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L A I N D U S T R I A P E T R O L E R A mexicana s u p e r ó , tanto en sus ga
nancias que eran altas, cuanto en su p r o d u c c i ó n en cons
tante ascenso, los diez años de v io lenc ia de la revoluc ión , pero 
l a i n d u s t r i a minera sufr ió graves d a ñ o s . L a mayor parte 
de las minas se encontraban en el norte del pa í s , especial
mente en la zona dominada y frecuentemente saqueada por 
Pancho V i l l a el m á s peligroso de todos los jefes revolucio
narios . Sonora y Chihuahua , los pr incipales estados mineros 
de l a f rontera , fueron escenario de las m á s grandes batallas 
d u r a n t e la p r i m e r a etapa de la r evo luc ión , cuando Francisco 
M a d e r o luchaba contra P o r f i r i o D í a z , durante la etapa i n 
termedia , cuando los constitucionalistas lucharon contra el 
asesino de Madero , V i c t o r i a n o H u e r t a ; y durante el p e r í o d o 
f i n a l , cuando las luchas de facciones entre V i l l a y su p r i n 
c i p a l oponente m i l i t a r , A l v a r o O b r e g ó n , estaban decidiendo 
el c o n t r o l de M é x i c o . 

Como el pe t ró leo , la m i n e r í a p r o p o r c i o n ó dinero, abas
t e c i m i e n t o y apoyo a las fuerzas revolucionarias , pero su 
m a r g e n de ganancia era menor y muchas operaciones m i 
neras no p u d i e r o n soportar el esfuerzo. A u n cuando se clau
suraban las minas por breve t i empo , el d a ñ o era m u y grande 
a causa de las inundaciones , cuya r e p a r a c i ó n era larga y 
costosa. A d e m á s , los norteamericanos que v iv í an en las zonas 
mineras no p o d í a n ser evacuados s in d i f i c u l t a d en caso de 
v io lencia , porque no t e n í a n el acceso fácil al mar como los 
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extranjeros de las zonas petroleras. H a b í a las mismas d i f i 
cultades para hacer llegar los productos mineros a los mer
cados. A pesar de que las minas estaban cerca de la f ron
tera con Estados Unidos , como el terreno era m o n t a ñ o s o , 
e l transporte d e p e n d í a del fe r rocarr i l , que usaban las d i 
ferentes facciones revolucionarias porque era la me jor forma 
de transportar tropas y equipo ; las c o m p a ñ í a s petroleras, en 
cambio p o d í a n usar oleoductos y barcos. F ina lmente , m u 
chas instalaciones mineras fueron destruidas deliberadamen
te; se hostigaba y a veces se asesinaba a los empleados mexi
canos y extranjeros, durante los brotes de la xenofobia de 
V i l l a a finales de 1915 y pr inc ip io s de 1916, de spués de que 
el gobierno de Estados Unidos r e c o n o c i ó de jacto a l go
b i e r n o const i tucional is ta de Venust iano Carranza, en octu
bre de 1915. 

Antes de la revo luc ión , Estados U n i d o s h a b í a par t ic i 
pado intensamente en l a m i n e r í a mexicana. E r a n tantos los 
norteamericanos y br i tán icos , que en l a c iudad de M é x i c o 
se pub l i caba en inglés u n per iód i co i m p o r t a n t e , The Mexican 
Mining Journal, en cuyos anuncios a p a r e c í a n productos pe
ligrosos que se usaban para la e x p l o r a c i ó n y p r o d u c c i ó n m i 
nera. E n l a ex t racc ión de minerales se u t i l i z a b a n sustancias 
peligrosas, como el " C i a n u r o Standard y C i a n u r o de Sodio 
de la C o m p a ñ í a Química Roessler y Hasslacher", que se 
p o d í a n conseguir en la M e x i c a n G o l d a n d Silver 1 Recovery 
Company L t d . L a malar ia y la d i s enter í a deb i l i t aban a mu
chos, a pesar de que se contaba con los medicamentos "con
tra calenturas" de Pildoras Nacionales. L a c o m p a ñ í a anun
ciaba: "estas pi ldoras son al imentos q u í m i c o s . L a Quin ina , 
el Ca lomel y el Ar sén ico son a n t i g ü e d a d e s . Nosotros no lo 
purgamos n i lo envenenamos. N U E S T R A S P E Q U E Ñ A S P Í L D O R A S 

e n t r a n y la M A L A R I A y la d e b i l i d a d salen; usted se forta
lece y robustece cada d í a m á s " siempre, claro está, que se 
sobreviviera al t ra tamiento . U n a advertencia de los peligros 
de las explosiones se recoge de la p u b l i c i d a d de los "Eagle 
Fuse L i g h t e r " que se anunciaba COIXIO " E l m á s grande i n -
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vento j a m á s perfeccionado para e l i m i n a r los riesgos de las vo
laduras y para proteger la v i d a y los miembros del cuerpo . " 1 

Por o t ra parte, durante la R e v o l u c i ó n , se atacaba cons
tantemente a l capi ta l extran jero . The Mexican Mining Jour
nal se v i o obl igado ya en 1910, a responder en u n a nota 
e d i t o r i a l : 

E l capital extranjero no debe verse como un mal necesario 
en el desarrollo de nuestros recursos naturales, sino como una 
gran ayuda para el progreso y estímulo del desarrollo y la 
producción en todos los campos... Es verdad que estamos pa
gando una elevada tasa de interés al capital extranjero inver
tido aquí; pero como una inversión, estamos lejos de violar 
lo que ha demostrado ser una política comercial sana para el 
desarrollo de otros países que tienen y están pasando por 
el mismo estado en el que México se encuentra actualmente. 

Estados Unidos , C a n a d á , A r g e n t i n a , Sudá f r i ca , A u s t r a l i a 
y J a p ó n se menc ionaban como ejemplos de este f e n ó m e n o . 
E l e d i t o r i a l c o n c l u í a a f i r m a n d o que " l a cant idad de i n 
v e r s i ó n ex t ran jera es u n ind icador real del estado de pros
p e r i d a d o d e p r e s i ó n e n que se encuentra una n a c i ó n . " 2 

Así pues, a u n durante los mejores tiempos de la d é c a d a , 
l a m i n e r í a fue u n negocio peligroso; el c l ima del pensa
m i e n t o revo luc ionar io presionaba tanto a los inversionistas 
extranjeros , que éstos se v i e ron en la necesidad de defen
derse. Como e n el caso de la i n d u s t r i a petrolera, el p r i n c i p i o 
revo luc ionar io de que los recursos mexicanos era para los 
mexicanos e n t r ó en la C o n s t i t u c i ó n de 1917, cuyo ar t í cu lo 27 
e s t ab lec ió que todos los derechos sobre el subsuelo perte
n e c í a n a l Estado y los recursos naturales se u t i l i za r í an para 
beneficio del p u e b l o mexicano. D u r a n t e el decenio, y espe
cia lmente d e s p u é s de 1917, l a m i n e r í a y los intereses petro
leros, t u v i e r o n que enfrentar muchas dif icultades con el 
cambio de leyes, a u n cuando el gobierno de Carranza fue 

1 MMJ, vol. 10, no. 1 (enero, 1910), pp. 57, 60. 
2 MMJ, vol. 10, no. 3 (marzo, 1910), p. 15. 
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m u c h o menos estricto en sus intentos para d o m i n a r y gra
var a la indus t r i a de la m i n e r í a de l o que fue con la del 
p e t r ó l e o . 3 

L a violencia , el desorden y las leyes de la r e v o l u c i ó n 
causaron una enorme baja en las operaciones mineras . De 
acuerdo con M i r a W i l k i n s , la invers ión directa de Estados 
U n i d o s en la m i n e r í a y en la f u n d i c i ó n mexicana d i s m i n u y ó 
de $ 302 000 000 en 1914 a $ 222 000 000, u n a ca ída considera
ble que puede ser m u c h o mayor si se cuenta desde p r i n 
cipios de la d é c a d a . A l mismo t iempo, la invers ión directa 
norteamericana en p e t r ó l e o se elevaba de $ 85 000 000 a 
$ 200 000 000. 4 A u n q u e los índices de p r o d u c c i ó n i n d i c a n que 
l a m i n e r í a se r e c u p e r ó ampl iamente en 1920, los a ñ o s de 
1913 a 1916, el p e r í o d o m á s intenso de la lucha, muestran 
u n a desastrosa d i s m i n u c i ó n en plata , oro, p l o m o , zinc y co
bre , que empezaron a recuperarse en 1917.5 

L a p r o d u c c i ó n de p la ta en M é x i c o durante 1922, d e s p u é s 
de que se in ic ió la r e c u p e r a c i ó n , a l canzó el 39.2 % de l á 
p r o d u c c i ó n m u n d i a l (seguido por los Estados U n i d o s con 
2 6 . 9 1 % ) ; pero el capi ta l mexicano fue en la recuperación'^ 
mucho m á s i m p o r t a n t e que el norteamericano. L a revolu
c i ó n desa lentó las futuras inversiones estadounidenses en 
M é x i c o , como demuestra el hecho de que entre 1 728 t í tu los 
de minas concedidos en 1922 só lo 176, 10.2% del to ta l , eran 
norteamericanos; otros cuatro t í tulos t e n í a n socios norte
americanos, en tanto que los mexicanos tenían el 79 .6%. 
L a m i n e r í a s igu ió siendo u n a i n d u s t r i a fronteriza : de los 
201 permisos para e x p l o r a c i ó n emit idos en 1922, C h i h u a h u a 
ten ía el mayor n ú m e r o con 69, le s egu ía Sonora con 35-
Coahui la , Nuevo L e ó n y T a m a u l i p a s t e n í a n seis en t o t a l ; 
y de las 2 276 reclamaciones procesadas en 1922, Chihua-

3 Una excelente exposición de este punto, en B E R N S T E I N ; 1 9 6 4 Y 

pp. 1 1 8 - 1 2 3 . 
4 W I L K I N S J 1 9 7 4 , p. 3 1 . 
5 Ver Cuadro 6 , "Production of the M^xican Mining íñdus t ry ? 

