í a n e v i t a r s e , en e s t a s décadas del 

p o r f i r i a t o , l o s antagonismos e n t r e i n d u s t r i a l e s , mineros y - t é r r a teni en tes : a v e c e s , — 

simplemente, eran l a s mismas personas . 

Con un mercado en f u e r t e expansión, medios de t r a n s p o r t e adecuados, p o s i b i l i d a d -

de compet i r con el carbón norteamericano ( t a n t o en p r e c i o s como en c a l i d a d ) , y empresa 

r i o s l i g a d o s a la producción f a b r i l , a l a miner ía y a l a gran propiedad de la t i e r r a , 

r e su l t a comprens ib le que l a explo tac ión de e s t e rubro se ampl iara abruptamente desde -

f i n a l e s del s i g l o XIX. En 1905, el gobernador de Coahuila des tacaba en su informe la -

repercus ión que es taba asumiendo esa a c t i v i d a d en el Es tado: 

Además de l a s grandes negociaciones e x i s t e n t e s en l a región de Sabinas y Múz — 
quiz para l a ex t racc ión de carbón de p i e d r a , e s t á n ya organizadas t r e s grandes 
empresas , y en e s to s momentos se encuentran tan ade l an t ados sus t r a b a j o s de - -
i n s t a l a c i ó n , p rov i s to s de sus v í a s f é r r e a s y demás e lementos , que pronto comen 
za r á l a exp lo tac ión en grande e s c a l a , t a n t o para l a ex t racc ión de carbón como~ 
para l a e l aborac ión de coke ( . . . ) Coahuila es el pr imer Estado de l a República 
como p roduc to r de e s t e combus t ib l e , que t a n t o impulsará á la i n d u s t r i a n a c i o -
nal y d e s a r r o l l a r á de c o n s i g u i e n t e l o s grandes y p rop ios elementos con que - -
cuenta el Es tado; pues solamente l a s minas que e s t á n en explotación producirán 
a n t e s de un año sobre DIEZ MIL TONELADAS DIARIAS de e s t e combust ible . 

Miguel Cárdenas indicaba también que lo grueso de l o s mantos y su escasa p ro fundé 

dad pe rmi t í an p r o n o s t i c a r " l a s pingües u t i l i d a d e s que d e j a r á n á l a s empresas, s iendo -

tan ba jo el c o s t o de e x p l o t a c i ó n " ( 5 9 ) . 



Con e s t e marco t an f a v o r a b l e , en Monterrey su rg i r án compañías e s p e c i a l izadas en -

la producción c a r b o n í f e r a . Algunas de e l l a s s e r í a n de v i s i b l e i m p o r t a n c i a , t an to desde 

el punto de v i s t a de l a i n v e r s i ó n como por l o s socios que agruparon a t r a v é s de los pa_ 

quetes a c c i o n a r i o s . 

La más r e l evan t e s i n duda f u e la Compañía Carbon í fe ra de Monterrey SA, que con un 
# 

cap i t a l de un millón de pesos f u e cons t i t u ida en 1902. Por una p a r t e , nucleaba en su -

seno a los más conspicuos miembros de la burgues ía regiomontana en conformación: Vicen 

te F e r r a r a , Francisco 6 . Sada, I saac Garza, Adolfo Zambrano, José A. Muguerza, Ernesto 

Madero, José Armendaiz. Por o t r a , a r t i c u l a b a como a c c i o n i s t a s a Yus más f u e r t e s f i rmas 

de la c iudad , sobre todo de c a p i t a l regional y r ep re sen t adas en casos por algunos de -

los empresarios c i t a d o s : Compañía Fundidora de F i e r r o y Acero, Compañía Minera, Fundi-

dora y Af inadora , Ce rvece r í a Cuauhtémoc, Fábrica de V i d r i o s - y C r i s t a l e s , L a d r i l l e r a U-

ni ón, Mol i nos de C i l i n d r o , de Monterrey-, Sucesores de Hernández Hermanos, Francisco Ar-

mendaiz Sucesores , Fábr ica de Hilados y Mantas La Fama de Nuevo León. Simultáneamente, 

la Carboní fera de Monterrey f u s i o n ó a l a Compañía Mexicana de Carbón de P i e d r a , a l a -

que compró sus derechos por 250.000 pesos. Esta empresa i n c l u í a e n t r e sus p r i n c i p a l e s 

miembros a Enrique C. Creel , componente del poderos ís imo grupo de l o s T e r r a z a s , de Chî  

huahua, gobernador de e s t e Estado y min is t ro de P o r f i r i o Díaz en l o s años i n i c i a l e s — 

del s i g l o . 

La" formación-de l a nueva sociedad anónima se e f e c t u ó en l a s o f i c i n a s de la Fundi-

dora de F i e r ro y Acero ( en tonces en i n s t a l a c i ó n ) , y s e d i spuso a e x p l o t a r t e r r e n o s s i -

tuados pa r t i cu l a rmen te en Coahu i l a (60) . 

Otras dos f i rmas ded icadas al ramo y fundadas a n t e s de 1905 f u e r o n l a Compañía - -

Carbonífera de La Merced y l a Compañía Carboní fera de Nuevo León y C o a h u i l a , con partj^ 

c ipación muy amplia de l a f a m i l i a Maaero(61). En ambos casos l a e x t r a c c i ó n del mineral 

se efec tuaba en t i e r r a s de los González Treviño ( p a r i e n t e s , por su l a d o , de los Madero) 

s i t u a d a s en Coahuila y Nuevo León. -

La minería en su c o n j u n t o . - Los grandes e s t a b l e c i m i e n t o s f u n d i d o r e s que se l evan-

taban en Monterrey coadyuvaron abier tamente a r e a c t i v a r la producción minera nac iona l , 
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sobre todo en el n o r t e de México. Las d e n u d a s que ges taron i n c i t a r o n a los más d e s t a - ' 

cados componentes de l a burgues ía local a t r as ladaV f u e r t e s c a p i t a l e s a e s t e s e c t o r de 

la producción, en un mismo movimiento con l a s p e r s i s t e n t e s inve r s iones que a r r i b a b a n -

desde los países avanzados . 

