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L a h i s tor iogra f ía de la m i n e r í a en M é x i c o , inc luyendo temas 
c o m o las inversiones nacionales y extranjeras, los conflictos labo
rales, su c o n t r i b u c i ó n al desarrollo de diversas regiones de l pa í s , 
los v ínculos que el poder pol í t i co te j ió con los empresarios m i 
neros en diversos momentos del acontecer nacional , ha tenido 
en a ñ o s recientes u n auge i m p o r t a n t e , que debe insertarse en la 
l í n e a que Juan Luis Sariego, Luis Reygadas, M i g u e l Á n g e l G ó m e z 
y Javier Farrera trazaron en 1988 con el l i b r o El Estado y la mine
ría mexicana. Política, trabajo y sociedad durante el siglo XX. 1 Más re
c ientemente , en 1998, Nico lá s C á r d e n a s G a r c í a p r o f u n d i z ó esta 
l ínea de inves t igac ión en su l i b r o Empresas y trabajadores en la gran 
minería mexicana (1900-1929) .2 

Sariego et al. y C á r d e n a s G a r c í a presentan anális is de gran va
l o r sobre l o o c u r r i d o en las minas mexicanas durante el siglo X X . 
Revisan cu idadosamente varias de las h i p ó t e s i s que se h a b í a n 
discut ido e n la h i s tor iograf ía existente hasta ese m o m e n t o , en 
part icular las vertidas en el estudio p i o n e r o de M a r v i n Bernstein 
(1964), c u e s t i o n á n d o l a s y presentando nuevas perspectivas. Por 
e jemplo , C á r d e n a s G a r c í a revisa con detalle la trayectoria de la 
huelga de los mineros de Cananea en 1906 y presenta una inter
p r e t a c i ó n novedosa acerca de su sentido. 

En 2001, Juan M a n u e l Romero G i l , h i s tor iador de la Universi
dad de Sonora, q u i e n ya se h a b í a hecho notar en 1991 con su l i 
b r o El Boleo, un pueblo que se negó a morir, 1885-1954, nos entrega 
u n nuevo estudio acerca de este sector en el noroeste del país . 

R o m e r o G i l busca art icular u n a h ipótes i s sobre la m i n e r í a co
m o pivote que permi te de l imi tar u n espacio e c o n ó m i c o regional , 
al que def ine como el "sistema de l noroeste" , en el que incluye a 
los estados de Sonora y Sinaloa y al t e r r i t o r i o de Baja Cal i fornia . 
Esta h ipó te s i s guarda re lac ión c o n las contr ibuciones que M a r i o 
Ceru t t i ha hecho en referencia con la r e g i ó n del noreste de Mé
xico , en par t i cu lar sobre la f o r m a en que la e c o n o m í a de Monte-

1 Publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1988. 
2 Publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Re

volución Mexicana (INEHRM), 1998. 
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rrey contr ibuyó a de f in i r u n espacio e c o n ó m i c o regional . Más re
cientemente, el trabajo de Cami lo Contreras sobre F u n d i d o r a de 
Fierro y Acero de M o n t e r r e y y la cuenca del c a r b ó n de Coahui-
la como factores que c o n t r i b u y e n a la f o r m a c i ó n de u n espacio 
e c o n ó m i c o mediante relaciones interempresariales apunta a u n 
argumento s imilar . 3 

El l i b r o de Romero G i l dist ingue dos grandes periodos: 1850¬
1880 y 1880-1910. E n cada u n o se refiere a una serie de temát icas 
que ayudan a reconst i tu ir la d i n á m i c a de la m i n e r í a en sus diver
sos componentes : las cuestiones fiscales y la acuñac ión ; las d i f icu l
tades para conformar u n mercado de trabajo y estabilizarlo; los 
efectos de las coyunturas e c o n ó m i c a s internacionales, tan crucia
les para la m i n e r í a ; los progresos t ecno lóg i co s y su impacto sobre 
la p roduc t iv idad del sector; asimismo, la impor tanc ia de la cons
trucc ión de u n sistema de transporte y de comunicaciones (ferro
carriles y te légrafos) para la eficiencia de las empresas mineras , 
y la contr ibuc ión de la m i n e r í a a la urbanizac ión del noroeste. Vale 
la pena destacar que el tema de l o r igen de las inversiones tanto 
nacionales como extranjeras es objeto de múl t ip les referencias 
en cada u n o de los periodos analizados. 

Es i m p o r t a n t e resaltar que cada u n o de estos periodos e s tá 
v inculado con productos mineros diferentes y que esta d i s t inc ión 
tiene repercusiones sobre los efectos que la m i n e r í a posee en el 
proceso e c o n ó m i c o del pa í s : en el p r i m e r o , el desarrollo m i n e r o 
descansa esencialmente en la p r o d u c c i ó n de plata y en el o r o , 
que ya refinados y fundidos , t i enen estrechos v ínculos con las ca
sas de m o n e d a y con los procesos pol í t i cos que tuvieron W a r en 
esa é p o c a , en par t icu lar la in tervenc ión francesa y los p r imeros 
a ñ o s del por f i r i a to . 

