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En algunos pueblos escribir la historia de un oficio o de una 
industria en particular es describir la historia misma de la 
comunidad. Este supuesto aplica para el último siglo de vida 
del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. La historia 
fabril de la producción escobera se encuentra íntimamente 
relacionada con el desarrollo municipal. No podría entenderse 
la memoria local sin una reflexión sobre la misma. Su fundador, 
Eugenio Serrano, estuvo relacionado con los industriales de 
Monterrey, por lo que la fábrica de escobas puede considerarse 
periférica o como parte del movimiento industrial generado en 
esas décadas.
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El objeto de la presente nota es ofrecer un panorama 
general de la documentación que resguarda el archivo histórico 
municipal de Cadereyta Jiménez [AHMCJ] y las posibilidades 
que ofrece para el estudio de la industria regiomontana, 
específicamente para la industria escobera que se ha desarrollado 
en el área metropolitana. Asimismo, es una invitación para 
explorar los archivos de tipo municipal, que no solo ofrecen 
información local, sino que también se pueden utilizar para 
estudios regionales; por ejemplo, para estudiar el impacto y 
los resultados de la implementación de un programa o política 
pública; para analizar las redes empresariales y/o comerciales y 
su relación con centros industriales de menor relevancia; o para 
estudiarlos como proveedores de materia prima. 

Cadereyta Jiménez es un municipio fundado en el 
siglo XVII sobre una extensa llanura irrigada por corrientes 
de riachuelos de corriente semipermanente. Algo atípico para 
el ecosistema predominante en el norte del país. Su economía 
estuvo vinculada al sector agropecuario. En un primer periodo, 
que va desde su fundación a la segunda mitad del siglo XVIII, 
se caracterizó por una fuerte presencia ganadera (sobre todo de 
ganado menor), y luego transitó a las actividades agrícolas. Se 
puede ubicar esta etapa predominantemente en el siglo XIX, cuya 
base fue la producción de caña de azúcar, maíz y frijol.

A partir de 1890, con la inauguración del ferrocarril 
Monterrey al Golfo de México, la dinámica comercial de las 
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poblaciones agropecuarias de la región empezó a cambiar. Fue en 
ese momento que se fundó la primera fábrica de escobas en 1892, 
con lo que se inició la diversificación económica del municipio y se 
incentivó a otros comerciantes a incursionar en el área fabril. Este 
fenómeno detonado por la llegada del sistema ferroviario también 
estuvo ligado a la tendencia de industrialización de Monterrey. 

La importancia de este ramo industrial puede justificarse en 
tres factores: la historicidad de la industria; la cantidad de fábricas 
y empleados; y por último, la identidad construida alrededor del 
sector. Comprender el papel de un centro de trabajo y su impacto 
en la comunidad es entender, hasta cierto grado, las dinámicas 
sociales, políticas y culturales de la región, de allí la importancia 
de estudiar los sistemas microeconómicos o microregionales. Tal 
es el caso de la industria escobera en la esfera local.

En efecto, alrededor de la industria escobera se constituyó 
un grupo empresarial suficientemente fuerte que fue un contrapeso 
del grupo político municipal. Esta dinámica se mantuvo hasta 
la década de 1980 cuando el sector petrolero se afianzó en el 
municipio. De igual forma, su importancia se ve reflejada en las 
acciones sociales y culturales, siendo las fábricas de este ramo 
industrial las que gozan de mejor imagen laboral. Desde 1892, 
cuando se fundó la fábrica La Aldeana hasta la actualidad, el 
ramo escobero no ha parado de producir, por lo que le ha dado 
un lugar privilegiado entre la industria del área metropolitana de 
Monterrey, de allí su importancia de estudio. 
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Las fuentes
Las fuentes para el estudio de la industria escobera se pueden dividir 
en tres áreas: archivos históricos, hemerografía y memoria oral. 
Para atender la parte histórica, la riqueza documental resguardada 
en el archivo histórico es fundamental; por su parte, la hemerografía 
es una fuente que puede emplearse para búsqueda de información 
histórica y contemporánea. A las anteriores fuentes, se agrega la 
oralidad, la cual es una riquísima fuente para comprender la vida 
cotidiana, cultural e ideológica en torno a la industria escobera. 

a. El archivo histórico municipal 
El archivo histórico de Cadereyta Jiménez resguarda un vasto 
acervo cuya documentación más antigua data de 1701. La 
última transferencia secundaria se realizó a finales del 2001, por 
lo que se conserva documentación hasta esa fecha. En cuanto a 
documentación del tipo económico registrada entre el siglo XVIII 
y el XIX, se conservan libros de cuentas, impuestos (alcabalas), 
recibos, cortes de caja, pagarés, presupuestos, inventarios, 
informes, facturas, glosas y correspondencia. Todos ellos con rica 
información del devenir fiscal del municipio y de la región citrícola. 

En cuanto a la industria escobera, el archivo de Cadereyta 
es la fuente de información histórica más importante para su 
estudio, a nivel local, regional, y muy probablemente a nivel 
nacional. Se encuentra resguardado en las instalaciones del Centro 
Cultural Cadereyta y cuenta con una guía general que permite 



Sillares, vol. 2, núm. 4, 2023, 448-455
DOI: https://doi.org/10.29105/sillares2.4-62

452

Fuentes para la historia

localizar de forma más rápida la información. Casi el 90% de la 
documentación del acervo se encuentra clasificada y descrita por 
lo que su orden y accesibilidad son de buena calidad. 