Ya se ha mencionado que la American Smelt ing era p r o p i e t a r i a y a r r e n d a t a r i a de una 
* 

densa cadena de fundos . También, que a mediados de la década primera del p r e s e n t e s i -

glo benef ic iaba minera les a u r í f e r o s , a r g e n t í f e r o s , cobr izos y plomosos procedentes de 

casi todos los e s t ados del p a í s . En un año tan temprano como 1896, l a entonces Gran -

Fundición Nacional informaba que en su p l an t a de Monterrey había u t i l i z a d o minera les -

por un va lo r s u p e r i o r a l o s t r e s mi l lones de d ó l a r e s . La Compañía Mienra , Fundidora y 

Afinadora , en 1896, r e a l i z ó compras por c a s i dos mi l lones de d ó l a r e s : l a mate r ia prima, 

se había t r a í d o de Coahu i l a , Nuevo-León, San Luis-y Durango(62). Para l a Primera G u e -

r r a , la sociedad era p r o p i e t a r i a de fundos -ub icados en cua t ro e s t ados de la r e g i ó n . 

Ser ía f a t i g o s o exponer en d e t a l l e l a importancia que en e s t e ramo (es d e c i r , el -

a t i n e n t e a la c reac ión de un mercado de minera les en b ru to ) tuvo la Fundidora de Fie— 

rro_y Acero. Sus demandas i n i c i a l e s l e h i c i e r o n a d q u i r i r minas p roduc toras de f i e r r o -

en Lampazos (Nuevo León) y Monclova ( C o a h u i l a ) , además de l a n z a r s e a la e x t r a c c i ó n de 

carbón en Sabinas , Múazquiz y Colombia. 

Recordando esos t i empos , un ex f u n c i o n a r i o de la compañía apun ta : 

era necesa r io c o n t a r , l óg icamen te , con s u f i c i e n t e mineral de h i e r r o , carbón y 
piedra c a l i z a , r* ra a s e g u r a r el funcionamiento del Horno A l t o , por lo menos du 
ran te dos o t r e s meses; a c e i t e combus t ib le para l o s quemadores de l o s Hornos ~ 
de Aceración, también por ocho o d iez semanas; e igualmente a c e i t e para l a s — 
ca lde ras p roduc to ras de vapor para los ingenios de los Molinos Laminadores, y 
para la Planta Generadora de ene rg ía e l é c t r i c a (63) . 

El aumento y l a " d i v e r s i f i c a c i ó n de la producción de Fundidora - a s í como la tenden 

cia a un más e f i c a z manejo de sus i n v e r s i o n e s - l l e v ó a que en 1920 tomase a su cargo -

el famoso Cerro de Mercado, en Durango, propiedad hasta ese momento de c a p i t a l e s n o r -

teamericanos (64) . 

La absorción c r e c i e n t e de minera les en b r u t o , f r a n j a s i g n i f i c a t i v a del mercado re 

9ior.al, motivó a l o s empresar ios de Monterrey: la minería f u e una de sus a c t i v i d a d e s -



p r i n c i p a l e s desde 1890. Las i nve r s iones de l o s burgueses l o c a l e s (muchos de e l l o s pro-

ven ien tes de la a n t i g u a etapa de acumulación p rev ia ) r e s u l t a r o n c u a n t i o s a s en e s t e ru -

bro , y se r ami f i ca ron por l o s es tados vec inos y próximos a Nuevo León. 

En l a s i n v e s t i g a c i o n e s que hemos p r a c t i c a d o sobre la formación de la burguesía re 

giomontana adoptamos como muestra a diez grupos f a m i l i a r e s ( 6 5 ) . Al r e v i s a r la documen-
* 

t ac ión de l a s decadas p r e r r e v o l u c i o n a r i a s , se v e r i f i c ó que es tos núcleos p a r e n t a l e s , o 

algunos de sus i n t e g r a n t e s , e s tuv i e ron asoc iados o fueron p r o p i e t a r i o s de 168 compa- -

nías dedicadas a l a exp lo t ac ión minera e n t r e 1886 y 1905. 

La tendencia a d e r i v a r c a p i t a l e s a e s t e s e c t o r , y l a consecuente a soc iac ión e n t r e 

los d i f e r e n t e s e m p r e s a r i o s , se a ce l e r a desde el i n i c i o de los años 90, co inc id iendo — 

con la i n s t a l a c i ó n de la me ta lu rg ia pesada. La re l ac ión ent.-e grandes f u n d i c i o n e s , de-

manda vigorosa -de.mineral es d i v e r s o s e i n c e n t i v o s a la invers ión produc t iva c a p i t a l i s -

ta de la burguesía que en tonces se con f igu raba en Monterrey., parece i n d i s c u t i b l e . En -

el e j e de todo e s t e p roceso es taba l a ab rup ta ampliación de l a c i r c u l a c i ó n mercant i l -

en t r e c a p i t a l i s t a s , que con sus compras y ven ta s dinamizaban el mercado r e g i o n a l . 

El cuadro 5 d e t a l l a excl usivamente l a d i s t r i b u c i ó n geográf ica de l a s e x p l o t a c i o -

nes mineras en l a s que t e n í a p a r t i c i p a c i ó n ese grupo troncal de l a burgues ía regiomon-

t a n a . ( e n i o s casos que pudo s e r v e r i f i c a d a documentalmente). Coahuila s o b r e s a l e como -

área de i n t e r é s para el c a p i t a l acumulado en Monterrey, pero también puede obse rva r se 

que l a s invers iones s e a b r í a n hacia o t ro s e s t ados del nor te de México, 

b) Demandas creadas por la i n d u s t r i a en el ámbito f a b r i l 

En la medida que el proceso a d q u i r í a mayores n ive les de comple j idad , l a propia in 

d u s t r i a pasó a real i m e n t a r s e para sus neces idades de i n s t a l a c i ó n , func ionamien to y ex-

pansión. 

0 s e a : l a e spec ia l i z a c i ó n se mani fes taba no sólo en l a s r e l a c i o n e s i n d u s t r i a - m i n e 

n a , i n d u s t r i a - g a n a d e r í a o i n d u s t r i a - a g r i c u l t u r a , s ino también e n t r e l o s mismos compar 

t imientos del área f a b r i l . Aparecieron a s í demandas, mercancías y p roduc to r e s c a p i t a — 

Ü s t a s cuya función impl icó v e r t e b r a l m e n t e el abas tec imien to de l a s neces idades genera 

das por el propio desenvolv imien to i n d u s t r i a l . 