1910-1920" , en B E R N S T E I N J 1 9 6 4 , p. 101. 
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h u a y Sonora registraron cada u n o 439. Coahui la tenía 40, 
N u e v o L e ó n 58 y siete Tamaul ipas . 6 

Las necesidades de los grupos revolucionarios afectaron 
de diversa manera el trabajo de las minas, especialmente 
porque muchos mineros se u n i e r o n a las fuerzas revolucio
narias. Giuseppe Gar iba ld i , n ieto del famoso revoluc ionar io 
i t a l i a n o , a d v i r t i ó en 1910 y 1911 que los trabajadores de 
sus minas de oro y p la ta estaban m á s interesados en la revo
l u c i ó n que en la m i n e r í a . Como G a r i b a l d i c o m p a r t í a la i n 
c l i n a c i ó n de sus mineros, este problema n o era tan serio para 
él como para otros propietarios m á s interesados en las ga
nancias; ce r ró sus minas y j u n t o con sus hombres se u n i ó 
a A b r a h a m Gonzá lez , uno de los ayudantes m á s fieles de 
M a d e r o , que estaba rec l inando fuerzas en E l Paso.7 De las 
minas sa l ió mucha tropa —alguna a t r a í d a por los salarios 
que pagaban las fuerzas revolucionarias— y hasta algunos 
jefes destacados, como Esteban Baca C a l d e r ó n y M a n u e l M . 
D i é g u e z , antiguos empleados de la Cananea Copper Com¬
pany. L a a t m ó s f e r a de la r e v o l u c i ó n a l e n t ó el descontento 
entre los trabajadores mineros, l o que p r o v o c ó el estallido 
de huelgas en j u n i o de 1911, en fundiciones dispersas en u n 
a m p l i o t e r r i t o r i o (Chihuahua , M o n t e r r e y y T o r r e ó n ) y en 
los campos mineros de Santa Eula l i a , Parra l , Naica y Ca
nanea. 

E n u n p r i n c i p i o , los propietar ios de minas en el lado 
de Estados Unidos no p u d i e r o n e l u d i r los problemas la
borales. E n 1911 h a b í a reclutadores revolucionarios en los 
pueblos mineros de Ar izona , C l i f t o n , Globe y M o r e n c i . 8 

H a c i a 1912 los esfuerzos del presidente Madero para re¬
c lutar fuerzas se h a b í a n extendido a l o largo de la f ron
tera; y el cónsu l mexicano en C l i f t o n c o m u n i c ó a su homó¬
logo en Douglas que ya h a b í a hecho arreglos para que 
todos los que d e s e m p e ñ a r a n servicio temporalmente , reci-

6 México , Departamento de Minas, 1 9 2 4 , pp. 1 3 9 , 1 4 5 . 
7 G A R I B A L D I , 1 9 3 5 , pp. 2 1 9 - 2 2 3 . " 

^ B E R N S T E I N , 1 9 6 4 , p. 9 8 . R I V E R A , 1 9 6 9 , p. 1 4 3 . M . Doyle a Con-

sulmex, Naco, Arizona, enero 5 , 1 9 1 1 , A S R E - 1 1 9 , L - E - 6 2 5 no. 1 2 7 ; 
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bieran, al regresar, sus empleos. 0 Para el trabajo de las minas 
eran m á s graves las constantes exigencias de las fuerzas re
volucionarias. L a mayor parte de los propietar ios t r a ta ron 
de c o n t i n u a r la misma po l í t i c a prác t i ca que adoptaron las 
c o m p a ñ í a s petroleras, es decir cooperar en la medida de lo 
posible, con los grupos que p o r el m o m e n t o estaban en 
la zona, para que n o se i n t e r r u m p i e r a el t raba jo . Pero esta 
so luc ión n o d i o siempre buenos resultados. Los explosivos 
que se usaban en el t rabajo de las minas eran u n a tentac ión 
constante para los revolucionarios , a m á s de que cualquier 
clase de equ ipo p o d í a transformarse con fines bél icos . A causa 
de la v io lencia en la que se v e í a n envueltas muchas de las 
minas se v i e r o n obligadas a suspender sus trabajos a p r i n 
cipios de l a d é c a d a . 

U n e jemplo t íp ico fue la Santa M a t i l d e M i n i n g Company 
de Dolores, C h i h u a h u a , que per tenec ía a la C o r p o r a c i ó n 
Tennessee. Esta c o m p a ñ í a i n f o r m ó en 1926 a la C o m i s i ó n 
mexicana-norteamericana de Reclamaciones que las fuerzas 
revolucionarias mexicanas y "otras fuerzas" h a b í a n atacado 
varias veces la m i n a durante el decenio anter ior l l evándose 
m i n e r a l y otras propiedades. E n el mes de a b r i l de 1911, la 
c o r p o r a c i ó n se v i o obligada a abandonar todos sus bienes 
y equipo y buscar refugio en o t ra parte. L a M o l l i e Gibson 
O i l and M i n i n g Company de Parra l , C h i h u a h u a , n o p u d o 
transportar l a m a q u i n a r i a para u n m o l i n o de 100 toneladas 
m á s a l l á de E l Paso, donde tuvo que venderse por cargos 
de almacenaje, y la p rop iedad de la c o m p a ñ í a e n M é x i c o 
fue destruida o confiscada por diferentes fuerzas en varias 
ocasiones, desde 1910. Los bienes norteamericanos abando
nados generalmente se c o n v i r t i e r o n en lugares propic ios para 
e l robo y e l saqueo. E l inspector de la aduana de E l Paso, 
Zach Cobb, d e s p u é s de arrestar a u n contrabandista mexi
cano que l levaba 531 onzas t roy de plata en u n chaleco 

9 S .M. del Toro a Consulmex, Douglas, Arizona, mayo 3, 1912, 
ASRE-119, L-E-867, Leg. 2 no. 22. M . Doyle a Consulmex, Naco, 
Arizona, enero 5, 1911, ASRE-119 , L-E-625 no. 127. B. G . H i l l a Con
sulmex, Douglas, Arizona, s.t., ASRE-119 , L-E-867, Leg. 1 no. 193. 
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de l o n a ba jo su camisa, c o m e n t ó : "suponemos que todas 
las barras de p lata contrabandeadas, han sido robadas . . . 
de las propiedades de los norteamericanos ausentes." 1 0 

T a m b i é n en Sonora h u b o problemas serios. L a L i b e r t a d 
M i n i n g and M i l l i n g Company, p rop iedad de la Ar izona Cor
p o r a t i o n , i n f o r m ó que h a b í a n abandonado su trabajo en 1911, 
porque le h a b í a n robado sus propiedades, y porque estaba 
amenazada la v ida de sus c incuenta trabajadores. H a c í a 
t i e m p o que la c o m p a ñ í a tenía problemas, porque todas las 
provisiones d e b í a n traerse a l o m o de m u í a desde el p u n t o 
m á s cercano de la v ía férrea, por u n camino de 120 mil las 
que cruzaba una r e g i ó n infestada de bandidos y revolucio
narios. A u n o de los empleados de la c o m p a ñ í a que hab ía 
s ido atacado y amenazado de muerte las autoridades civiles 
le recomendaron que dejara el pa í s . Caso s imi lar fue el de la 
Candelero M i n i n g Company, cerca de Hermo s i l l o ; entre no
v iembre de 1910 y noviembre de 1920, las fuerzas armadas 
mexicanas que entraron a la propiedad , destruyeron edi f i 
cios y se l l evaron cantidades de m a q u i n a r i a , provisiones, 
equ ipo m i n e r o y objetos personales. L a p é r d i d a de la com
p a ñ í a se e s t imó en 500 000 dó lares . La m i n a h a b í a dejado 
de ser út i l desde pr inc ip io s del decenio, de spués de u n ataque 
a rmado de los maderistas. Todos los trabajadores de la 
c o m p a ñ í a se h a b í a n incorporado a l g rupo rebelde. A n t e 
l a p r e o c u p a c i ó n del capataz, J. R . B r o w n , el juez de la 
m u n i c i p a l i d a d le aconse jó que dejara el d i s t r i t o y regresara, 
a los Estados Unidos , lo que en efecto, h i z o . 1 1 

U n norteamericano que se q u e d ó hasta 1914 i n f o r m ó que 
entre 1911 y 1914, " u n a cruel y amarga guerra [estaba] 

1 0 M e m o r á n d u m de Reclamaciones, Santa Matilde M m í n g Com
pany, julio 24, 1926, N A / Í ? G 76: USMC 125/786. Informe sobre Mollie 
Gibson O i l and Mming Company vs. México, February 10, 1932, 
N A / Í ? G 76: USMC 125/109. Zachary Cobb al secretario del Tesoro, 
septiembre 15, 1916, NA/812.63/192. 

1 1 Memorial de Reclamación,, L a Libertad Mining and Milling 
Co. , abril 14, 1936, NA/i?C7 76: USMC 125/287. Candelero Min
ing Co., Basis of Claim, N A / Í 2 G 76: USMC 125/202. Gunter vs. 
United Mexican States, junio 1, 1929, NA/J2G 76: USMC 125/636. 



396 L I N D A B. H A L L Y D O N M . COERVER 

quebrantando el dicho Estado de Sonora", que los adeptos 
de V i c t o r i a n o H u e r t a , presidente durante la ú l t i m a parte de 
este p e r í o d o , eran "excesivamente mordaces contra todos los 
americanos" y "nunca h a n perd ido la o p o r t u n i d a d de apl i
car al Presidente W i l s o n y a toda la gente de los Estados 
Unidos el b u r l ó n e insultante ep í te to de ' G r i n g o ' . " Pero 
éste n o era el ú n i c o ep í te to aplicado a les norteamericanos. 
E l doctor Francis Nicholas, admini s t rador de las minas Co
pete, al or iente de C a r b ó , Sonora, i n f o r m ó ind ignado , que 
frecuentemente escuchaba a los mexicanos "quienes buen 
cuidado ten ían de mantenerse fuera de m i vista" , manifestar 
estos sentimientos: "Hemos insul tado su bandera, hemos sa
queado sus tiendas, hemos matado a sus hombres y hemos 
[v io l ad o ; u t i l i z ando a q u í la palabra v u l g a r ] a sus mujeres. 
¿ Qué m á s podemos hacer para que peleen, gringos hi jos 
de p u t a ? " 1 2 

Quizá , la amenaza m á s grande para el laboreo de las 
minas era la de las fuerzas que estaban, nomina lmente o de 
hecho, asociadas con el jefe revo luc ionar io , Pancho V i l l a . 
Las relaciones de V i l l a con la i n d u s t r i a m i n e r a oscilaban 
entre la ex tor s ión admini s t ra t iva y la v iolencia abierta. Pero 
V i l l a t e n í a mucha necesidad de d inero , y por eso trataba 
de que se reanudaran los trabajos mineros. A l parecer, 
A S A R C O , la empresa minera y f u n d i d o r a de Guggenheim, 
hizo desde 1913 pré s t amos , forzosos o voluntar ios , a los 
vil l istas. E n 1914, el gobernador v i l l i s t a de Chihuahua , F ide l 
Ávi l a , o r d e n ó que todas las minas en el estado se abrieran 
de nuevo ba jo pena de ser confiscadas. E l mismo V i l l a , 
desafiando las advertencias del secretario de Estado norte
americano, W i l l i a m Jennings B r y a n , e m i t i ó su p r o p i o De
creto n ú m . 5 a pr inc ip io s de 1915, amenazando con la 
conf i scac ión de las minas improduct ivas , y, de hecho, con
fiscó algunas, pero al parecer los vil l istas t u v i e r o n serios 
problemas para hacerlas p r o d u c i r . O t r o prob lema para, las 
c o m p a ñ í a s era el transporte p o r fe r rocar r i l . L á z a r o de la 