Otro punto a favor de este acervo, es que cerca del 80% 
del archivo está digitalizado en formato PDF y JPG, albergado 
en una base de datos local, con un buscador de fácil acceso y 
manejo. De los temas que pueden investigarse se encuentran la 
vida empresarial local y su vínculo con la industria regiomontana; 
de forma particular, se conservan documentos sobre la familia 
Serrano, pioneros de la industria. De igual forma, se puede indagar 
sobre otros empresarios y familias que mantuvieron o mantienen 
en funcionamiento talleres y empresas del ramo.

Asimismo, subsisten documentos sobre la cuestión fiscal en 
la serie de impuestos; sobre sus trabajadores en las series sindicatos 
y Junta de conciliación y arbitraje; y en las series correspondencia 
y oficios, donde se dan las comunicaciones oficiales del ejecutivo 
municipal y las dependencias a su cargo, también se cuenta con 
información referente a esa industria. Cabe mencionar que no 
existe un fondo determinado para la industria escobera, lo que se 
conserva es documentación producida por la institución o bien 
acuses de procesos llevados a cabo en otras instancias.  

b. Las publicaciones periódicas
Otra de las fuentes es la hemerografía local y regional. A pesar 
de que los periódicos constituyen una fuente muy rica de 
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información para los investigadores y para la memoria de los 
pueblos, no hay políticas públicas a nivel estatal que garanticen su 
conservación. Debido a lo anterior, las publicaciones semanales 
y periódicos de circulación municipal se han perdido con el 
paso del tiempo. Algunos periódicos fueron de corta duración, 
como el denominado “La Espiga”, nombre que está íntimamente 
relacionado con la industria local. En el archivo histórico solo se 
resguardan algunos recortes de estos impresos locales, por lo que 
esta fuente de información es bastante pobre. 

A lo anterior, se debe agregar el importante diario “El 
Porvenir”, que cuenta con una base digital de gran calidad, en la que 
se encuentran referencias acerca de la industria, como participación 
en las ferias regionales, nacionales e internacionales; anuncios de 
los productos y otros datos relacionados con los propietarios de las 
fábricas, actividades deportivas y aportaciones a causas sociales. 
De igual forma, se encuentra el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, donde se registran datos de permisos, solicitudes y 
otros asuntos relacionados con los empresarios escoberos. Para la 
parte contemporánea, se pueden consultar diarios metropolitanos, 
así como periódicos locales, entre ellos el Periódico Lo Nuestro y 
La Última Palabra, disponibles en el archivo. 

c. La memoria oral
La historia oral da la posibilidad de concurrir en la metodología 
de la historia reciente y explorar la forma en que este tipo de 
industria ha logrado establecerse en otros municipios del área 
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metropolitana. De entrada, la documentación del archivo y 
algunas publicaciones de difusión han demostrado que estados 
como Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Oaxaca, desde 
la década de 1930, empezaron a solicitar maquinaria para 
fabricar escobas. Inclusive, hay correspondencia de países 
centroamericanos donde solicitan información al alcalde acerca 
de la industria. 

De igual forma, la memoria oral nos permite conocer 
las historias íntimas de los talleres, de esos espacios de trabajo 
que no producen documentación y que pasan generalmente 
desapercibidos en los macroprocesos económicos. Inclusive, 
nos permite hacer una historia cotidiana de los establecimientos 
fabriles y del entramado de relaciones familiares, típicas de la 
industria regiomontana, así como de los problemas familiares en 
las sucesiones de mando en las fábricas y empresas. 

***

La industria y su patrimonio son parte de una temática historiográfica 
muy actual, así como de la historia económica, cuya vigencia 
se ha fortalecido con los estudios interdisciplinarios. En ese 
sentido, la historia de los procesos de industrialización de México 
conserva la relevancia en los seminarios y cuerpos académicos 
de diversas instituciones del país. De allí la importancia de abrir 
nuevos espacios de fuentes documentales que coadyuven en los 
análisis de los procesos regionales, nacionales y sus vínculos con 
los macroprocesos. 
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Es el caso de la industria escobera del municipio de 
Cadereyta Jiménez. Su presencia y relevancia en la historiografía 
regional es el resultado de recurrir a los archivos municipales y 
no solo a los acervos generales. Lo anterior arroja como resultado 
una visión más amplia de los alcances e importancia del proceso 
de industrialización de Monterrey, en particular del ramo 
escobero, que se abrió paso en la periferia de la industria pesada 
y se mantiene vigente en el municipio.

La variada y rica documentación que se conserva en los 
archivos históricos municipales ampliará los planteamientos de 
investigación, de igual forma las temáticas historiográficas. Su 
inclusión y visibilidad como fuentes documentales repercutirá en 
la modernización y en la aceleración de los trabajos de archivística 
que ya se desarrollan en varias de estas instituciones. En fin, como 
se puede observar, la historia económica y el estudio de procesos 
industriales tienen una tarea pendiente con las fuentes de carácter 
municipal. 