CUADRO 5 

LOCALIZACION REGIONAL DE EXPLOTACIONES MINERAS BAJO CONTROL Q CON 

PARTICIPACION DE MIEMBROS DE LAS FAMILIAS SELECCIONADAS(a) 

De 15 2 empresas mineras(b) , operaban en 

COAHUILA 60.(39,4 7%} 

NUEVO LEON ~ 52 (34,21%) 

ZACATECAS 12 (7,90%) 

CHIHUAHUA 9 (5,92%) 

DURANGO 8 (5,26%} 

SAN LUIS POTOSI 5 (3,2 8%) 

TAMAULIPAS 4 (menos del 3%) 

JALISCO 1 

QUERETARO ' 1 

(a) Los apellidos seleccionados están en nota 65. La localización 

alude a los lugares en que estaban ubicadas las minas en ex-

plotación, aún cuando el asiento de la empresa y el origen de 

sus capitales fuese Monterrey. 

(b) La cifra indica sólo aquellas compañías a las que fue factible 

verificar documentalmente el lugar donde funcionaba la explo-

tación, entre 1886 y 1905-

Fuente principal: AGENL, libros de notarios. 
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El mercado i n t e r i o r (trama de r e l ac iones m e r c a n t i l e s que presenta una región o un 

pa ís ) s e incrementó con e s t e t i p o de t r a n s a c c i o n e s : operaba cent ra lmente en el ámbito 

del consumo p roduc t ivo , es d e c i r el dependiente de la producción y c i r c u l a c i ó n de b i e -

nes e insumos d e s t i n a d o s a la producción. 

Nos ha l lamos , pues , en p leno a n á l i s i s del s e c t o r I de l a economía c a p i t a l i s t a en 

conso l idac ión , y ya a l e j a d o s de l a s concepciones que r e s t r i n g e n el mercado i n t e r i o r al 

consumo no produc t ivo de la pob lac ión . 

Dos ejemplos de a c t i v i d a d e s manufac tureras que se implementaron en Monterrey para 

la producción de a r t í c u l o s que en gran can t idad se empleaban en l a i n s t a l a c i ó n de plan 

tas y anexos fue ron l a s del l a d r i l l o y del cemento. 

El primer ramo r e s u l t ó c u b i e r t o con rapidez por los f a b r i c a n t e s l o c a l e s , e n t r e -

los que s o b r e s a l i ó la ya mencionada Compañía Manufacturera de l a d r i l l o s de Monterrey. 

En l a . época era una p roveedo ra - r epe t i da para l a s f a s e s de cons t rucc ión y ampliación de 

e d i f i c i o s : e n t r e sus compradores es tuv ie ron Cervecer ía Cuauhtémoc, Compañía Minera, -

Fundidora y Af inadora , American Smeltinq a n d ^ R e f u n n o . Fábrica de Vidrios y C r i s t a l e s , 

Compañía de t r a n v í a s ^ l u z y f u e r z a mo t r i z (66 ) . Su o f e r t a era e s t imulada , como ya se d i 

jo , por l a s obras p ú b l i c a s y por expor tac iones e f ec tuadas al su r de Estados Unidos y a 

Cuba._ En 1901 comenzó a f u n c i o n a r la Compañía L a d r i l l e r a Unión, con una inve r s ión de -

casi 140.000 pesos . P r e s i d i d a por José A. Muguerza -uno de l o s más prominentes c o m p o -

nentes de l a burgues ía regiomontana- montó en su p lan ta un_sistema de secadores con de 

partamentos c e r r a d o s , que pe rmi t í a un proceso c o n s t a n t e de producción aún en tiempos 

de l l u v i a o a l t a humedad, verdadera novedad en ése momento(67)„ 

En cuanto al cemento, l a s f á b r i c a s de más envergadura su rg ie ron a mediados de l a 

primera década del s i g l o , hac iéndose cargo de manera f i r m e de una demanda que años a — 

tras s e cub r í a con i m p o r t a c i o n e s : en 1895, v e r b i g r a c i a , l a s f á b r i c a s de mosaicos La Ce 

bes t ia l y La I n d u s t r i a l d e t a l l a b a n que el cemento u t i l i z a d o era e x t r a n j e r o ( i n g l é s , en 

el segundo de l o s c a s o s ) . En t re l a s de mayor r e l i e v e es tuvo la Fábrica de c e m e n t o s v -

.Productos r e f r a c t a r i o s , puesta en marcha por Vicente F e r r a r a (uno de l o s fundadores de 



v. 
« 

f ü n d i d o r a y de l a C o i r l a Minera, Fundidora y Af inadora) . Con una -

invers ión i n i c i a l de 262.000 pesos , empezó a t r a b a j a r en j u l i o de 1906. Es impor tan te 

apuntar - s i empre i n s i s t i e n d o en l a e s p e c i a l i z a c i ó n c r e c i e n t e y en el in tercambio que -

se protagonizaba e n t r e productores c a p i t a l i s t a s - que e s t a cementerà usaba como mate r ia 

prima la grasa o e sco r i a que procedía "en su t o t a l i d a d del a l t o horno de la Compañía -
* 

Fundidora de F i e r r o y Acero de M o n t e r r e y . . . " . Fer ra ra señalaba en su s o l i c i t u d elevada 

al gobierno del Estado que e s t e ramo s e r í a de " i n c o n t a b l e u t i l i d a d y s u s c e p t i b l e de am 

pi ís imo d e s a r r o l l o " ( 6 8 ) . 

Lus casos de e s t ab l ec imien tos pequeños o medianos de c a r á c t e r s u b s i d i a r i o para l a 

i n d u s t r i a f a b r i l pudieron emerger en e s t e con tex to . En 1903 a b r i ó la f á b r i c a de a n t i s e 

l e n i t a La Universa^ , que elaboraba ma te r i a s "de nueva invenc ión" para "impedir l o s sa-

c r o s querse forman-en -el i n t e r i o r de l a s c a l d e r a s de vapo r " . Su p r o p i e t a r i o dec ía q u e _ 

su producción s e r í a de l 'grande u t i l i d a d para el movimiento i n d u s t r i a l , - e n -atención a -

la v e n t a j a que p re s t a para la conserbac ión de l a s c a l d e r a s y el ahorro de t r a b a j o y - -

c o m b u s t i b l e . . . " ( 6 9 ) . 

La producción de metales i n d u s t r i a l e s , cuyo consumo se daba cas i to t a lmen te en el 

s e c t o r I , a r r ancó con predominante o r i e n t a c i ó n hacia el mercado norteamericano. Lenta-

mente, empero, comenzó a converger también hacia el ámbito n a c i o n a l . 