1 2 Memorial del doctor Francis Nicholas, N A / i ? G 76: USMC 
125/282. 
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.Garza, uno de los consejeros financieros de V i l l a , le escr ib ió 
varias veces en 1914, e x p r e s á n d o l e el deseo de varias com
p a ñ í a s , inc luyendo la AS A R C O , de reanudar sus operaciones 
si se les daban seguridades para el transporte. Especialmente 
las fundidoras no deseaban comenzar si no se les garantizaba 
el transporte para el abastecimiento de h u l l a y c a r b ó n vege
t a l que necesitaban para sus hornos, pero como V i l l a nece
sitaba los ferrocarriles para movi l izar sus tropas y el c a r b ó n 
para los trenes era m u y difíci l de obtener, fue incapaz de 
resolver este problema logíst ico y de abastecimiento. Hac ia 
septiembre de 1915, estaba desesperado por conseguir fondos 
para su c a m p a ñ a , y ba jo amenaza de conf i scac ión t ra tó de 
obtener de los propietar ios de las minas u n p r é s t a m o for
zoso por $ 300 000 en oro. E n esta ocas ión, al parecer, H u g h 
L . Scott, general del e jérc i to de Estados Unidos , p u d o 
aplacar a V i l l a p r o p o r c i o n á n d o l e el c a r b ó n para las má
quinas . 1 3 

A l empeorar la s i tuac ión m i l i t a r de V i l l a , éste se vo lv ió 
m á s vengativo y m á s desesperado. D e s p u é s de que Estados 
Unidos r econoc ió de ¡acto a l gobierno de Carranza, vo lcó 
su i ra sobre los norteamericanos, aunque su crueldad n o se 
concentraba en u n g r u p o especial. Los secuestros se convir
t i e r o n en el me jor m o d o para hacerse de fondos. A fines 
de 1916, E n r i q u e Salas, adminis t rador de una m i n a en San 
Pedro, le e scr ib ió a De la Garza que las "barbar idades" de 
V i l l a en la r e g i ó n h a b í a n hecho imposible la c o m u n i c a c i ó n , 
y que la m i n a estaba completamente inundada . M á s ade
lante le dec í a que él mismo h a b í a sido v í c t i m a de V i l l a , 
pues lo h a b í a secuestrado en c o m p a ñ í a de su h i j o , l i b e r á n d o l o 
a él poco d e s p u é s en Parra l , pero l l evándose al muchacho. 
A f o r t u n a d a m e n t e el h i j o h a b í a p o d i d o escapar y regresar 

1 3 B E R N S T E I N , 1 9 6 4 , pp. 1 0 7 - 1 0 8 . L . de la Garza a F . Vi l la , 
octubre 2 9 , 1 9 1 4 , D L G I - I - 1 8 0 . L . de la Garza a F . Vi l la , diciembre 1 2 , 
1 9 1 4 , D L G I - F - 1 4 1 . L . de la Garza a F . Vil la , septiembre 14 , 1 9 1 4 , 
D L G I - I - 6 . L . de la Garza a F . Vi l la , diciembre 4 , 1 9 1 4 , D L G 
I - I - 2 1 . Enrique Salas a L . de la Garza, D L G I X - H - 3 . 
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con la f a m i l i a a la que Salas ya h a b í a trasladado a San 
Buenaventura para " s a l v a r l a . . . de esa reg ión infestada de 
gente t e r r i b l e . " 1 4 

L a E r u p c i ó n M i n i n g Company es buena muestra de las 
dif icultades que h a b í a en ese t iempo para comenzar en el 
negocio m i n e r o . L a c o m p a ñ í a , fundada en enero de 1917, 
comenzó sus operaciones a unas ochenta mi l las a l sur de 
E l Paso y cuarenta y cinco mil las al or iente de V i l l a A h u 
mada, C h i h u a h u a , y o p e r ó hasta octubre de 1918 b a j o 
constantes ataques de partidas revolucionarias que se d e c í a n 
vill istas. Estas tropas robaban la t ienda, secuestraban em
pleados mexicanos, p o r los que cobraban p e q u e ñ o s resca
tes, y se l levaban lejos del campo los furgones que acarreaban 
agua a l a m i n a , con l o que a veces el t rabajo se paraba 
por completo. E l 22 de octubre de 1918 el presidente, el 
admini s t rador general y el superintendente de la m i n a fueron 
secuestrados en el camino a V i l l a A h u m a d a . E l jefe de la 
banda, d e s p u é s de deambular dos d ía s p o r el campo y de 
acaloradas discusiones con los prisioneros, les d i j o que h a b í a 
dado órdenes de p e d i r $ 50 000 en oro como rescate o de 
lo cont rar io los l l eva r í an directamente con el general V i l l a . 
Como no p u d i e r o n dar esta cant idad, s iguieron deambulando 
varios d ías hasta que los l l evaron a l campamento v i l l i s ta , en 
donde el general " t u v o u n acceso de rabia y nos a m e n a z ó 
de muerte , só lo porque é r a m o s a m e r i c a n o s . . . " M á s tarde 
d i j o V i l l a que no tenía cargos en contra de n i n g u n o de los 
hombres, pero que su od io por el presidente W o o d r o w W i l ¬
son era tan grande que de todos modos los e j ecuta r í a y que 
n inguna suma de d i n e r o los p o d í a salvar. Luego " c a m b i ó 
sus t ác t i ca s " y p i d i ó $ 300 000 por permit i r le s v i v i r . F i n a l 
mente, b a j ó el precio a $ 20 000, d ic iendo "cá l lense , ya dejen 
de hablar de eso, vayan por el d i n e r o . " Por ú l t i m o se p a g ó 
el rescate, pero n o antes de varios intentos para conseguir 

1 4 Enrique Salas a L . de la Garza, diciembre 7, 1916, D L G 
IX-H-25 . 
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q u e se h ic iera en moneda confiable, es decir en oro. Ya en 
l i b e r t a d , los hombres se fueron del p a í s . 1 5 

E l inc idente m á s famoso con los vil l istas ocurr ió a p r i n 
cipios de 1916, m u y poco después de que las fuerzas cons-
t i tuc ional i s tas al mando de A l v a r o O b r e g ó n los derrotaron 
d e f i n i t i v a m e n t e . O b r e g ó n h a b í a insist ido para que los nor
teamericanos operadores de minas regresaran a M é x i c o , y 
les h a b í a p r o m e t i d o que su seguridad es tar ía garantizada 
por las fuerzas constitucionalistas. Desafortunadamente, aun
que los vil l istas h a b í a n perd ido la capacidad de m o n t a r u n 
g r a n ataque contra fuerzas b i e n organizadas, todav ía p o d í a n 
realizar p e q u e ñ o s , pero espectaculares golpes contra civiles. 
U n o de los pr imeros grupos que i n t e n t ó reanudar los tra
bajos fue de la Cusi M i n i n g Company que operaba varias 
minas en el estado de C h i h u a h u a . Todos los empleados nor
teamericanos y muchos de los mexicanos h a b í a n pasado los 
peligrosos meses anteriores en los Estados Unidos , pero a 
p r i n c i p i o s de enero, a pesar de los informes sobre los saqueos 
a su p r o p i e d a d (o q u i z á a causa de e l los ) , empezaron a pla
near el regreso a M é x i c o . P i d i e r o n a O b r e g ó n que enviara 
tropas para proteger la m i n a y para castigar a los saquea
dores, y el 4 de enero se e n v i a r o n a Cusi tres convoyes 
mi l i t a res que l levaban u n t o t a l de m i l hombres, inc luyendo 
varios empleados mexicanos de la c o m p a ñ í a . Esta acc ión 
obviamente convenció a los dir igentes de la c o m p a ñ í a de 
que h a b í a seguridad para recomenzar el t rabajo en las 
minas . 1 6 

E n la m a ñ a n a del 9 de enero de 1916, diecisiete norte
americanos y veinte mexicanos se r e u n i e r o n en E l Paso para 
regresar j u n t o s a M é x i c o y a b r i r las minas. Los ingenieros, 
los empleados y los técnicos norteamericanos v ia j a ron en u n 

1 5 Testimonio por E . F . Knotts, julio 1 5 , 1 9 2 6 , N A / i í G 7 6 : 
USMC 1 2 5 / 6 3 5 . 

1 6 C L E N D E N E N , 1 9 6 9 , pp. 1 9 7 - 1 9 8 . Secretario de Estado Lansing 
al cónsul Edwards, enero 3 , 1 9 1 6 , P i í F . f i - 1 9 1 6 , p. 6 5 0 . Recaudador 
Cobo al secretario de Estado Lansing, enero 15, 1 9 1 6 , PRFR-1916, 
p. 6 5 7 . 
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vagón del t r en , los mexicanos en otro . E l v ia je t r anscurr ió 
sin incidentes hasta que una barrera que atravesaba los 
rieles o b l i g ó a l t r en a parar, unas cinco mi l l a s a l oeste de 
una es tac ión de carga de ganado l l amada Santa Isabel. 
Cuando varios norteamericanos ba jaron, doce o quince hom
bres abr i e ron fuego sobre ellos. Todos corr ieron , pero só lo 
Thomas B . Holmes c o n s i g u i ó escapar, e s c o n d i é n d o s e en u n 
mator ra l y a r r a s t r ándose luego hasta la re la t iva seguridad 
de o t ro m a t o r r a l a ori l las del r ío , a 100 yardas del t ren . 
Hombres armados, al m a n d o del v i l l i s t a Pablo L ó p e z , se 
met ie ron a l t r en y ba ja ron al resto de los norteamericanos, 
mientras g r i t a b a n a los mexicanos, "s i q u i e r e n divertirse u n 
poco, vean c ó m o matamos a estos gr ingos" . A l l í , a u n cos
tado del t r en , dispararon sobre el resto de los norteameri
canos. D e s p u é s de escuchar los disparos que daban cuenta 
de las ejecuciones, Holmes esperó cerca de media hora y 
luego se a l e j ó corr iente abajo, a p a r t á n d o s e del t r en , hacia 
u n lugar m á s oculto , donde a g u a r d ó otros cuarenta y cinco 
minutos . M á s tarde, cautelosamente se acercó a u n a ranche
r í a donde e n c o n t r ó f ina lmente a u n "mex icano desconocido" 
que le d i j o c ó m o l legar a la c iudad de C h i h u a h u a . L l e g ó 
a l l í al despuntar l a m a ñ a n a del 11 de enero. I n f o r m a c i ó n 
posterior, recopilada p r inc ipa lmente entre los sobrevivientes 
mexicanos, ind i ca que h u b o alrededor de ochenta y cinco 
hombres en el p e l o t ó n de fus i lamiento, respaldados por cerca 
de qu in ientos hombres armados que estaban apostados en l o 
a l to del cerro . 1 7 