En el segundo, el desarrol lo m i n e r o se focaliza en el procesa
m i e n t o y c o m e r c i a l i z a c i ó n de metales como el cobre, cuya re
lac ión con la indus t r ia l i zac ión capitalista en Europa y Estados 
Unidos es centra l , sobre t o d o si pensamos en el estrecho víncu
lo entre el cobre y la d i fus ión de la e lectr ic idad como herramien
ta para operar las instalaciones fabriles. 

De manera que la d i s t inc ión entre estos periodos t iene u n a 
per t inenc ia que trasciende los aspectos meramente e c o n ó m i c o s 

3 Véase Camilo Contreras: "Fundidora de Monterrey y la cuenca del 
carbón: la formación de un espacio económico a través de las relaciones 
interempresariales", IV Congreso Mexicano de Estudios del Trabajo, 
Hermosillo, Sonora, 9-11 de abril de 2003, manuscrito. J 
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o pol í t icos de la histor ia de M é x i c o e incluye la re l ac ión entre el 
desarrollo m i n e r o en este pa í s y la d i n á m i c a e c o n ó m i c a capitalis
ta m u n d i a l y su estrecho v ínculo con la i n n o v a c i ó n tecnológ ica . 

Sin embargo, Romero G i l no se detiene en consideraciones 
generales. A l contrar io , su l ib ro presenta los resultados de u n m i 
nucioso proceso de estudio de archivos de las entidades federativas, 
de las empresas y de las ciudades de la r eg ión que le interesa carac
terizar. Nos refiere el proceso de c o n f o r m a c i ó n de u n mercado de 
trabajo en t o r n o de la m i n e r í a y presenta una in formac ión de gran 
interés acerca de los vínculos entre las casas comerciales que se or
ganizan alrededor de los puertos de M a z a d á n y Guaymas y la diná
mica del sector m i n e r o en Sinaloa y Sonora. Asimismo, nos refiere 
el papel de agentes americanos y europeos en la c o n f o r m a c i ó n del 
sector minero . Muestra también las relaciones entre la actividad m i 
nera en el t e r r i to r io de Baja California, que h a b í a estudiado en su 
trabajo sobre El Boleo. 

La i n f o r m a c i ó n es tadís t ica (presentada en 71 cuadros m u y úti
les para i lustrar el razonamiento discursivo) sobre la p r o d u c c i ó n 
de plata, o r o y cobre, así como el valor de estos minerales , los da
tos sobre los ingresos de Sinaloa y Sonora provenientes de la m i 
ner ía , la cuant i f i cac ión de la i n f o r m a c i ó n acerca de la fuerza de 
trabajo y sus nacionalidades y muchos otros aspectos contr ibuyen 
a aclarar l o que p o d r í a parecer á r i d o en su e x p r e s i ó n textual . Los 
mapas para ubicar los minerales y para i n d i c a r la trayectoria de 
las l íneas ferroviarias son t a m b i é n de gran u t i l i d a d . 

N o obstante, es i m p o r t a n t e recalcar que R o m e r o G i l n o se l i 
m i t a a lo que p o d r í a m o s d e n o m i n a r las dimensiones e c o n ó m i c a s 
de la d i n á m i c a del sector m i n e r o . E n efecto, nos cuenta con de
talle c ó m o se const i tuyeron las propiedades mineras , c ó m o se 
gestaron y se ap l icaron las disposiciones legales que de f in i e ron 
la re lación entre el capital extranjero y la e c o n o m í a mexicana de la 
é p o c a . Rescata el papel de las instituciones y de los actores nacio
nales que i n t e r v i n i e r o n para darle vigencia a este sector. Busca 
relacionar a los actores c o n los provectos que se desprenden de 
las pol í t icas de l gob ierno federal , de los intereses privados y del 
m u n d o social de l trabajo en el por f i r i a to . 

Las referencias a la in tervenc ión directa de los gobernadores 
de Sinaloa y Sonora en el desarrollo de la m i n e r í a entre 1850¬
1910 e s tán salpicadas de sabrosas a n é c d o t a s sobre sus procede
res en esta mater ia , todas fundamentadas en estudios históricos 
e spec í f i cos . Visualizamos con detalle c ó m o el sector m i n e r o fue 
una de las bases centrales de l desarrollo e c o n ó m i c o de M é x i c o 
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durante el por f i r i a to y c ó m o las élites porfiristas anc laron su con
so l idac ión e c o n ó m i c a y po l í t i ca en la e x p a n s i ó n minera . 