Una prueba documental de es ta ú l t ima a f i rmación de jó en 1901 la Fundición Benavi-

dez, p lan ta de medianas dimensiones que laboraba en Cerra!vo con r e l a t i v a p rospe r idad . 

En ese año, sus p r o p i e t a r i o s (nor teamer icanos ) r e s o l v i e r o n ampl ia r su capacidad y s o l i 

c i t a ron la co r r e spond ien t e exención i m p o s i t i v a . Mencionaron entonces que por el a b a t i -

miento de l o s p rec ios de sus productos en el e x t r a n j e r o habían d i spues to ded ica r se a -
y £ 

la 

p reparac ión de plomo puro , ap to para todas sus a p l i c a c i o n e s i n d u s t r i a l e s (a lba 
y a l d e , g r e t a , p i n t u r a s , m a t e r i a l de plomeros, e t c . ) productos que obtendrán f a 
c i 1 mercado, puesto que aún no e x i s t e en el pa í s un e s t ab l ec imien to espec ia l 
de s t i nado á su preparac ión (70 ) . 

En l a s f u n d i c i o n e s de meta les de envergadura media o menor que bro taron en Monte-

rrey se c o n s t r u í a una amplia gama de ins t rumentos y de maquinar ia pequeña, que apun ta -



ba a s a t i s f a c e r r eque r imien tos no só lo de l a i n d u s t r i a s ino también del agro y la mine 

r í a . 

S i l l e r Hermanos f a b r i c a b a bombas, g rúas y malacates para minas, t o rnos para la e -

laborac ión de la madera, molinos para caña de azúca r , máquinas para t r a b a j a r el i x t l e , 

t r ansmis iones , p a r r i l l a s para c a l d e r a s , compuertas y ba lcones . Como en el caso de la -

Fundición Hidalgo (que en 1910 contaba con un c a p i t a l cercano a l o s 30.000 d ó l a r e s ) , -

manufacturaba máquinas para l a producción de vinos,(71). 

También en es ta f r a n j a de l a i n d u s t r i a asentada en Monterrey, la evidencia p r i n c i 

pal del nivel de comple j idad a lcanzado f u e Fundidora de F ie r ro y Acero. Sin p re tender 

extendernos demasiado, por l a s r e p e t i d a s r e f e r e n c i a s que se han br indado sobre e s t a em 

presa , queremos r e c a l c a r simplemente que un grueso p o r c e n t a j e de su o f e r t a der ivaba ha_ 

cia o t r a s f á b r i c a s , de l a s que pasó a - s e r proveedora i n e v i t a b l e para su i n s t a l a c i ó n y 

funcionamiento. • 

Buena pa r t e de e s t a o f e r t a se u t i l i z a b a d i rec tamente en la e l abo rac ión de a r t í c u -

los i n d u s t r i a l e s . Una muestra del empleo de l o s productos de Fundidora como insumos lo 

brinda el expediente a b i e r t o en 1906 con motivo de la ampliación programada por l a Fá-

brica de Clavos de Alambre de Monterrey. Su p r e s i d e n t e , George Bishamp, apuntaba al go 

bernador del Estado: 

La f e l i z r i r c u n s t a n c i a de c o n t a r ahora e n t r e l a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s , y en -
es ta misma C a p i t a l , una Gran Fundición de F i e r r o y Acero, ha dec id ido á la Com 
panía á e s t a b l e c e r , anexa a l a que yo poseo, una nueva f á b r i c a en la que , apro 
vechando en b r u t o el ma t e r i a l producido por la c i t a d a Fundic ión , se propone e~ 
l a b o r a r el a lambre que n e c e s i t a para l a f a b r i c a c i ó n de sus c l a v o s , a s í como — 
cualquiera o t r a va r i edades del mismo a r t í c u l o , y e spec ia lmen te el que, p r o v i s -
to de púas, se emplea en l a c o n s t r u c c i ó n de ce rcados . 

Y luego agregaba: 

Dada l a gran demanda que e s to s a r t í c u l o s a lcanzan en la Repúbl ica , no hay para 
qué d e c i r que el e s t a b l e c i m i e n t o de la f á b r i c a á que me r e f i e r o , a c a r r e a r á mu-
chos b e n e f i c i o s ( . . . ) pues no e x i s t i e n d o , que yo sepa , ninguna i n d u s t r i a sene-
j a n t e en el p a í s , hemos t e n i d o que r e c u r r i r al ex t ranae ro para ob tene r t a l e s -
productos ( 7 2 ) . 

Como se ve, el c í r c u l o se ampliaba permanentemente desde el punto d e s v i s t a del — 

mercado de bienes d e s t i n a d o s al consumo p r o d u c t i v o . Fundidora vendía a Bishamp el h i e -

rro necesa r io para l a f a b r i c a c i ó n de a lambre , y e s t e c a p i t a l i s t a e laboraba m a t e r i a l e s 



para ce rcados , cuya "gran demanda" i n c i t a b a a la invers ión y dinamizaba una f a j a de la 

c i r c u l a c i ó n mercant i l que aún no rozaba el consumo de a r t í c u l o s p e r s o n a l e s . 

La producción de h i e r r o y acero en Monterrey respondía a s í a demandas nac idas en 

el propio c í r c u l o manufac tu re ro , a l que se a b a s t e c í a desde mate r i a l e s t r u c t u r a l (para 

l evan t a r e d i f i c i o s , t a r e a que -de paso- podía s e r a tendida por un departamento especia 
t 

Tizado de la misma Fundidora) , has ta t o r n i l l o s , remaches, a r a n d e l a s , t u e r c a s , c l a v o s , 

v igas , ba r r a s l i s a s y co r rugadas , p l a c a s , r i e l e s de muy d ive r sa s dimensiones y p iezas 

mú l t ip l e s para r epues tos de maquinaria usada no só lo en la i n d u s t r i a f a b r i l s ino t a m -

bién en minas, agro y t r a n s p o r t e s ( 7 3 ) . 