Esta masacre t u v o tres consecuencias importantes . E n 
p r i m e r lugar , re t rasó la r e a n u d a c i ó n de los trabajos de m i 
ner í a en todas las zonas potencialmente amenazadas p o r 
los vi l l istas . Las c o m p a ñ í a s norteamericanas, como la ASAR-
C O , la A l v a r a d o M i n i n g Company y l a Potos í Company, 
o r d e n a r o n a sus empleados que salieran de M é x i c o . E n 
segundo lugar , el inc idente susc i tó manifestaciones ant imex i -

17 Ibid. Informe de Thomas B. Holmes en Cobb a Lansing, ene
ro 12, 1916, y Cobb a Lansing no. 2, enero 16, 1916, PJ?Fi?-1916, 
p. 652. 
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canas en los Estados Unidos , p r i nc i pa lmente en la f rontera . 
E l general J o h n J. Pershing i n f o r m ó desde For t Bliss, Texas, 
que el funera l de varias de las v íc t imas h a b í a dado lugar 
a que "se hablara m u c h o de venganza" y que casi se h a b í a 
l legado a u n t u m u l t o provocado por los amigos de las vícti
mas. A pesar de que las autoridades civiles d i solvieron el 
t u m u l t o , b r o t a r o n disturbios después del cierre de las can
t inas a las 9:30 de esa noche y varios mexicanos fueron 
golpeados. A u n q u e , e x t r a ñ a m e n t e , Pershing caracterizó como 
"a legre" al á n i m o de la m u l t i t u d , adv i r t ió que el inc idente 
p u d o haber sido mucho m á s peligroso. T a m b i é n seña ló que 
los ciudadanos responsables de E l Paso estaban haciendo l o 
que p o d í a n para evitar "ataques contra mexicanos", y que 
los que inc i t aban a la m u l t i t u d eran "entrometidos , campesi
nos sin tierras e i r re sponsab le s . . . " F ina lmente , el asalto hizo 
desconfiar a los norteamericanos en la capacidad de los carran-
cistas para contro lar el p a í s ; as í comenzó a formarse el c l ima 
que c u l m i n ó en la in tervenc ión norteamericana a M é x i c o . 
Pershing c o m e n t ó : "hay poca confianza en Carranza entre 
los americanos que regresan de M é x i c o y muchos mexicanos 
t i enen la misma o p i n i ó n . P r á c t i c a m e n t e todos los ameri
canos creen que no tiene poder para const i tu ir algo que 
parezca u n gobierno estable." Curiosamente, Pershing a g r e g ó 
que mucha gente ve ía a O b r e g ó n , el p r i n c i p a l jefe m i l i t a r 
de Carranza, "como el m á s capaz de todos". A d e m á s , sent ían 
los norteamericanos que se estaba haciendo m u y poco para 
aprehender a los responsables de los asesinatos de Santa 
I sabel . 1 8 Cuando aprehendieron a Pablo L ó p e z , Estados U n i 
dos ya h a b í a mandado la e x p e d i c i ó n de Pershing a M é x i c o . 1 9 

L a r e l a c i ó n de los revolucionar ios con las c o m p a ñ í a s m i 
neras en Sonora se puede seguir en la correspondencia del 

1 8 Cobb a Lansing, enero 13, 1916, p. 655; Lansing a Cobb, 
enero 13, 1916, p. 656; Cobb a Lansing, enero 14, 1916, PRFR-Í9Í6, 
p. 657; general John J. Pershing al general Frederick Funston, enero 17, 
1916, p. 662; y cónsul Edwards a Lansing, enero 27, 1916, p. 663, 
PRFR-\916. 

1 9 Cónsul Letcher a Lansing, abril 23, 1916, p. 528, PÍ?FJR-116. 
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doctor James Douglas, con su h i j o mayor James S. Douglas. 
E l padre h a b í a hecho progresar muchas minas de cobre en 
Ar i zona y l l egó a ser el presidente de la Phelps Dodge; su 
h i j o , ingeniero , t r a b a j ó con la Phelps Dodge en la construc
c i ó n del f e r rocarr i l de Nacozari y a l l í fue adminis t rador 
de la Moctezuma Copper Company ; en tiempos de la revo
l u c i ó n h a b í a demostrado su esp í r i tu independiente y tenía 
intereses con otras empresas afines en la reg ión fronteriza 
de A r i z o n a y Sonora. A u n antes de la revo luc ión , los Douglas 
estaban conscientes y preocupados por los abusos que se 
c o m e t í a n en el gobierno de P o r f i r i o D í a z . E l padre escr ib ió 
a l h i j o , que las deportaciones de los yaquis de Sonora eran 
u n " h o r r i b l e cuadro de i n h u m a n i d a d y b r u t a l i d a d " ; negar 
estos hechos sería u n " t e j i d o de mentiras , si exonerara de 
responsabi l idad por las barbaridades de l Y a q u i al gobierno, 
de D í a z para abajo." Pero si cua lquier g rupo se i n t e r p o n í a 
" tercamente en la avalancha de l progreso moderno , se expo
ne a l e x t e r m i n i o o a que p o r l o menos l o a r r inconen . " Por 
ú l t i m o , n o aventuraba juic ios , pero s e ñ a l a b a que los yaquis 
p o d í a n haber estado peleando para conservar las in s t i tu 
ciones y bienes de la t r i b u . 2 0 

Hac ia enero de 1911, el doctor Douglas estaba tan preocu
pado p o r la s i tuac ión p o l í t i c a de M é x i c o que sol ic i tó que 
James S., aunque no era u n empleado de la Phelps Dodge, 
" t o m e conocimiento de la s i tuac ión po l í t i c a en M é x i c o ya que 
puede afectarnos." E l j o v e n Douglas d e b í a actuar por med io 
de agentes que conocía en " e l d i s t r i t o afectado, en Hermo-
s i l lo o en l a c iudad de M é x i c o " ; aconsejar a l adminis t rador 
sobre las propiedades de la Phelps Dodge en M é x i c o , y, 
en general , velar por los intereses de las dos mayores empre
sas, la Moctezuma Copper en Pilares de Nacozari y el ferro
c a r r i l de Nacozari . A u n cuando el h i i o no estar ía a careo 

J o 

en n i n g u n a de las dos empresas, se le p a g a r í a n 5 000 dó lares 
p o r tres meses de traba jo . James S. r e s p o n d i ó m u y formal
mente a su padre, aceptando el cargo de apoderado legal 

James Douglas a J . S. Douglas, octubre 30, 1909, L W D . 
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p o r el t i e m p o seña l ado , pero adv i r t i endo que cuando se 
c u m p l i e r a e l plazo se l o ent regar í a a J. S. " S i d " W i l l i a m s , 
admin i s t r ador de la Phelps Dodge en M é x i c o . T a m b i é n esta
b l e c i ó que " d e b e r á entenderse que t r a b a j a r é con el señor 
W a l t e r Douglas [su hermano] director general de la Phelps 
Dodge a n d Company, y que m a n t e n d r é a ambos informados 
de t o d o . " 2 1 

L a s i t u a c i ó n en Sonora era m u y tensa en este t i empo ; 
e l 27 de febrero el t r e n de Sid W i l l i a m s fue interceptado 
p o r una banda de trescientos " revoluc ionar ios " a l m a n d o 
de A r t u r o L ó p e z . E l guardafrenos e scapó y regre só a I s á b a l , 
desde donde av i só a W i l l i a m s que al nor te de este p u n t o es
taban cortadas todas las comunicaciones te legráf icas . W i l l i a m s 
p u d o comunicarse con James S. en Douglas, A r i z o n a , a tra
vés de Cumpas, con u n telegrama que l legó a las 11:30 a.m. 
d e l d í a siguiente. James S. p a r t i ó inmediatamente para al
canzar e l t r e n ; l l egó a Fronteras a las 5:30 de la tarde. A l l í 
se e n c o n t r ó con que los insurrectos se h a b í a n i d o varias 
horas antes, as í que te legraf ió a W i l l i a m s p i d i e n d o que 
tra jera e q u i p o para reparar el d a ñ o de u n puente volado 
e n la l ínea d e l f e r rocar r i l . W i l l i a m s l legó a l a medianoche 
y a las 9:30 de la m a ñ a n a siguiente el d a ñ o estaba reparado; 
los trenes c o r r i e r o n n o r m a l m e n t e a la 1:00 de la tarde. 
Douglas a g r e g ó en su i n f o r m e : "S id y yo tuv imos esta 
m a ñ a n a u n a p l á t i c a m u y satisfactoria, y él es tá seguro de 
la s i t u a c i ó n " , aunque o m i t i ó decir q u é e n t e n d í a p o r "se
g u r o " . 2 2 

U n a carta de W a l t e r Douglas a su padre ind ica que el 
p rob lema cont inuaba . E n a b r i l de 1911, A g u a Prieta , el pue
b l o f ronter izo a l o t r o lado de Douglas, A r i z o n a , fue atacado 
por los revolucionarios . Cuando W a l t e r l l egó , se e n c o n t r ó 
c o n que los insurrectos h a b í a n tomado el pueb lo y estaban 
p a t r u l l a n d o a unos veinte pasos de la l í n e a fronter iza , de 

2 1 James Douglas a J . S. Douglas, enero 27, 1911; J . S. Douglas 
a James Douglas, enero 31, 1911, L W D . 

