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El estudio de las redes ocupa un nicho de larga tradición en el ámbito científico de la 

geografía. La razón es muy clara: las organizaciones sociales, las dinámicas económicas y 

las innovaciones tecnológicas tienen una de sus traducciones espaciales más evidentes en 

las redes creadas por el hombre para explorar los territorios, para ocuparlos, articularlos, 

comunicarlos, controlarlos, y también para aprovecharlos y explotarlos. En ese sentido, el 

estudio de la historia de la electrificación, de las estrategias y los cambios producidos por 

ella en el territorio y en la sociedad son de interés principal. 

 Pero lo cierto es que la comprensión profunda de la trascendencia de la electricidad 

no puede hacerse exclusivamente desde la geografía. Por eso, desde el inicio de esta serie 

de simposios impulsados por el Dr. Horacio Capel y un grupo de geógrafos de la 

Universidad de Barcelona, se ha puesto énfasis en la necesidad de la aproximación 

interdisciplinaria y transdisciplinaria en el estudio de la historia de la electrificación y de las 

consecuencias espaciales de la generación, transmisión, aplicaciones y consumo de la 

electricidad. Y se ha considerado que la mejor manera, y quizá la única, de hacerlo bien es 

creando una red internacional de investigadores que aporten conocimientos desde diversas 

perspectivas metodológicas, analíticas y temáticas, para enriquecer un debate general que 

rebase las fronteras nacionales. 
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 El enfoque universal es obligatorio. La innovación tecnológica de la electricidad 

llegó con la Segunda Revolución Industrial a partir del último tercio del siglo XIX, cuando 

los países de la vanguardia capitalista se lanzaban al mundo en una carrera desenfrenada 

por apoderarse no solamente de territorios, sino de mercados exteriores que les permitieran 

mantener y aumentar sus ritmos productivos. Iban de la mano del capital financiero que 

patrocinó la creación de grandes compañías trasnacionales, con un despliegue de complejas 

estrategias para apoderarse de los circuitos de la producción y de la circulación del capital, 

que les darían el control monopólico de amplios sectores de la economía. 

 “Si yo pudiera, anexaría los planetas” le decía el famoso empresario y político 

colonialista británico Cecil Rhodes a un amigo, al reflexionar sobre su propio ímpetu 

imperialista después de sus incansables campañas en África.1 No estaban lejos de los 

sueños de Rhodes el estadounidense Fred Stark Pearson y el inglés Weetman Dickinson 

Pearson, cuando integraban a sus estructuras empresariales los negocios eléctricos de 

múltiples latitudes. El inglés, con su monopolio eléctrico en una amplia región oriental de 

México, intentaba satisfacer la demanda energética de los negocios que le representaban 

mayores utilidades: fábricas textiles, obras portuarias, ferrocarriles, minería y extracción de 

petróleo2; y no se diga el norteamericano con sus inversiones en las compañías eléctricas 

que actuaron en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Brasil y en Cataluña 

(España).3 

 El desarrollo de las instalaciones eléctricas para el alumbrado y la fuerza motriz se 

abría camino en un mundo globalizado, y por lo tanto tiene que ser estudiado comparando 

los procesos de aquí y de allá para que su comprensión sea certera. Sin embargo, al estudio 

de la actuación de las grandes trasnacionales y sus ingenieros estrella, que innovaban y 

transferían la tecnología por todas partes, debe incorporarse el análisis del desempeño de 

los ingenieros españoles, mexicanos, brasileños, colombianos y de tantos otros países, que 

formaban parte de una comunidad científica internacional que facilitaba esa transferencia 

de conocimientos y avances técnicos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Citado en: Huberman, p. 313. 
2 Parra, 1988; Parra, 2010.  
3 McDowall, 2003. 
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 Son notables las equivalencias que se encuentran entre las múltiples y variadas 

historias de cada caso concreto. En este tercer simposio, realizado en el emblemático 

Palacio de Minería que fue sede del Real Seminario de Minas, luego Colegio de Minería, 

desde siglo XVIII y ha albergado al gremio de ingenieros desde la restauración de la 

República en 1868, hemos escuchado y discutido sobre el papel de la electricidad como 

factor de integración regional y clave del desarrollo económico en México, en 

Centroamérica, en Brasil y en las colonias africanas portuguesas; sobre la introducción de 

la electricidad en algunas ciudades de México y de Brasil, y sobre el papel de las nuevas 

redes eléctricas en la conformación del paisaje urbano, en la transformación de las prácticas 

espaciales, en la vida cotidiana y en las expresiones artísticas en localidades grandes y 

pequeñas de España, Brasil, Guatemala, Colombia y México. Se han analizado 

publicaciones que se ocuparon del tema eléctrico y contribuyeron al estudio y la difusión de 

la innovación tecnológica. También se ha hablado de un gran número de proyectos de obras 

hidráulicas y complejos hidroeléctricos de España e Iberoamérica, del tendido de redes 

técnicas y de transporte asociadas a la electricidad, y de la relación de la electricidad con la 

industria, no solamente en términos de su impacto en las capacidades productivas, sino 

también desde la perspectiva de las grandes industrias eléctricas, de sus conflictos laborales 

y las luchas sindicales por la mejora de las condiciones del trabajo y salariales de los 

obreros, y, por supuesto, de los nuevos panoramas creados recientemente en nuestros países 

con la introducción de tecnologías alternativas para la generación de electricidad y con las 

reformas energéticas privatizadoras de corte neoliberal. 