Las notas de compras e fec tuadas a e s t a empresa son una c o n s t a n t e en la documenta-

ción de p r i n c i p i o s - d e s i g l o . No es menes ter e x t e n d e r s e más para que quede c l a r o que — 

Fundidora f u e el ejemplo más n í t i d o (aunque no e l ú n i c o , por c i e r t o ) d e l . i n g r e s o de — 

Monterrey en la producción de b i e n e s o r i e n t a d o s al consumo p roduc t ivo , p o r u ñ a p a r t e , 

y de producción pesada , por o t r a . Ambos elementos t i enden a d i f e r e n c i a r el proceso de 

i d n u s t r i a l i z a c i ó n que se protagonizaba en e s t a ciudad del no re s t e mexicano en años an-

t e r i o r e s a la Primera Guerra , r e spec to a l o que acaec ía por entonces en o t r a s urbes la 

t i noamericanas. 

I n d u s t r i a l i z a c i ó n y mercado i n t e r i o r : sus l í m i t e s 

Lo expresado has ta ahora no debe l l e v a r a i n f e r i r , empero, que Monterrey y su r e -

gión funcionaban en úl t ima i n s t a n c i a de manera muy d i s t i n t a a o t r a s á reas l a t i n o a m e r i -

canas en l a s que se r e g i s t r ó una l i m i t a d a i n d u s t r i a l i z a c i ó n desde f i n a l e s del s i g l o pa 

sado. 

Si b ien es c i e r t o que en l a c a p i t a l neolonesa su rg ie ron i n d u s t r i a s que inc luyeron 

hasta la producción pesada , eso no s i g n i f i c ó -n i mucho menos- que se d e r i v a s e en la - -

a u t o s u f i c i e n c i a . Las d i s t i n c i o n e s que h a b r í a p resen tado el proceso i n d u s t r i a l germina-

do en Monterrey, en r e l a c i ó n al dado en o t r o s puntos del s u b c o n t i n e n t e , no r e s u l t a r o n 

capaces de generar una d i f e r e n c i a de c a r á c t e r e s t r u c t u r a l en el d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a 



regional (y mexicano) desde el punto de v i s t a de la formación de una economía autónoma. 

Al p a r e c e r , a q u e l l a s d i s t i n c i o n e s tuv ie ron mayor peso en el s en t i d o de p e r m i t i r -

la con f igu rac ión de un empresariado muy dinámico, capaz de impulsar movimientos r e a l -

mente modernizantes en el plano de l a producción, s i n i n h i b i c i o n e s para a c t u a r con jun-

tamente con el c a p i t a l e x t r a n j e r o y para d i v e r s i f i c a r l a s i n v e r s i o n e s , c a r a c t e r í s t i c a s 
* 

que ha mantenido has ta hoy. 

Observamos a q u í , pues, una e s c i s i ó n e n t r e el i n t e r é s empresar ia l y su c o r r e s p o n -

d ien te é n f a s i s por t r a n s f o r m a r los procesos p roduc t ivos ( i nvo luc r an d o , como en e s t e ca 

so, el i n d u s t r i a l ) , y l a p o s i b i l i d a d real de que ese i n t e r é s c o i n c i d a , h i s t ó r i c a m e n t e , 

con la a r t i c u l a c i ó n de un d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a autónomo. 

En da tos concre tos (y v e r i f icabl e s ) : era v i s i b l e que l o s f a b r i c a n t e s l o c a l e s a d -

q u i r í a n l a mayoría de I o s - b i e n e s -de producción y de l o s insumos in te rmedios en el ex t e 

r i o r , - s o b r e todo en Estados Unidos. La razón debió s e r t an s imple como con tunden te : - -

porque f u e r a del mercado nacional (y r e g i o n a l ) l o s ob ten ían con mejor c a l i dad y más ba 

r a to s , en el supues to caso de que se produjeran en el p a í s . 

Desde su p e r s p e c t i v a ind iv idua l -que no t en í a por qué c o i n c i d i r con una v i s i ó n — 

más global r e f e r i d a a un d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a más autónomo, en t a n t o la e x p e c t a t i v a 

del dueño del c a p i t a l es v a l o r i z a r e s t e c a p i t a l y no c r e a r economías a u t o s u f i c i e n t e s -

el empresario evaluaba como p r e f e r i b l e y más e f i c a z comprar c a s i todas l a s máquinas y 

equipos, buena p a r t e de l o s insumos y has ta numerosas m a t e r i a s primas en el mercado ex 

t e r i o r . 

Lo que seguramente l e preocupaba era poder l a n z a r s e a una producción compet i t iva -

respecto a o t r o s f a b r i c a n t e s nac iona les o a l a s manufac turas impor tadas . Con la adqu i -

s ic ión de medios de producción técnicamente adecuados era f a c t i b l e a l c a n z a r e s t e o b j e -

t ivo que, n a t u r a l m e n t e , s e confundía con sus a s p i r a c i o n e s de b e n e f i c i o s más e l evados . 

La documentación del per íodo 1890-1910 m a n i f i e s t a c l a r a m e n t e es ta t e n d e n c i a , con 

la misma f i rmeza que seña ló la importancia -ya a n a l i z a d a - de l a i n d u s t r i a r e n la amplia 

ción del mercado i n t e r i o r . 
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Al anunc ia r l a próxima i n s t a l a c i ó n de una compañía l a d r i l l e r a , en j u l i o de 1900, ' 

José A. Muguerza dec ía l o s i g u i e n t e : 

]osmEstad nos r 1UnidosS e
pr 'd n

n
e ^ f o n t r a t ^ con una de l a s mejores f a b r i c a s de -

s e , I 5 d £ l S 1 S t ? m a m a s m o d e ™ ° y P e r f e c c i o n a d o , por lo que con 
hay e s t a b l e c i d a s pn t " J V a m o s . a e s t a b l e c e r , será s u p e r i o r en todo á l a s que 1 
p í a n t S n nuevo v ^ l S " E n t r e ° t r a S « p e c i a l i d a d e s , t endrá nues t ra -
ce r rados con í u b e r K S 1 S t 6 m a d e s e c a d ° r e s , q«e c o n s i s t e en departamentos 
l a d r i l í o ' d e una manp a / ° r p a r a 9 r a d u a r l a t e m P e r a t u r a á f i n de secar el -
Con e s t e método l p e r f e c t a y en determinado número de horas . -
aun en tiempos de lu„ r?a ' C h ° n ? o n S t a n t e > el l a d r i l l o podrá s e c a r s e 
tabl eci das en 1 a l ocal i dad (7) ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

El esquema u t i l i z a d o por Muguerza y demás miembros de l a burgues ía local e r a , a s í 

rnsmo, asumido por i n v e r s i o n i s t a s e x t r a n j e r o s . C. B. Woods ,y C i a . . en 1896, cuando ha-

cían r e f e r e n c i a a su f u t u r o e s t ab l ec imien to productor de pan, ind icaban que e s t a r í a -

montado 

los E s t a d o ^ M n i H n l - m o d e r n o s , semejantes á l o s de su e s p e c i e e x i s t e n t e s en 
de ex t ra ni ero l o s t n P ^ ( ' r } - . P a r a l o 9 r a r e s t o , se proponen importar -
ñas m á s * S u t i l e mas perreccionados que puedan c o n s e g u i r s e , l a s máoui 
do co t 0 para l a producción de un a r t í c u l o en te ramente puro f a b r i c l 
do con jna l impieza que hasta ahora no se ha conocido aquí en ese ramo. 