2 2 J . I . Williams a J . S. Douglas, febrero 28, 1911; J . S. Douglas 
a James Douglas, febrero 28 o marzo 1, 1911, L W D . 
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frente a u n grupo de soldados de Estados U n i d o s que se 
hal laban en el o t ro lado. Douglas in tentó cruzar la l ínea 
para averiguar sobre u n o de sus empleados que ese d í a h a b í a 
entrado a M é x i c o para l levar armas y municiones a F ron
teras. Mientras esperaba, W a l t e r fue testigo del asesinato de 
u n hombre al que descr ib ió como " e l pobre v ie jo J u l i á n 
G a r c í a " , que era el jefe del resguardo aduanal y a q u i e n 
él y el doctor Douglas h a b í a n vis i tado el s á b a d o anter ior . 
A l parecer, el h o m b r e h a b í a sido capturado y cuando l o 
l levaban a la caseta de guardia , u n joven lisiado, residente 
de Agua Prieta, c a m i n ó hacia él y le d i s p a r ó al corazón , 
probablemente a causa de una enemistad personal. D e s p u é s 
de este inc idente r i joso , Douglas d e s c u b r i ó con a l iv io que 
su empleado se encontraba en l a es tac ión del t r en y, m i l a 
grosamente, estaba ileso, a pesar de que varios de sus com
p a ñ e r o s h a b í a n m u e r t o o estaban heridos, inc luyendo u n 
empleado norteamericano de la m i n a de Pilares de Teres. 
Lamentablemente o se ha l l aban en el t ren o estaban es
perando en la e s tac ión cuando la ocuparon los revolucio
narios, quienes a t ra je ron el fuego de los federales a l disparar 
por las ventanas. E l empleado de Douglas y los otros n o 
combatientes se pro teg ieron det rá s de la caja fuerte, l o que 
no era mucha pro tecc ión , porque las balas v e n í a n de todas 
partes del ed i f ic io ; h a b í a sobrevivido por p u r a suerte. W a l t e r 
adv i r t ió a su padre que a u n cuando los federales fueran 
capaces de d o m i n a r a los insurgentes, éstos- seguramente 
c ruzar í an hacia Estados Unidos , l o que p r o v o c a r í a "consi
derable desorden", y cons t i tu i r í a una " g r a n amenaza a la 
p rop iedad y la v i d a " . Por l o t anto p e d í a que su padre per
suadiera al departamento de Guerra de que reforzara la f ron
tera para evitar t a l entrada . 2 3 James S. escr ib ió a su padre 
seis semanas m á s tarde, d e s p u é s de la renunc ia del presi
dente Díaz- le i n f o r m a b a que la s i tuac ión se h a b í a calmado 
u n jpoco pero que le preocupaba la seguridad de u n v ie jo 
amigo que estaba a ú n en la cárcel de A g u a Prieta. Para'esta 

2 3 Walter Douglas a James Douglas, abril 15, 1911, L W D . 
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fecha, los maderistas t en ían el contro l . T a m b i é n estaba 
preocupado por los cambios de gobierno en la c iudad de 
Nacozar i , porque eso era i m p o r t a n t e para el t rabajo de l a 
m i n a . I n f o r m a b a que la s i t u a c i ó n se estaba calmando en 
la zona, pero " n o puedo menos que esperar problemas por 
a l g ú n t i e m p o . " 2 4 

Para el 5 de j u l i o , los Douglas h a b í a n llegado a u n 
acuerdo t o t a l con el n ü e v o gobierno, en parte por los bue
nos oficios de M a n u e l Calero, que h a b í a sido su abogado 
en M é x i c o . Calero, el nuevo secretario de Fomento en el 
gobierno revoluc ionar io , h a b í a escrito al doctor Douglas para 
i n f o r m a r l e que de todos sus asuntos legales se encargar í a 
Jorge Vera E s t a ñ o l , su ant iguo socio. (Cuando Francisco 
M a d e r o a s u m i ó la presidencia Calero fue secretario de Re
laciones Exteriores; Vera E s t a ñ o l fue el secretario de Edu
c a c i ó n con V i c t o r i a n o Huerta . ) Calero t a m b i é n h a b í a puesto 
a l d í a a l doctor Douglas sobre los sucesos pol í t icos mexica
nos, i n d i c á n d o l e que el general Bernardo Reyes, anterior
mente gobernador de Nuevo L e ó n , que h a b í a fomentado 
planes contra el gobierno de D í a z , se h a b í a u n i d o a Madero , 
y Douglas expre só su a p r o b a c i ó n . (Desafortunadamente, Re
yes se l e v a n t a r í a m á s tarde contra Madero . ) L a carta de 
Douglas a Calero e x p r e s ó su c o m p r e n s i ó n porque el interés 
de Calero en los asuntos nacionales d e b í a absorberle mucho 
t i e m p o y ded icac ión , pero esperaba que "condiciones m á s 
estables le p e r m i t i e r a n dedicar mayor a t e n c i ó n a los nego
cios" . 2 5 E l caso parece que h a b í a sido u n poco diferente, s in 
embargo, ya que en el mes de j u l i o Calero dispuso que u n 
tercero manejara los intereses de la Phelps Dodge, y el 
doctor Douglas escr ib ió a James " . . . e n M é x i c o estamos 
a l p r i n c i p i o no al f i n a l del p rob lema . " 2 6 

2 4 J . S. Douglas a James Douglas, junio 1, 1911, L W D . 
2 5 James Douglas a J . S. Douglas, julio 5, 1911; James Douglas 

a Manuel Calero, junio 23, 1911; Manuel Calero a James Douglas, ju
nio 12, 1911, L W D . 

2 6 James Douglas a J . S. Douglas, julio 26, 1911, L W D . 
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Su observac ión era correcta; los Douglas c o n t i n u a r o n es
cr ib iéndose sobre los vericuetos de la p o l í t i c a mexicana y la 
guerra c i v i l . E n marzo de 1912 el doctor Douglas e scr ib ió 
de nuevo a su h i j o James para que actuara como consejero de 
los intereses de la Phelps Dodge, y le expresaba su deseo 
de que t an pocos norteamericanos como fuera posible v i a j a ran 
o res idieran en M é x i c o hasta que el p e r í o d o de " i n q u i e t u d , 
posiblemente de v io l enc i a " hub iera t e rminado . James S. pa
saba gran parte de su t i empo al sur de la f rontera , y p r o n t o 
l legó a comprometerse en l a d i recc ión de la o t ra g ran com
p a ñ í a de cobre sonorense, la Cananea. 2 7 L a r e b e l i ó n chi-
huahuense de Pascual Orozco estaba pasando a Sonora; a l a 
vez, el estado se encontraba pro fundamente envuel to en 
el m o v i m i e n t o contra V i c t o r i a n o H u e r t a (qu ien h a b í a asu
m i d o la presidencia de spués del asesinato de Francisco M a 
dero) y en los combates entre Pancho V i l l a y los constitucio-
nalistas a l m a n d o de Carranza y O b r e g ó n . E l 8 de j u l i o 
de 1912, el j o v e n Douglas estaba preocupado porque p o d í a 
l legar u n g r u p o de revolucionarios de C h i h u a h u a . E n a b r i l 
de 1913, James S. i n f o r m ó que los trabajos en Cananea se 
h a b í a n i n t e r r u m p i d o , en g r a n parte deb ido a la. d i f i c u l t a d 
de conseguir suficiente p r o v i s i ó n de combustibles. Su padre 
le r e s p o n d i ó que la s i tuac ión mexicana era confusa y que 
era dif íci l formarse una o p i n i ó n . Esperaba u n a acc ión enér
gica de Ignac io Pesqueira, gobernador de l estado, pero desa
for tunadamente Pesqueira no tenía n i hombres n i d inero , 
y h a b í a fracasado a l querer d o m i n a r la v iolencia . 

Por esta época , los trabajos de la Phelps Dodge en Na-
cozari estaban amenazados p o r u n a epidemia de t i foidea 
que las circunstancias de la r e v o l u c i ó n ayudaban a propagar. 
A ú n así , Douglas adv i r t ió que u n paro de l a Cananea u otras 
plantas ser ía a n t i d i p l o m á t i c o , porque " e l hambre a veces 
a c t ú a como i r r i t a n t e en lugar de sedante" (es de suponer 
que se re fer ía a los trabajadores de la c o m p a ñ í a c u p r í f e r a ) . 
E l 13 de mayo, James S. estaba m á s op t imi s t a , porque Ca-

2 7 James Douglas a J . S. Douglas, marzo 8, 1912; J. S. Douglas 
a James Douglas, julio 8, 1912, L W D . 
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nanea tenía u n nuevo prefecto que era cuerdo y capaz, pero 
le preocupaba la v u l n e r a b i l i d a d de Cananea mientras n o se 
designara u n comandante m i l i t a r para la zona. M i e n t r a s 
t an to , los trabajadores desocupados h a b í a n empezado a 
b lanquear las cercas de la c o m p a ñ í a ; la p r o d u c c i ó n de cobre 
se m a n t u v o en dos mi l lones y medio de l ibras al mes, a pesar 
de que, en o p i n i ó n de Douglas, "las condiciones generales 
en M é x i c o d i f í c i lmente p o d r í a n ser peores de l o que son 
actualmente . " E n este t i empo, James S. estaba v i v i e n d o de l 
l ado de Estados Unidos , dec i s ión que su padre aprobaba en 
esas circunstancias, e instaba a su h i j o a recordar que su 
seguridad era i m p o r t a n t e m á s desde u n p u n t o de vista nacio
n a l que personal. E l doctor Douglas s e ñ a l a b a que en u n a 
o c a s i ó n previa el h i j o estuvo a p u n t o de que una m u l t i t u d 
l o matara y dec ía , "si eso hub iera sucedido, h a b r í a envue l to 
en una guerra a los Estados Unidos , y en u n p e r í o d o t a n 
cr í t ico como éste, pienso que todo americano debe ser m u y 
precavido para que n i n g u n o de sus actos agrave las delica
das relaciones actuales de los dos p a í s e s . " 2 8 

Los problemas po l í t i cos entre los diferentes grupos so¬
norenses c o n t i n u a r o n afectando los intereses de los Douglas 
e n Nacozari y Cananea. O p i n a b a James S. que " . . . el pro
b lema está entre nuestros amigos de Sonora, que e s t án celosos 
unos de otros y cada u n o tiene su p r o p i o o b j e t i v o . . . " L a 
s i t u a c i ó n en Cananea era peor que la de Nacozari . E l doctor 
Douglas c o m e n t ó a su h i j o , de spués de u n cierre t empora l 
en Nacozari , " e l p r o b l e m a en Nacozari probablemente fue 
fomentado por agitadores pol í t icos , pero a fortunadamente 
tenemos m u y pocos de esta clase en Nacozari , comparados 
con los que ustedes t ienen en Cananea." S in embargo, como 
las tropas constitucionalistas d o m i n a r o n el estado, las con
diciones m e j o r a r o n tempora lmente . E l j o v e n Douglas n o t i 
f icó a su padre u n a ganancia neta de $ 276 000 d ó l a r e s en 