 En los últimos cuatro días todos contribuímos a avanzar en esta empresa colectiva 

que dio inicio el año 2012 en que nos reunimos por primera vez en la Universidad de 

Barcelona, con la convocatoria y coordinación siempre generosa y entusiasta del profesor 

Horacio Capel. Y hagamos hincapié en que el esfuerzo conjunto se ha hecho desde 

entonces únicamente con el entusiasmo de quienes convocan, organizan, trabajan y asisten 

a estos encuentros, muchos desde muy lejos, sin el apoyo de mayores presupuestos 

institucionales. 

 Todavía hay mucho por hacer. En México, un poco más de un centenar de 

referencias bibliográficas relacionadas con estudios históricos sobre el desarrollo de la 

electricidad son las que se pueden encontrar en diversas bases de datos y repositorios 
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documentales. Existen unos primeros textos relacionados con el desarrollo de la 

electricidad, que fueron publicados a fines del siglo XIX y principios del XX, analizando 

las numerosas aplicaciones del nuevo recurso energético.4 Pero no fue sino hasta la década 

de los cuarenta cuando apareció una serie de trabajos con un análisis pionero de la situación 

del sector eléctrico, con reflexiones en torno a la necesidad de plantear soluciones para 

activar el uso de la energía eléctrica, vinculándola al desarrollo industrial y a la 

democratización del uso del servicio.5 Era reciente el decreto de expropiación del petróleo 

del presidente Lázaro Cárdenas promulgado en 1938 y, con las posibilidades energéticas 

que ello le significaba, México se enfilaba por la senda de una industrialización a gran 

escala. Los textos de esos años muestran de forma exhaustiva los problemas por lograr 

precios de electricidad asequibles para un país en el que la mayoría de la población aún no 

contaba con ella, o la controversia por incentivar la producción eléctrica a través de los 

recursos hidráulicos o del uso de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo, o la 

necesidad de la electrificación como elemento capital para una industrialización promisoria 

para el desarrollo y bienestar nacionales. Con esa finalidad, el Estado había creado la 

Comisión Federal de Electricidad en 1937, para iniciar con ello un proceso de poco más de 

veinte años que culminó con la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. 

 Tras esos trabajos de mediados de siglo XX, no volvemos a encontrar estudios 

significativos sobre la historia de la electricidad en México hasta los años noventa, 

momento en el que, tras la firma del tratado de Libre Comercio de América del Norte y el 

apuntalamiento de las políticas económicas neoliberales, surgen voces que reclaman un 

cambio en el modelo eléctrico mexicano, que según algunas debe transitar hacia la 

privatización, y según otras hacia la búsqueda de fuentes alternativas de energía, siempre 

desde la gestión del Estado. 

Todo ello, estimuló a que desde la academia se desarrollasen trabajos que analizaran 

de forma exhaustiva y de forma puntual distintos aspectos de la electrificación de México6. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 A manera de ejemplo ver: Arizpe, 1900. 
5 A manera de ejemplos ver: Galarza, 1940; Díaz Arias,1946; Mazin y Zavala,1944; Lara, 1953. 
6 A manera de ejemplos ver: Alfaro, 1988; Alvarado, 2012; Basurto, 1989; Bensusán, 2005; Briseño, 2008; 
Campos, 2003; Campos, 2005; Campos y Quintanilla, 1997; De la Garza, 1994;  Díaz-Bautista, 2002; Díaz-
Bautista, 2004; Díaz-Bautista, 2005; Gámez, 2013; Gómez,1980; Gómez y Miquet, 1976; Huerta, 2001; 
Jiménez, 1994; Melgoza y Montesinos, 2002; Ortega, 2000; Peña, 2011; Peña, 2012 (1); Romero, 2010; Ruiz, 
2000; Sánchez, 1978; Sánchez, 2007. 
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Entre los primeros, destacan los dos volúmenes titulados Historia de la Industria Eléctrica 

en México, editados en 1994 por la  Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa, y coordinados por el sociólogo Enrique de la Garza, hoy por hoy, la aportación 

más aglutinadora y exhaustiva sobre el devenir de la industria eléctrica en México y 

referente documental indispensable.   

Entre los segundos, aparecieron trabajos que se interesaron por el papel de los 

sindicatos de electricistas en el desarrollo de esa industria y por sus propios problemas. De 

igual forma, surgieron trabajos, que analizaban las posibilidades de adaptación y reforma 

del sector eléctrico, desde de la economía y la gestión empresarial pero que sirven para 

conocer el devenir histórico de las estructuras e instituciones propias del sector eléctrico 

mexicano.  

En tiempos más recientes se ha estimulado la producción de trabajos desde la 

academia -libros, artículos, ponencias, tesis- que desde una gran diversidad temática y 

metodológica analizan de forma exhaustiva y puntual aspectos de la electrificación en 

México, muchos de ellos con una perspectiva regional, histórica y patrimonialista, 

ampliando así, el panorama y las temáticas que se habían analizado. 

 Sin embargo, quedan enormes lagunas y amplias temáticas que investigar. Es 

necesario redoblar los esfuerzos colectivos de investigación y análisis a través de una red 

internacional de investigadores de todas las disciplinas científicas, que nos permita conocer 

a fondo la historia de la electrificación y las consecuencias territoriales y sociales de la 

electricidad a nivel local, para poder comparar, contrastar y descubrir los paralelismos de 

procesos innegablemente globales. Sólo así podremos discutir las apuestas a futuro, en un 

mundo en el que hemos de buscar soluciones energéticas que no comprometan la 

sostenibilidad de la sociedad y el equilibrio ecológico planetario, con una administración 

pública que tome en cuenta la participación ciudadana, y que se comprometa con una 

economía justa para resolver los problemas de la segregación socio-espacial y la exclusión 

social. 
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