Citaba que u s a r í a n "hornos rec ientemente inventados" de l o s que af i rmaban s e r í a n 

"los primeros que se in t roduzcan á la República y para cuya i n s t a l a c i ó n han hecho v e -

nir de los Estados Unidos al i n v e n t o r . . . " (75) . 

Valent ín Rivero y Fernández, o t r o prominente i n t e g r a n t e de l a burgues ía r e g i o n a l , 

se quejaba en 1902 por el r e t r a s o s u f r i d o en la" puesta en marcha de la Fábrica de c o r -

l a c a u s ñ e s t r i b a b a en que los t e l a r e s pedidos en Estados Unidos ha-

bían s ido embargados en Nueva York por la casa Blymier I ron Works Co . (76 ) . 

Antonio Magnon, que "abrió un t a l l e r de t a l a b a r t e r í a , informó que sus equipos y de 

más ins t rumentos provenían de l a Randa! and Co, de C i n c i n a t t i , Su exped ien te (77) i n - -

cluía f a c t u r a s de l a s c a s a s L. Frank and Co (San Antonio Texas) y J . Guerra and Bro -

(de Laredo Texas) . La Compañía de Luz e l é c t r i c a y f u e r z a Motr jz^de Monterrey expl icaba 

de e s t a manera su demora en ampl iar l a p l a n t a , en 1899: 
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no s in gran t r a b a j o ( . . . ) procedió a c o n t r a t a r l a cons t rucc ión de c a l d e r a s , ma 
q u i n a r i a , dínamos, e t c . , en l o s Estados Unidos del Norte ; pero los f a b r i c a n t e s 
presentaban poca a tenc ión al asunto ( . . . ) porque estaban de antemano l i g a d o s -
con aquel Gobierno (de Estados Unidos, MC) por s e r i o s compromisos sobre c o n s -
t rucc ión de maquinaria des t inada á l a marina de g u e r r a . . . ( 7 8 ) . 

Esta v inculac ión con la i n d u s t r i a nor teamer icana , de la que se recababan b i enes -

en el s e c t o r I , comprendía también - con mayor peso- a l a s grandes p l an t a s f a b r i l e s de 
< 

la c iudad . En un informe de 1896, la Gran Fundición Nacional Mexicana, l a Compañía_Mi_-

ne ra , Fundidora y Af inadora , l a Cervecer ía Cuauhtémoc, l a Fundición de F i e r r o y Manu-

f a c t u r e r a y la Compañía Manufacturera de L a d r i l l o s puntualizaban que l a maquinar ia que 

l e s proporcionaba f u e r z a motriz era importada de Estados Unidos, preponderantemente — 

del s i s tema C o r l i s s . Cervecer ía añadía que para l a e l aborac ión de h i e l o y c e r v e z a e m -

pleaba equipos nor teamer icanos . Las p l a n t a s t e x t i l e s £1 Porven i r , La Leona y La Fama -

mencionaba que sus equipos eran - i n g l e s e s ( 7 9 ) . -

La invers ión en maaui nar ia equipos ^y apa ra to s sol ía r e p r e s e n t a r una f r a c c i ó n con 

s i d e r a b l e de la inve r s ión i n i c i a l . De un t o t a l de 63.490,67 pesos o r i e n t a d o s hac ia la 

ampliación de la c i t a d a Compañía de l u z , el 72.4 por c i e n t o (o sea 45,987 pesos ) ha- -

bían s i d o insumidos en compras de maquinar ia en Estados Unidos(80). La L a d r i l l e r a U- -

nión informaba en se t i embre de 1901 que su puesta en marcha demandó 139.114,50 pesos : 

de e l l o s , el 53,4 por c i e n t o (74 .295 ,55 pesos) habían s ido des t inados a la a d q u i s i c i ó n 
y 

de maquinar ia , apa ra tos y hornos en Estados Unidos(-81).. Por su l a d o , Vicente Fe r r a ra -

c a n a l i z ó el 25,4 por c i e n t o de su gas to i n i c i a l en l a Fábrica de cementos y p roduc tos 

r e f r a c t a r i o s (que ascendió a 262.193,51 pesos) a ese rub ro , el más a l t o de l a l i s t a — 

que e levó al gobierno e s t a t a l (82) . En el caso de la Fábrica de hormas y a r t e f a c t o s de 

de madera, l a maquinaria y anexos implicó más del 50 por c i e n t o de la i n v e r s i ó n inaugjj 

r a l ( 8 3 ) . 

Estas r e f e r e n c i a s r e f l e j a n , por c i e r t o , p a r t e de l a s tendencias c e n t r a l e s del co-

mercio e x t e r i o r mexicano para esos años . Las impor tac iones comenzaban a c o n c e n t r a r s e -

en Estados Unidos, dejando en un l e j a n o segundo l u g a r a I n g l a t e r r a (cuadro 6 ) . Y en el 

rubro maquinaria y a p a r a t o s el predominio de l a s compras r e a l i z a d a s en el mercado nor-

teamericano se man i f e s t aban , asimismo, con n i t i d e z . Según el cuadro 7, en l o s años - -
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CUADRO 6 

Años 

1898 

1899 

1900 

IMPORTACIONES MEXICANAS. Años-1898, 1899 y 1900 

Totales 

45.509.225 

56.189.634 

65.412.727 

Estados Unidos 

22.078.765 (48,5%) 

27.505.160 (48,9%) 

33.880.180 (51,8%) 

Inglaterra 
* 

8.068.958 (17,7%) 

9.776.850 (17,3%) 

10.766.074 (16,46%) 

CUADRO 7 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE MAQUJNART AS Y APARATOS. Años 1899 y 1900 

Años Totales 

1899 9.005.959 

1900 10.396.531 

EE.UU 

5.608.888 (62 ,3%) 

6.610.154 (63,6%) 

Inglaterra Alemania 
ra) 

2.097.749(23.3%) 740.9 87(8.2%) 

1.99 8.333(19,22%) 1.132.9 41(10.9%) 

Fuente: Antonio Penafiel, Anuario Estadístico de la República Mexicana, 

1899 y 1900, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de 

Fomento, 1900 y 1901. 