2 8 J . S. Douglas a James Douglas, abril 6, 1913; James Douglas 
a J . S. Douglas, abril 22, 1913; J . S. Douglas a James Douglas, 
abril 27, 1913; J . S. Douglas a James Douglas, mayo 5, 1913; James 
Douglas a J . S. Douglas, mayo 14, 1913, L W D . 
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octubre de 1913; James S. c o m p r ó u n gran n ú m e r o de accio
nes de la Greene Cananea a finales de ese año , y vend ió con 
u t i l i d a d algunas de ellas a pr inc ip io s de 1914. James S. 
e scr ib ió a su corredor de bolsa que a pesar de la buena pro
d u c c i ó n , " . . . n o tenemos u n gob ierno para apoyarnos", y 
" e l negocio está expuesto a exp lotar en cualquier momen
t o . . . " E l doctor Douglas t a m b i é n era pesimista, s ent í a que 
Carranza, a u n cuando pudiera sacar a H u e r t a del p a í s y 
llegar a presidente, a ú n tendr í a que enfrentarse a u n serio 
reto de V i l l a : " . . . t e m o —comentó— que no reine la paz." 
E n agosto de 1914, nuevamente d e j ó de operar la Cananea; 
y en noviembre de ese a ñ o , el j o v e n Douglas, d e s p u é s de 
algunas di f icultades con la d i recc ión de la Cananea, r e n u n 
c ió a su puesto. 2 9 

James S. Douglas c o n t i n u ó v i v i e n d o en Ar izona , y man
t u v o in formado a su padre sobre la s i tuac ión en la f ron
tera. Sus cartas deta l lan l a concentrac ión de las tropas de 
Estados U n i d o s en la zona y el deter ioro tota l de la situa
c i ó n po l í t i c a mexicana. E n a b r i l de 1916, su padre c o m e n t ó 
desfavorablemente sobre la posible guerra entre los dos 
pa í se s : " u n a guerra con M é x i c o sería ignominiosa , y m u y 
di f íc i l de manejar ; el resultado en n i n g ú n caso engrande
cer ía n i el c réd i to n i el adelanto de este p a í s . " Cuando 
escr ib ió esta ú l t i m a carta de provecho para su h i j o , l a ex
p e d i c i ó n de Pershing ya se encontraba en el nor te de M é x i 
co . 3 0 Las empresas de los Douglas c o n t i n u a r o n prosperando 
a pesar de la s i tuac ión en la f rontera y trasladaron cada vez 

2 9 J . S. Douglas a James Douglas, mayo 19, 1913; James Douglas 
a J . S. Douglas, junio 2, 1913; J . S. Douglas a Julius Liberman, octu
bre 29, 1913; J . Liberman a J . S. Douglas, noviembre 8, 1913; James 
Douglas a J. S. Douglas, noviembre 14, 1913; J . S. Douglas a James 
Douglas, noviembre 15, 1913; James Douglas a J . S. Douglas, diciem
bre 19, 1913; J . S. Douglas a J . Liberman, enero 30, 1914; James 
Douglas a J . S. Douglas, febrero 25, 1914; J . S. Douglas a James Dou
glas, agosto 13, 1914; James Douglas a J . S. Douglas, noviembre 6, 
1914, L W D . 

3 0 J . S. Douglas a James Douglas, febrero 28, 1915 y marzo 9, 
1915; James Douglas a J . S. Douglas, abril 17, 1916, L W D . 



L A F R O N T E R A Y L A S M I N A S 409 

m á s y m á s sus intereses a At izona . E l doctor Douglas r e n u n c i ó 
e n 1916 como presidente de la Phelps Dodge y l o suced ió 
W a l t e r ; James S. se c o m p r o m e t i ó en el desarrollo de la U n i t e d 
Verde E x t e n s i ó n en Jerome, Ar i zona , y en dic iembre de 1914 
d e s c u b r i ó u n a veta de cobre de cinco pies, clasificada en 45 % 
que en pocos años p r o d u j o ganancias de m á s de $ 50 000 G00.3 1 

Los intereses de los Douglas n o estaban s ó l o en el cobre 
y los ferrocarriles, que eran m u y importantes para el des
a r r o l l o de la m i n e r í a , sino t a m b i é n en bancos y c o m p a ñ í a s 
de servicios púb l i co s . James S. Douglas era e l presidente del 
B a n k of Douglas en esta época y t a m b i é n d i r i g í a u n grupo 
de p l a n e a c i ó n que i n c o r p o r ó a la Douglas I m p r o v e m e n t 
C o m p a n y "para o p e r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de una p lanta 
de luz y fuerza, sistema telefónico, p lanta de h ie lo y sistema 
h i d r á u l i c o " . L a dependencia de otras industr ias de la indus
t r i a m i n e r a se nota en los p ré s t amos pendientes del Bank 
of Douglas en j u l i o de 1911. D e cincuenta y cuatro présta
mos pendientes, doce estaban garantizados por acciones de 
la Phelps Dodge y cinco m á s p o r otras acciones mineras. 
Otras doce eran hipotecas sobre tierras, y las restantes se 
d i s t r i b u í a n entre acciones de diferentes tipos como petró leo , 
carne, seguros y farmacias, con u n par asegurado por bonos 
de a r rendamiento de bodegas. Douglas, Ar izona , era en 
efecto, el pueblo de una f a m i l i a y de u n a c o m p a ñ í a . 3 2 

L a f a m i l i a Douglas p u d o sobrevivir y prosperar en esta 
s i t u a c i ó n porque la apoyaba u n a c o m p a ñ í a poderosa y bien 
establecida; estaban asociados con las dos c o m p a ñ í a s cuprí
feras m á s importantes , que o b t e n í a n mayores ganancias en 
Sonora, y fueron capaces de cambiar sus intereses a Ar izona 
cuando las condiciones fueron difíci les en M é x i c o . Como se 
d i j o antes, muchas operaciones marginales se h a b í a n paral i 
zado a p r inc ip io s de la década , y la mayor parte de las grandes 
empresas f ina lmente quedaron fuera de combate en la lucha 
entre V i l l a y O b r e g ó n en 1915 y los de sórdenes subsiguien-

8 1 C L E L A N D , 1 9 5 2 , pp. 1 6 1 - 1 6 2 , 1 9 3 , 2 4 1 . 
3 2 C L E L A N D , 1 9 3 2 , Lista de préstamos pendientes, The Bank of 

Douglas, julio 2 1 , 1 9 1 1 , L W D . 
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tes en el estado en 1916. E l cónsul en Sonora, S í m p i c h , 
escr ib ió al secretario de Estado, Rober t Lans ing , que varias 
de las minas principales , inc luyendo L a Colorada, L a Cobri
za y E l P lomo, y algunas explotaciones m á s p e q u e ñ a s que se 
las arreg laron para sobrevivir , h a b í a n cerrado e n los p r i 
meros meses de 1916. Los problemas que forzaron este resul
tado f u e r o n los altos impuestos a la e x p o r t a c i ó n de barras 
de oro y plata , las constantes incursiones de diferentes fac
ciones y bandidos , las condiciones de inseguridad del t raba jo 
y los problemas para el transporte de provisiones. T a m b i é n 
i n f l u y e r o n las amenazas contra los empleados norteameri
canos y el vandal i smo en las propiedades de la c o m p a ñ í a . 

L a m i n a W a s h i n g t o n cerró en j u n i o , d e s p u é s de l asesi
nato de W . R. D ickson ; la de San X a v i e r —que manejaba 
Saughl in y Schrater—, u n a de las grandes minas que, j u n t o 
con Cananea, Nacozari y E l T i g r e , funcionaba a ú n , t a m b i é n 
cerró. Las autoridades mi l i tares de jacto —no los revolucio
narios— h a b í a n decomisado la mercanc í a del a l m a c é n y ha
b í a n pagado a diez centavos de d ó l a r en billetes que no 
t e n í a n n i n g ú n valor . E x c e p c i ó n hecha de las minas m á s 
grandes y product ivas , la indus t r i a de l estado q u e d ó casi 
paral izada. 3 3 

A pesar de estos problemas, las relaciones entre los re
volucionarios y las c o m p a ñ í a s mineras en Sonora fueron m u y 
diferentes a l antagonismo abierto que preva lec í a en las zonas 
vill istas desde finales de 1915. Como gobernador del estado, 
Plutarco Elias Calles hizo grandes esfuerzos para que al me
nos se m a n t u v i e r a n las minas m á s importantes (Cananea, 
Nacozari y E l T i g r e ) . Hasta ese momento , todas las com
p a ñ í a s h a b í a n procurado ponerse de acuerdo con cualquiera 
que tuviese el poder. E n mayo de 1915, p o r e jemplo , la 
Cananea Consol idated Copper Company estuvo cooperando 
con las fuerzas de J o s é M a r í a Maytorena . És te h a b í a sido 
gobernador de Sonora durante la presidencia de Francisco 

8 3 F . S ímpich al secretario de Estado, septiembre 15, 1916, N A 
812.63/184. 
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M a d e r o , pero en esa fecha se h a b í a u n i d o a Pancho V i l l a 
y d o m i n a b a temporalmente gran parte del estado. U n of ic ia l 
de la inte l igencia m i l i t a r de Estados U n i d o s i n f o r m ó que 
las fuerzas de Maytorena u t i l i z aban la f u n d i d o r a de Cananea 
para hacer casquillos de ar t i l l er ía de tres pulgadas. " N o 
pagan por nada —decía del oficial— simplemente presentan 
a l a Copper Company u n a l ista de los materiales que ne
cesitan para la manufac tura de los casquillos y el t raba jo 
lo hacen soldados mexicanos ba jo l a superv i s ión de sus o f i 
ciales". Los mexicanos h a c í a n cien casquillos a l d ía , a pesar 
de que los trabajadores no eran expertos. E n todo caso, 
la c o m p a ñ í a casi n o funcionaba en ese t iempo. Su fuerza 
n o r m a l de 4 000 trabajadores se h a b í a reducido a 400, que 
se dedicaron a cuidar las minas para evitar inundaciones 
o h u n d i m i e n t o s . Las minas m á s p e q u e ñ a s h a b í a n cerrado 
en 1915 y 1916, y muchas de ellas j a m á s v o l v i e r o n a a b r i r . 3 4 

A causa de la r e l ac ión que ex i s t í a entre las economía s 
de las dos regiones, la p a r a l i z a c i ó n de la indus t r i a mexicana 
a fec tó a toda la f rontera . Las minas de c a r b ó n en ambos 
lados t u v i e r o n problemas porque varias fundidoras de meta l 
cerraron y u t i l i z a r o n u n a cant idad menor de su p r o d u c t o 
E n 1915, Ernesto Madero (pariente del jefe revoluc ionar io) 
t ra tó de vender sus minas de c a r b ó n cerca de Eagle Pass, 
Texas, a u n compatr io ta que antes compraba grandes can
tidades de c a r b ó n para su f u n d i d o r a de zinc cjue estaba en 
el mismo lugar . Madero hizo ver que las minas estaban 
ociosas debido a la " s i t u a c i ó n mex icana" ya cj ue gran parte 
de su producto se v e n d í a anter iormente a fundidoras de 
meta l en M o n t e r r e y y T o r r e ó n ahora improduct ivas . E l cono
cido de Madero rechazó la oferta ya que su p r o p i o negocio 
tampoco funcionaba p o r las condiciones exis tentes 3 5 

3 4 J . A. Ryan, oficial de inteligencia al Department Engineer, 
Southern Department, mayo 3, 1915, N A / Í 2 G 165, 8536-7. Véase , por 
ejemplo, Richfield Copper Co. vs. México , mayo 20, 1932, NA/ÄC7 76: 
USMC 125/399, y memorial del doctor Francis Nicholas, N A / Í 2 G 
76: USMC 125/635. 