E n una perspectiva crítica, es posible plantear que el l i b r o de 
Juan M a n u e l Romero G i l coloca sobre la mesa de debates la h i 
pótes i s del "sistema del noroeste" que se define a par t i r de la diná
mica del sector m i n e r o en esta r e g i ó n de M é x i c o . A q u í , p o d r í a 
u n o preguntarse hasta q u é p u n t o d icho "sistema" es tá generan
do espacios e c o n ó m i c o , social y e c o n ó m i c o que trasciendan la d i 
n á m i c a sectorial, centrada en la ar t icu lac ión entre la m i n e r í a y la 
e c o n o m í a in ternac iona l . Es decir , hasta q u é p u n t o la h ipótes i s 
del "sistema del noroeste" es capaz de superar la h ipótes i s m á s tra
dic ional , que se or ig ina en la teor ía de la dependencia (1969) , 4 

acerca de la e c o n o m í a de "enclave" que se ident i f icar ía con la 
central idad de la m i n e r í a y su falta de ar t iculac ión con el resto 
de la e c o n o m í a nacional de l per iodo . 

Contrar iamente a la h ipótes i s de la existencia de u n espacio 
regional del noroeste, en la que se pos tu la r í a una a u t o n o m í a re
lativa de la e c o n o m í a de esta r e g i ó n respecto de las fluctuaciones 
de la e c o n o m í a in ternac iona l , en la h ipótes i s de la e c o n o m í a de 
enclave e s t a r í a m o s postulando que el noroeste de M é x i c o ser ía 
u n caso similar al de las e c o n o m í a s de pa í ses como Bolivia, Chi
le y Perú , que en la t eor í a dependentista generaron sus respecti
vas d i n á m i c a s só lo a p a r t i r de los v ínculos de la m i n e r í a con el 
mercado internac iona l . 

Como lo a f i rman Cardoso y Faletto, las d i n á m i c a s e c o n ó m i c a s 
nacionales se d i e r o n en el marco de las e c o n o m í a s centrales de 
la é p o c a y guardaban poca si es que alguna re l ac ión con esas eco
n o m í a s . Consideramos que, a par t i r de los resultados de l estudio 
de Romero G i l , p o d r í a ser perfectamente posible pensar al no
roeste de M é x i c o en estos mismos t é rminos . E n efecto, gran par
te de los antecedentes aportados p o r este l i b r o muestran que la 
m i n e r í a o b e d e c í a a u n a l ó g i c a situada fuera de las fronteras de l 
"sistema del noroeste". 

A d e m á s , los v ínculos entre las minas, los ferrocarriles, los puer
tos y las empresas proveedoras de insumos para su o p e r a c i ó n se 
daban a par t i r de mecanismos de i n t e g r a c i ó n vertical que n o o r i 
ginaban procesos de c o o p e r a c i ó n hor izonta l . Tampoco daban l u -

4 Véase F. H . CARDOSO y E. FALETTO: Dependencia y desarrollo en América 
Latina. México: Siglo Veintiuno Editores, 1969. 
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gar a u n proceso de a c u m u l a c i ó n de capital al á m b i t o regional ya 
que las uti l idades generadas p o r la miner í a , o se re invert ían en 
las explotaciones mineras o p e r m a n e c í a n fuera de los espacios 
en las que eran generadas. 

A l agotarse el m o d e l o del desarrollo hacia fuera (en los térmi
nos que usaron Prebish y la C o m i s i ó n E c o n ó m i c a para A m é r i c a 
Lat ina en los a ñ o s c incuenta para de f in i r la d i n á m i c a e c o n ó m i 
ca lat inoamericana entre 1880-1930), regiones como el noroes
te de M é x i c o o pa í se s como Bolivia, Chile y Perú tuv ieron que 
enfrentar una re s t ruc turac ión completa de sus aparatos produc
tivos que, hasta ese m o m e n t o , h a b í a n descansado exclusivamen
te en el sector m i n e r o . 

Porque, en el f o n d o del debate, se trata de evaluar hasta q u é 
p u n t o la centra l idad de la m i n e r í a contr ibuyó o n o a darle al 
noroeste u n a pos ib i l idad de desarrollo e c o n ó m i c o autosusten-
tado, basado en u n mercado regional , sin tener que enfrentar las 
d ramát i ca s f luctuaciones a las que la e c o n o m í a in ternac iona l so
met í a a las e c o n o m í a s de enclave. 

No obstante, lo valioso de l texto de Romero G i l descansa pre
cisamente en la p r e s e n t a c i ó n de i n f o r m a c i ó n que p e r m i t e gene
rar este debate. A la vez, nos da la pos ib i l idad de in ic iar una 
ref lexión comparativa entre la r e g i ó n minera m o d e r n a de Mé
xico, asociada con el sistema del noroeste, y regiones similares 
alrededor de l desierto de Atacama y en la sierra centra l de P e r ú 
que e x p e r i m e n t a r o n procesos similares. 

Por lo cual , el de sa f ío f u t u r o acerca de la cues t ión m i n e r a des
cansar í a entonces en art icular u n a re f lex ión en la que la h ipóte
sis del desarrollo reg iona l se c o n f r o n t a r í a con la de la e c o n o m í a 
de enclave para p r o f u n d i z a r en las formas e n las que la m i n e 
ría d e s e m p e ñ ó u n papel en la e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a general de 
las naciones en las que estaba inserta, o si s implemente se l imitó 
a d e s e m p e ñ a r el papel que la t eor í a de la dependencia le asig
n ó en los a ñ o s sesenta. 

Francisco ZAPATA 
El Colegio de México 


