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lll'HODUCCIOll 

El presente trabajo tiene por objeto estudiar los impactos 

geoqrAficos que causó el establecimiento de la Compañia Minera 

Rosario México S.A. de c.v. en Huautla Morelos, en el periodo 

l9BO-l989. 

Para tales fines esta tesis está dividida en cuatro 

capitules, los cuales están desarrollados de la siguiente manera: 

El primer capitulo se refiere al marco teórico en donde se 

abordan telftas relacionados con la historia de la mincria en 

México, la importancia económica de la explotación de la plata en 

México y en el mundo, las diferentes definiciones que existen de 

la pequeña, mediana y gran mineria, y los trabajos existentes 

relacionados con este estudio. 

LO anterior sirvió como base para entender y adentrarse en 

el tema de la mineria, su historia, problemas y modalidades. Es 

decir, la investigación fue de lo general a lo particular, si se 

entiende la situación de la mineria (y especificamente de la 

plata) en el mundo, se podrá. entender lo que pasa en ttuautla, 

More los. 

En el segundo capitulo Ge exponen las caracteristicas 

fisicas del poblado de Huautla: situación geográfica, topografia, 

gcologia, clima, hidrologia, suelos y vegetación, etc. Dicha 

información se analizó segUn la relación que guarda con la 
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actividad minera; por ejemplo, la presencia de los cuerpos de 

agua para el funcionamiento de la planta de beneficio de la 

compañia minera. Cómo influye el tipo de rocas y la disposición 

del mineral influyen en las técnicas de explotación. L:\ 

topografia explica de manera parcial el aislamiento fisico y 

social en que está inmerso el poblado de Huautla. El uso del 

suelo y características edafológicas indican de manera implícita 

la actividad económica alternativa aparte de la mineria. 

Este apartado también se refiere a datos especificamente de 

la mineria en Huautla, Morelos, historia, tipo de explotación, 

datos geológicos y tecnológicos de la Compañia Minera Rosario 

México. Esto fue con el propósito de conocer la dimensión de la 

mine.ria en Huautla y asi entender qué influencia tiene el tipo de 

explotación con los recursos naturales existentes, la importancia 

de la explotación de la plata en Huautla al ser éste un mineral 

intimamente ligado a la economia internacional y nacional, y las 

técnicas empleadas ya que estas esclarecen otros puntos 

importantes como son: la disposición del mineral, el cá.pital 

empleado y el número de trabajadores re:querible, 

En los capitules tercero y cuarto, se abordan temas como el 

impacto fisico y social que Huautla al implantarse la compañia 

Minera Rosario México. A pesar de que se presentan dos capitulas 

para fines de exposición, el impacto social está muy relacionado 

con el impacto fisico. 

El tercer capitulo se refiere a la infraestructura fisica 
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existente en Huautla y el aislamiento fisico de dicho poblado. 

Para explicar el aislamiento fisico se hacen uso de indicadores 

como: vias de comunicación, falta de transportes colectivos, el 

hecho de que el pueblo se encuentre situado enmedio de una 

cañada, la distancia a que se encuentra Huautla de otros poblados 

y, sobre todo, de las principales ciudades de estado como 

cuerna vaca, cuautla o Jojutla. 

Para analizar el impacto social en Huautla al desarrollarse 

la minería, se recurrió a examinar las ~racteristicas sociales y 

laborales del minero, ya que éstas muestran las causas y 

consecuencias del aislamiento social; sexo, edad, escolaridad, 

estado civil, años de ser minero, posibilidad de desempeñar otro 

empleo, numero de far.iiliares que dependen económicamente del 

trabajador, etc. Al final de la investigación se da el perfil del 

minero de Huautla en el anexo 1. 

En la parte final se anotaron las conclusiones del estudio, 

se a.clara que ésta no es una investigación exahustiva, sin 

embargo, se dan alg :.nas sugerencias al problema que prevalece no 

sólo en Huautla, Morelos, sino en casi todas las zonas mineras 

del pais: el aislamiento en el que viven las personas dedicadas a 

la mineria (con todas sus repercusiones), y la inseguridad propia 

de la actividad, la cual puede conllevar a que el lugar donde se 

establece la compañia minera se convierta en un pueblo fantasma. 
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C1'PITULO X 

MARCO TEORICO 

1.1 Daliaitación del estudio 

A pesar de que México ha sido un pa is minero por tradición 

no hay, en la actualidad, muchos trabajos geográficos que se 

dediquen a abordar este te1.1a. De ahi que un estudio de esta 

naturaleza aporte conocir:iientos nuevos y un enfoque diferente, el 

geográfico, en el análisis de la actividad n.inera. En este 

contexto es· donde se inserta el presente trabajo con el objeto 

de abundar en el tema de las caracteristicas de la mineria en 

Hóxico. 