1899 y 1900> esas operac iones superaban ya el 60 por c i e n t o de l a s e fec tuadas en el ex-

t e r i o r . 

Las r e l a c i o n e s de la i ndus t r i a que emergía en Monterrey con la economía i n t e r n a -

c i o n a l , y p a r t i c u l a r m e n t e con Estados Unidos, se ex tendía al p lano de los insumos y de 

l a s mate r ias pr imas . 

Puede r e c o r d a r s e a D. J . Kennedy y . C i a . que en 1897 s o l i c i t ó exenciones i m p o s i t i -

vas para a b r i r "un negocio hasta ahora único en su género en e s t a poblac ión" , y que ha 

b r í a de dedicarse a l a producción de perfumes, a l c o h o l , beb idas y a moler maíz, centeno 

y avena. Cuando p r e s e n t ó su nómina de i nve r s iones ( t o t a l i z a b a n 27.651,03 pesos) d e t a -

l l ó l a s s i g u i e n t e s compras e fec tuadas en Estados Unidos: 

* maquinaria t u b e r í a , accesor ios y h e r r a m i e n t a s , por v a l o r de 1885,65 pesos a -
mencanos (al cambio e x i s t e n t e en esos momentos sumaban 4.294,46 pesos mexica 
nos ) . ¿y r — 

* Alambique p r i n c i p a l , 1.390 pesos amer icanos . 

* 173 b a r r i c a s v a c í a s , 199,25 pesos amer icanos . 
* 5 b a r r i c a s de wiskey, 173,72 pesos amer icanos . 
* a c e i t e y e s e n c i a s , 122,04 pesos amer icanos . 

* 2.500 k i l o s de cebada mal teada , 83,46 pesos amer icanos . 
* 2.125 c a j a s con 10.236 b o t e l l a s , corchos , e t i q u e t a s y c á p s u l a s correspondien— 

t e s , 2 .221 ,25 pesos amer icanos(84) . 

Cervecer ía Cuauhtémoc importó, en 1896, 300.000 ki logramos de malta (de Estados -

Unidos y Europa) . La soda c á u s t i c a , el s i l i c a t o de soda y l a c e n i z a de soda que la_Fá-

b r i ca de jabón La Pe ine ra u t i l i z ó ese mismo año_ se a d q u i r i ó en Estados Unidos y Europa. 

La Compañía Manufacturera de C e r i l l o s de Monterrey SA d e t a l l a b a en 1903 que al t e r m i -

nar su expansión (producto de la f u s i ó n de dos empresas del ramo) l a s " importaciones -

de m a t e r i a l e s se rán por c a r r o s e n t e r o s . . . " . Ent re sus insumos y ma te r i a s primas se i n -

c lu í an f ó s f o r o s , e s t e a r i n a , cola de v a r i o s c o l o r e s , v i d r i o mo l ido , b r e a , s u l f a t o de an 

t imonio , h i l a z a , papel l i t o g r a f i a d o , ác ido n í t r i c o y gomas. Buena p a r t e de e s tos abas-

t e c i m i e n t o s , al p a r e c e r , no podían s e r e f ec tuados por la i n d u s t r i a mexicana(85). 

Los casos v e r i f i c a d o s , en e s t e ú l t imo a s p e c t o como en l o s a n t e r i o r e s , parecen s u f i 

c i e n t e s para i n f e r i r que el s e c t o r I de l a i n d u s t r i a regiomontana cubr í a só lo una f r a c 

ción de l a s neces idades de l o s mercados regional y n a c i o n a l . Y en ese s e n t i d o , t a n t o -



la a c t i v i d a d i n d u s t r i a l corno el mercado c r e c í a n e s t r u c t u r a l m e n t e l igados a la economía 

mundial: en esa a r t i c u l a c i ó n se encon t r aba , s imultáneamente, el dinamismo y l a s l i m i t a 

ciones del proceso con base en Monterrey. 

Mercado, i n d u s t r i a y bu rgues í a . Algunas conc lus iones 
í 

Tra taremos, a h o r a , de resumir a lgunas conclus iones sobre l a base de lo planteado 

y d e s c r i p t o en el t r a b a j o : 

1 . - Monterrey i n g r e s ó de manera c l a r a , desde f i n e s de s i g l o , en la producción i n -

dus t r i a l . c a p i t a l i s t a . Y un hecho r e l e v a n t e en e s t e acontecer era que su segmento t r o n -

cal no era el dedicado a f a b r i c a r b i enes de consumo inmediato para la poblac ión , s ino 

aquél que a b a s t e c í a el consumo p roduc t ivo . En f u e r t e medida, o r i e n t a d o hacia el merca-

do -externo - (el caso de l a s . metalurgias):-; en proporción c rec ien temente_ impor tan te , apun-

tando -al mercado i n t e r i o r . 

2 . - El dinamismo que movía a e s t a i n d u s t r i a , y p a r t i c u l a r m e n t e la concentrada en 

la producción de b i e n e s para el consumo p roduc t ivo , r epe r cu t i ó ab ie r t amente sobre la -

expansión del mercado r e g i o n a l . M u l t i p l i c ó l a e s p e c i a l i z a c i ó n del t r a b a j o s o c i a l , e s t ^ 

muí ó f i rmemente los in te rcambios e n t r e c a p i t a l i s t a s y aumentó -de paso- el caudal de -

población consumidora de a r t í c u l o s l i g e r o s . 