3 5 Quejas, 1912, Ca j a 5, Expediente 2, Archivo General de la 



412 L I N D A B . H A L L Y D O N M . C O E R V E R 

E l Paso, Texas, se v io m u y afectado. L a c iudad hab ía 
crecido alrededor del ferrocarr i l que daba servicio a las zonas 
mineras m á s importantes en ambos lados de la f rontera . 

Su s i tuac ión era m u y ventajosa tanto para las fund i 
doras como para los centros de abastecimiento de los cam
pos mineros. Las f irmas locales v i e ron florecer sus negocios 
con la v e n í a de art ículos personales de p r i m e r a necesidad 
o de l u j o para los trabajadores o d u e ñ o s de las minas, y de 
enorme cant idad de materiales para la m i n e r í a . M u c h o del 
negocio norteamericano con las minas mexicanas se hac í a 
por m e d i o de esta c iudad. C o n frecuencia se reclutaba en 
E l Paso a los mineros mexicanos que cruzaban la f rontera . 

E n 1920, 2 9 % de la fuerza de trabajo se empleaba en 
l a indus t r i a , 17% en el comercio y 15% en el transporte. 
L a i n d u s t r i a minera generaba recursos que sos tenían estos 
empleos en las zonas mineras del oeste tic Texas, A m o n a , 
N u e v o M é x i c o en Estados Unidos , y C h i h u a h u a y Sonora 
en M é x i c o , pero de no poco peso eran t a m b i é n los estados 
m á s alejados corno Durango , Baja C a l i f o r n i a y Coahui l a . 3 6 

L a f u n d i c i ó n era la i n d u s t r i a m á s i m p o r t a n t e en E l 
Paso. E l Paso Smelter era la que empleaba m á s trabajadores, 
especialmente mexicanos. C o m o per tenec ía a la A S A R C O 
compraba toda clase de m i n e r a l de cobre, plata , p l o m o y 
oro . S e g ú n los informes, en 1903 tenía I 500 trabajadores 
l o que la colocaba entre las fundidoras m á s grandes del 
m u n d o . C o n t r i b u í a con u n m i l l ó n de dó la re s mensuales a la 
e c o n o m í a de la c iudad. D u r a n t e la r evo luc ión , se r edu jo 
m u c h o el abastecimiento de minerales de M é x i c o por lo 
que se t r a í an embarques de p l o m o desde Colorado, Ar izona 
y Nuevo M é x i c o , pero no se p u d i e r o n sostener al mismo 
a l to n i v e l . Por esta razón, la f u n d i d o r a a u m e n t ó su propor
c ión de fund ic ión de cobre, ya. cjue se abas tec ía de sus 
propias minas de Santa R i t a en Nuevo M é x i c o . A u n q u e 

Nación , Departamento de Trabajo. Ernesto Madero a L . de la Garza, 
julio 27, 1915, D L G I X - H - 1 6 ; De la Garza a Madero, agesto 9, 1915, 
D L G I2C-1Í-17. 

A 0 M A R T Í N E Z , 1978, pp. 32-35. G A R C Í A , 1981, p. 18. 
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la f u n d i d o r a ten ía problemas con su abastecimiento y aun
que E l Paso era lugar de refugio para muchos mexicanos que 
h u í a n de l a v io lencia de la revo luc ión , la f u n d i d o r a n o fue 
i n m u n e a los problemas laborales de la década . E n 1913, 
los trabajadores mexicanos se fueron a la huelga para con
seguir u n aumento de t re inta y cinco centavos por d í a , lo 
que significaba u n salario de $ 1.75, y algunos p i d i e r o n una 
reducc ión de la jo rnada labora l de doce a ocho horas. F ina l 
mente, 650 mexicanos y cinco carpinteros anglos abandona
r o n el t raba jo . Pero el i n t e n t o f racasó porque la c o m p a ñ í a 
t r a j o a los rang&rs de Texas para r e p r i m i r la huelga, d e s a l o j ó 
a algunos trabajadores ele las casas que p e r t e n e c í a n a la 
c o m p a ñ í a y l levó obreros negros de Louis iana y del este 
de Texas para r o m p e r la huelga. Algunos de los mexicanos 
regresaron a su trabajo, pero la f u n d i d o r a se n e g ó a retomar 
a muchos . 3 7 

A lo largo de toda la frontera , mineros y c o m p a ñ í a s que 
t ra taban de salvar sus negocios vo lv i e ron su a t e n c i ó n al lado 
norteamericano. L a Pr imera Guerra M u n d i a l h a b í a estimu
lado de manera f o r t u i t a la demanda de cobre, h a b í a pro
vocado u n alza i m p o r t a n t e en el precio y h a b í a aumentado 
l a ac t iv idad en las minas de Ar izona . E l cobre era consi
derado t a n i m p o r t a n t e en a b r i l de 1917, que el secretario 
de l I n t e r i o r escr ib ió a l secretario de Estado que en una 
c o n v e r s a c i ó n con W a l t e r Dougias, se h a b í a enterado de que 
la Phelps Dodge estaba pensando en cerrar todas sus minas 
mexicanas, las cuales estaban produc iendo 125 000 000 l ibras 
ele cobre a l a ñ o . E l secretario p i d i ó a Dougias que, como 
m i e m b r o de l Consejo de Defensa Nac iona l , le i n f o r m a r a 
antes de actuar. T a m b i é n se p r e o c u p ó p o r e l efecto po l í t i co 
que t e n d r í a el cierre de las minas : 50 000 hombres ser ían 
despedidos de l t raba jo y así e s ta r í an disponibles para una 
revo luc ión contra e l presidente Venust iano Carranza. Pero 
•el secretario estaba consciente de los problemas: el costo de 
p r o d u c c i ó n p o r l i b r a se h a b í a dupl icado en e l ú l t i m o a ñ o , 

3 7 G A R C Í A , 1981, pp. 18-20, 107-108. 
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sobre todo en los ú l t i m o s dos meses; a d e m á s , las condiciones 
de trabajo eran "casi impos ib les " . 3 8 A más , los problemas 
que causaban bandidos y revolucionarios , y la desorgani
zac ión social en el campo h a b í a n ocasionado grandes d i f i ¬
d e l estado cons ideró necesario decretar la pena de m u e r t e 
p o r robo c o m ú n . Para que su advertencia n o se pasara p o r 
a l to , o r d e n ó al comandante m i l i t a r del pueblo que aplicara 
el castigo en los pr imeros dos o tres casos que surg ieran . 3 9 

Muchos mineros mexicanos, algunos que h a b í a n l legado 
d e l sur, enfrentados a la v io lencia y al desorden de la é p o c a 
cruzaron la f rontera , muchos para siempre, en busca de con
diciones m á s seguras. E n u n i n f o r m e de mediados del dece
n i o de los años veinte, se dice que el 4 3 % de la fuerza 
de trabajo en las minas de cobre de Ar i zona era mexicana ; 
indudablemente , muchos mineros h a b í a n aprendido su o f i 
cio en M é x i c o . 4 0 

Los hombres de negocios y muchos trabajadores encon
t r a r o n m á s seguro irse al lado fronter izo de Estados U n i d o s , 
a pesar de que la Pr imera Guerra M u n d i a l h a b í a dado u n 
tremendo i m p u l s o a la m i n e r í a en todas partes. Cananea 
y Nacozari t raba ja ron a toda su capacidad gran parte de 
1917 y 1918 a pesar del frecuente pel igro. E l gobierno mex i 
cano, desde 1917 en adelante, t ra tó por lo general de estimu
la r el resurgimiento de la i n d u s t r i a y el regreso de adminis
tradores y técnicos extranjeros. 

L a m i n e r í a de cobre h a b í a sido una act iv idad i m p o r 
tante en A r i z o n a desde la d é c a d a de 1880 en adelante; la 
p r o d u c c i ó n to ta l se e levó de 250 000 000 a 290 000 000 libras-
por a ñ o de 1906 a 1910. Los productores m á s importantes-
fueron la Copper Queen en Douglas, la Calumet a n d A r i 
zona, y la U n i t e d Verde en el d i s t r i to de C l i f t o n . A u n era 

3 8 Secretano del Interior al secretano de Estado, abril 24, 1917,, 
N A 812.63/538. 

3 9 Plutarco Elias Calles, "Aviso" , Cananea, mayo 7, 1916; Calles. 
al Comandante Militar de la Plaza, Cananea, marzo 7, 1916, eri. 
A G E S / 3 0 9 0 . 