3 . - La burgues ía e s t a b l e c i d a en Monterrey ( loca l o e x t r a n j e r a ) u s u f r u c t u ó con*efi_ 

cacia una coyuntura que se mostraba f a v o r a b l e para la i n v e r s i ó n f a b r i l . Un grueso con-

t i n g e n t e de c a p i t a l e s se proyectó hacia el s e c t o r 1 de la producción manufac tu re ra : pê  

ro e s t o , en términos de d i v e r s i f i c a c i ó n - p r o d u c t i v a , r e s u l t ó r e s t r i n g i d o . La mayor com-

p l e j i d a d que la i n d u s t r i a regiomontana l o g r ó con respec to a l a que se desenvolvía en— 

tonces en o t r a s c iudades de América L a t i n a , no involucró l a ampli tud y capacidad s u f i -

c i e n t e s para c u b r i r neces idades más g l o b a l e s que el d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a p l a n t e a , ni 

siquiera l a s de l a propia a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . Una cuan t iosa p a r t e de esas neces idades 

eran s a t i s f e c h a s v ía impor tac iones : a q u í , l a economía nor teamericana jugaba un rol ve^ 

t e b r a l . 



r 
3 

í R jSHf 

4 . - Si vse adopta como base que el mercado se expande a t r avés de l a c r e c i e n t e y -

suces iva d iv i s ión e spec i a l i z ada del t r a b a j o s o c i a l , l o a n t e r i o r s i g n i f i c a : 

a ) por un l a d o , el proceso con v e r t i c e en Monterrey ensanchó sens ib lemente el me£ 

cado reg iona l -nac iona l : una consecuencia de l a complejidad y en t r e l azamien to m ú l t i p l e s 

que la ac t iv idad i n d u s t r i a l supuso; 
t 

b) por o t r o , ese mercado i n t e r i o r f u e l i m i t a d o porque una f r a n j a s u s t a n c i a l de - -

l a s demandas creadas (y que debían i n c l u i r s e en el s ec to r I ) eran a b a s t e c i d a s por una 

economía a jena a l a n a c i o n a l . Un a spec to fundamental de l a d i v i s i ó n soc ia l del t r a b a j o 

que genera el d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a se r e s o l v í a , a s í , en el ámbito de l a s r e l a c i o n e s 

i n t e r n a c i o n a l e s , en el mercado munoial . 

5 . - La nac i en t e i n d u s t r i a regiomontana tuvo que l i g a r s e - d e r i v a c i ó n del momento -

h i s t ó r i c o - y d e l - e s p a c i o regional en q u e . s e puso- en marcha- a l a i n d u s t r i a nor teamer ica 

na. Una cons ide rab le f r a c c i ó n del p l u s v a l o r soc i a l contro lado por la burgues ía que ac-

tuaba en Monterrey f l u y ó hac ia el e x t e r i o r por compras e fec tuadas f u e r a de l a s f r o n t e -

ras mexicanas. Aunque es ta a l t e r n a t i v a e ra indudablemente b e n e f i c i o s a para cada empre-

s a r i o desde su pe r spec t iva ind iv idua l de acumulación (ob ten ía , como ya se mencionó, — 

b i e n e s del s e c t o r I de mejor c a l i dad y más b a r a t o s en Estados Unidos) , e l l o tuvo que -

a f e c t a r marcadamente una más ace le rada expansión del mercado i n t e r i o r : l a d i v i s i ó n i n -

t e rna y espec ia l i zada de l a producción c a p i t a l i s t a , f u e n t e de te rminan te de esa e x p a n -

s i ó n , se veía f renada en una de sus a r i s t a s c e n t r a l e s . Se d i f i c u l t a b a la reproducción 

ampliada y vigorosa de un c a p i t a l i s m o con "tendencia a la a u t o s u f i c i e n c i a y se ges taban 

v íncu lo s de r e l a t i v a subord inac ión con r e s p e c t o a f u e n t e s ex te rnas de aprov is ionamien-

to en manufacturas de importancia i n d i s c u t i b l e (observado el proceso en términos globa 

l e s ) . 

6 . - Pero l e j o s es tuvo todo e s to de d i f i c u l t a r la emergencia de un grupo burgués -

que, con base en Monterrey, i n t e g r ó l a burgues ía mexicana en c o n f i g u r a c i ó n . Empresar io 

do que nació y se s o l i d i f i c ó en el marco del p o r f i r i a t o , que supo aprovechar sus p o l í -

t i c a s en lo económico y s o c i a l . Burguesía que además se a r t i c u l ó s i n e n t r a r en c o n f l i c 
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t o s fundamenta les con el c a p i t a l e x t r a n j e r o , de l a misma manera que no presentaba con-

t r a d i c c i o n e s con el r í g i d o orden impuesto por P o r f i r i o Díaz. Su e s t r u c t u r a c i ó n y sus -

i n t e r e s e s du ran t e el per íodo inves t i gado nos hacen r eco rda r una conclus ión que Sereni 

e x t r a j o de sus a n á l i s i s sobre l a burgues ía i n d u s t r i a l i t a l i a n a de l a s décadas inmedia-

tamente p o s t e r i o r e s a la Unidad: 
f 

Producto de un d e s a r r o l l o no sólo i t a l i a n o s ino europeo y mundial , la b u r g u e -
s í a i t a l i a n a nace a l a vida económica y p o l í t i c a ba jo el signo de una economía 
que ha^superado ya l o s l i m i t e s nac iona les y e s t a t a l e s , para c o n v e r t i r s e en una 
economía mundial ; de esa economía se ha a l imentado y se a l imenta para su desa-
r r o l l o ; la burguesía no podría r e n u n c i a r , en e se per íodo , a m u l t i p l i c a r y e x -
t e n d e r sus t r á f i c o s i n t e r n a c i o n a l e s , s i n c o r t a r s e con e l l o l a s a l a s y c e r r a r s e 
el camino de nuevas conqu i s t a s (86) . 

7 . - En términos h i s t ó r i c o s y e s t r u c t u r a l e s , Monterrey s i n t e t i z ó e n t r e 1890 y 1910 

la combinación de dos n i v e l e s de d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a : uno se daba en el seno ae los 

pa í se s avanzados ; -e l o t r o e r a _ f r u t o - d e l desenvolv imiento económico y soc ia l mexicano. 

De a l l í l a a r t i c u l a c i ó n de 1 os=mercados regional e i n t e r n a c i o n a l 5 de la ac tuac ión s in 

choques mayores (que muchas veces implicaban la a s o c i a c i ó n ) e n t r e c a p i t a l e s l o c a l e s y 

e x t r a n j e r o s , de la puesta en marcha de grandes i n d u s t r i a s con tecno log ía avanzada en -

un pa í s que aún no podía genera r esa t e c n o l o g í a , de la u t i l i z a c i ó n de una fue r za de - -

t r a b a j o en l a que se confundía el e s p e c i a l i s t a e x t r a n j e r o con el o p e r a r i o nac iona l . 
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