4 0 R E I S L E R , 1 9 7 6 , pp. 16-17, 9 7 . 
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esta época , l a indus t r i a de A r i z o n a estaba m u y l igada a las 
minas mexicanas de cobre; las fundidoras de Ar i zona pro
cesaban la mayor parte de la p r o d u c c i ó n de Sonora, espe
cia lmente la de Green Cananea y l a Phelps Dodge en Na-
cozari . L a Phelps Dodge nunca fue accionista mayor i t a r i a de 
la Cananea, pero en 1904 W i l l i a m Greene ins is t ió mucho 
a James Douglas para que se u n i e r a a l consejo de direc
tores de la Cananea, l o que demuestra la estrecha re lac ión 
que ex i s t ía entre los miembros de esta i n d u s t r i a fronteriza. 
E n 1908 Greene estaba fuera, la c o m p a ñ í a a d q u i r i d a por la 
A m a l g a m a t e d Copper (más tarde A n a c o n d a ) , y e l amigo 
y colega de Douglas, Lou i s D . Ricketts , h a b í a asumido l a 
d i r e c c i ó n de la c o m p a ñ í a ; en 1913 Ricketts , a su vez, t ra jo 
a James S. Douglas como d i rec tor . 4 1 

L a guerra en Europa a u m e n t ó la prosper idad de las com
p a ñ í a s cupr í fe ra s . U n ar t í cu lo del Fortune Magazine de 1931 
d e c í a de la Phelps Dodge, "si el cobre es electricidad, tam
b i é n es guerra " . L a demanda de cobre e m p e z ó a crecer, y 
las c o m p a ñ í a s de A r i z o n a p r o d u j e r o n m u c h o . A u n Cananea, 
a pesar de u n a c a í d a brusca en 1917 como consecuencia de 
los problemas mi l i tares y po l í t i cos , m a n t u v o u n a l to n i 
vel de p r o d u c c i ó n en 1916 y 1918 (véase Cuadro I ) . E l a ñ o 
de 1917 fue a l mismo t i empo el p u n t o m á s alto de demanda 
y precios; el cobre a lcanzó los t r e i n t a y siete centavos la 
l i b r a y el m á s a l to n i v e l de e x p o r t a c i ó n entre 1915 y 1919 
se l o g r ó en ese a ñ o . L a i n d u s t r i a se preparaba para alcan-

4 1 James Douglas, " T h e Production of Copper in Arizona during 
1906", EMJ, enero 26, 1907, p. 198. James Douglas, " T h e Copper 
Situation in Arizona", EMJ, enero 4, 1908, s.n.p. James Douglas, 
"Copper in Arizona", EMJ, sin fecha, s.n.p. James Douglas, "Copper 
in Arizona in 1909", EMJ> sin fecha, p. 263. James Douglas, "Copper in 
Arizona in 1910", EMJ, sin fecha, s.n.p. New York Times, febrero 18, 
1904. Todos los recortes anteriores están en L W D . W. C . Greene a 
James Douglas, enero 25, 1904; W. C . Greene a James Douglas, 
febrero 26, 1904, L W D . P L E T C H E R , 1958, p. 254. B E R N S T E I N , 1964, 

pp. 118-123. 
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zar u n a p r o d u c c i ó n m á s alta a ú n , pero la demanda t e r m i n ó 
de p r o n t o , j u n t o con la guerra, en 1918. 4 2 

E l mercado inestable no era el ú n i c o p rob lema de las 
c o m p a ñ í a s cupr í fe ra s en esta época . H a b í a t a m b i é n mucha 
i n t r a n q u i l i d a d l abora l en las minas de A r i z o n a en donde 
los I n t e r n a t i o n a l Worker s of the W o r l d pelearon con los 
Western Federat ion of Miner s , menos radicales, por el do
m i n i o de la reg ión . Caso extremo de reacc ión de la direc
t iva fue la huelga de Bisbee en 1917: se d e p o r t ó a los tra
bajadores y se les d e j ó desamparados en el desierto. 

Otras de las medidas tomadas fueron menos violentas. 
L a d i recc ión t ra tó de calmar la s i tuac ión expl icando a los 
trabajadores, por medio de los per iódicos locales, que las con
diciones, comparadas con las de otros lugares, eran realmente 
m u y buenas. U n a r t í cu lo de p e r i ó d i c o que anunciaba "Co
mida barata como en cualquier parte, salarios m á s altos en 
Douglas" , comparaba precios con los de Nueva York , de
mostraba que los de las verduras frescas, por e jemplo , espe
cialmente las perecederas, eran mucho m á s altos en esa 
ciudad, y que los salarios eran mucho m á s elevados en Dou
glas que en Nueva Y o r k o en la costa del P a c í f i c o . 4 3 E n 1918, 
los empleados mexicanos de las minas y fundiciones la Verde 
rec ib ieron por correo copias en e spaño l de u n a r t í cu lo edi
t o r i a l que se h a b í a publ icado en el Verde Copper News, 
que en cualquier otra parte de los Estados U n i d o s . Esta 
s i t u a c i ó n —decía el art ículo— preva lec í a porque el índice 
de cons t rucc ión se m a n t e n í a elevado a pesar de la carest ía 
del flete y del t raba jo ; los salarios eran tan altos o m á s 
que aquellos pagados por cualquier o t ra c o m p a ñ a minera 
en el oeste, y las minas del Verde s e g u í a n func ionando a 
pesar de la ba ja en el mercado del cobre desde el f i n de 
la Pr imera Guerra M u n d i a l . A d e m á s , el costo de la vida 

4 2 "Presbyterian Copper", Fortune Magazine (julio 1932), p. 41. 
"Review of Copper Industry for 1919", Arizona Mining Journal (mar
zo 1920), pp. 16-17. 

43 Douglas Daily International sin fecha, s.n.p., recorte en L W D . 
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n o era alto en c o m p a r a c i ó n con otras partes del país . Dadas 
esas condiciones favorables, se p r e d e c í a con op t imi smo que 
todos los comprometidos con empresas mineras de cobre 
re so lver í an sus diferencias, s in o lv idar que era necesario 
economizar tanto como fuera posible. T e r m i n a b a el a r t ícu lo 
recordando a los trabajadores que no mucho t iempo atrás 
no t e n í a n empleo, y que "estaba de m á s aconsejar a aquellos 
que tenían buenos trabajos que los conservaran". 4 4 

T e r m i n a d a la guerra, toda la indus t r i a minera sufr ió 
u n p e r í o d o de ajuste, no así la i n d u s t r i a petrolera, la cual 
estaba entrando a u n gran auge. E l precio del cobre, por 
e j emplo , cayó estrepitosamente de veintiséis centavos la l i b r a 
en enero de 1919 a catorce y tres cuartos de centavo en 
marzo. L a p r o d u c c i ó n de 1919 cayó visiblemente en las m i 
nas de A r i z o n a y en las sonorenses, pues las exportaciones 
de cobre de los Estados U n i d o s se desplomaron (ver Cua
dros I y I I ) . E n la i n d u s t r i a del cobre, las minas de Ar izona 
y Sonora se enfrentaron con la creciente competencia de las 
chilenas, que i n i c i a r o n una p r o d u c c i ó n impor tan te en la 
d é c a d a siguiente. L a s i tuac ión en 1920 era t an delicada que 
se o r d e n ó cerrar las minas de Cananea, la f u n d i d o r a y el 
concentrador al f i n a l del a ñ o ; trabajadores se v i e ron ob l i 
gados a buscar t raba jo en los campos algodoneros de A r i 
zona. E l cónsul de Estados U n i d o s en la zona in formó a su 
gobierno que 25 000 hombres ser ían afectados y p o d í a n "co
meter actos an t iyanqui s " . V i o con alarma la p r o b a ü l e entrada 
de estos trabajadores a los Estados Unidos , y que p o d í a n 
ser de la "clase rad ica l o 'agitadora' , la cual ha estado m u y 
activa en Cananea". Los problemas n o eran só lo de Sonora, 
s ino de todo el pa í s . Minas y fundidoras en varias zonas, 
la mayor parte reabiertas recientemente, estaban cerrando 
de nuevo . 4 0 Hac ia finales del decenio, los mercados de meta l 

4 4 Hoja distribuida a los obreros mineros y fundidores, junio 14, 
1918, L W D . 

4 r > ''Review of Copper Industry for 1919", Arizona Mining Journal, 
(marzo, 1920), pp. 16-17. F. Dyer al secretario de Estado, noviem
bre 24, 1920, N A 812.63/554. F . Dyer al secretario de Estado, no-
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Cuadro I 

P R O D U C C I Ó N D E COBRE (LIBRAS) E N COMPAÑÍAS SELECCIONADAS 

1 9 1 6 - 1 9 1 9 

Companta 1916 1917 1918 1919 

Phelps Dodge 1 8 9 4 3 5 1 3 8 2 0 4 7 8 3 5 3 0 2 0 9 0 9 7 6 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Anaconda, 3 0 7 3 9 5 0 9 2 2 3 9 0 1 4 8 8 0 2 7 2 9 2 3 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 
United Verde 

Extension 3 6 3 7 8 0 1 0 6 3 2 3 7 0 0 0 5 5 5 2 7 9 1 6 2 7 7 4 5 5 6 4 
Arizona Copper 3 4 1 0 0 0 0 0 4 2 4 8 2 0 0 0 4 0 4 4 2 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 

Calumet & 
Arizona 7 4 8 9 8 7 8 3 6 2 3 9 7 0 1 7 5 1 5 3 7 1 5 4 4 6 3 4 8 0 0 0 

Gre ene-Cananea 6 3 2 5 0 0 6 7 3 0 4 9 6 4 8 7 5 3 3 4 9 0 0 9 4 1 5 0 0 0 0 0 

F U E N T E : Arizona Mining Journal (Marzo, 1 9 2 0 ) , p. 1 6 . 

Cuadro I I 

E X P O R T A C I O N E S D E COBRE D E ESTADOS U N I D O S , 

1 9 1 5 - 1 9 1 9 

Total de exportaciones 
Año en toneladas 

1 9 1 5 2 7 6 3 4 4 

1 9 1 6 3 2 7 3 1 0 

1 9 1 7 4 9 3 2 5 6 

1 9 1 8 3 2 8 8 4 4 

1 9 1 9 2 2 6 6 1 1 

F U E N T E : Arizona Mining Journal (Marzo, 1 9 2 0 ) , p. 1 7 . 

y l a r e v o l u c i ó n mexicana h a b í a n cobrado u n precio m u y alto 
a la m i n e r í a . E n t r e 1910 y 3920, de los cinco principales 
productos mineros, todos menos el zinc y el cobre sufr ieron 
c a í d a s importantes en la p r o d u c c i ó n . (Ver Cuadro I I I ) . 

viembre 3 0 , 1 9 2 0 , N A 8 1 2 . 6 3 / 5 5 6 . Harold Playter al secretario de 
Estado, N A 8 1 2 . 6 3 / 5 6 0 . 
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Cuadro I I I 

P R O D U C C I Ó N D E M E T A L E S E N M É X I C O 

Plomo Zinc Cobre 
Año Plata Oro toneladas toneladas toneladas 

(kgs.) (kgs*) métricas métricas métricas 

1910 2 416 669 41 420 124 292 1 833 48 160 

1920 2 068 938 22 864 82 518 15 651 49 192 

F U E N T E : Marvin D . Bernstein, The Mexican Mining Industry, 1890¬
1950 (Albany: State University of New York, 1965), p. 101. 

E l nuevo presidente mexicano, A l v a r o O b r e g ó n , t e n d r í a que 

cambiar las bases e c o n ó m i c a s de su gobierno, de u n o de sus 

apoyos tradicionales, la indus t r i a minera , a la recientemente 

p r ó s p e r a i n d u s t r i a petrolera . A causa de la estrecha rela

c i ó n de la e c o n o m í a fronteriza, ambos lados su f r ieron pro

fundamente los efectos de esta s i tuac ión . 
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