El presente estudio se enmarca temporalmente en el decenio 

de los ochentas, sin embargo, se tomaron algunos datos desde 1971 

hasta 1979, y se anexó información de 1991. La elección de la 

temporalidad se debe a que la Compañia Minera Rosario México 

empezó a laborar en el año de 1976 por lo ql,]e, para 1980, ya 

estaba establecida y era poco probable que hubiera un cambio 

drástico en la zona. En cuanto al lirJ.ite de la fecha, 1969, C5 

porque en la misma, se inició el estudio. 

La elección del área de estudio, es decir, Huautla, More los, 

se hizo con base en los datos estadisticos. Por medio de los 

anuarios de 11 La mineria en México" se comprobó que Huautla es 

importante en el estado de Morelos por el tonelaje de mineral 

explotado y porque el principal producto es la plata. Además que 
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no se ha hecho ningün estudio geográfico en Huautla, a diferencia 

de los realizados en Hidalgo, Zacatecas o Estado de México por 

ejemplo, por lo que el presente trabajo resulta interesante por 

las caracter1sticas que tiene la zona de estudio, las cuales 

serán analizadas en cada uno de_ los capitules. 

1. 2 Marco de referencia 

1. 2 .1 Breve historia 4• la min•ria ••xi cana 

México es, desde antes de la conquista, un pais minero ya 

que se extraian metales para adornos de uso personal o para la 

elaboración de armas por grupos autóctonos. En la Colonia, la 

explotación de recuras minerales fue a gran escala, los 

españoles, al ver la riqueza que guardaba Mé>dco en sus minas, 

trataron de obtener el mayor provecho, esta. situación prevaleció 

tres siqlos aproximadamente, lo cual dejó pocas ventajas 

económicas a. la región. Sin e:rnbargo, como actividad económica la 

mineria fue fundamental; "Como principal herencia económica de la 

época colonial, la minería constituyó también la actividad 

productiva rnás importante de México en las primeras decadas de su 

existencia independienten. (Minero, 1980, pA9. 5) 

La independencia politiea no trajo una mejor1a en esta 

situación ya que las luchas internas crearon un desorden, sin que 

nadie se percatara de la excesiva extracción de recursos 

naturales, especialmente la de tletales preciosos. 

La minería adquiere nuevas modalidades en el Porfíriato a.l 

introducir tecnologlas en el proceso de extracción y se inicia., 
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de forma mas clara y precisa, la participación de empresas 

extranjeras en el sector. Estas, atraídas por la ralativa 

tranquilidad b:iperante en esos rno:'lentos, y con el apoyo de las 

leyes mineras de 1892 y 1909 (que tuvieron por objeto principal 

atraer capitales extranjeros para la industria r.iinera) 

encontraron en México un lugar propio para acrecentar sus 

intereses. As!, seq\ln Lavare (1986. pág. 122); "Para finales de 

1908 operaban en el pais 1030 compañías mineras: 148 mE-xicanas, 

840 estadounidenses, 40 británicas, y 2 francesas". Estos datos 

son un indicio de que la mineria no dejaba ganancias netas a 

México y de que desarticuló la econottia nacional. La nayor parte 

de la producción minera salió del pais, controlada por las 

empresas trasnacionales y se minimizó la participación de los 

pequeños productores mexicanos. 

No hay muchos cambios en la estructura de la mineria 

nacional en los años subsecuentes hasta que, en 1961, se inició 

la politica de cexicanización, la cual tuvo por objeto, la 

participación miniaa de empresas extranjeras, una mayor 

participación del Estado en la explotación de recursos naturales, 

y sobre todo que la actividad r.iinera tuviera un carácter social. 

Lo anterior estuvo acompai\ado de una alta modcrnizacion en cuanto 

a técnicas, desde la exploración hasta el proceso de beneficio 

del mineral, y elevó también la oferta de mano de obra. Pero el 

cambio (de monopolio trasnacional al control casi total del 

Estado) trajo consigo problecas inherentes a esta actividad: 

falta de competitividad internacional y: " ••• los pocos o nulos 
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beneficios para las regiones y hacia el conjunto de la economia, 

debido a un enfoque que relativiza las necesidades locales y a 

una insuficiente integración al resto del aparato productivo". 

(IJú.1!. pá9. 123) 

Ya en fechas más recientes, el Programa Nacional de Mineria 

1984-1988 propone que la actividad minera se integre 

nacionalmente, se relacione de manera riqurosa con la metalurgia 

para lograr un desarrollo econÓlllico nacional óptimo, que ee vea 

reflejado en las condiciones de vida del minero: vivienda, 

servicio médico, prestaciones, aumento de salario, etc. 

1, z, z Importancia de la plata en la aconoaia aHicana 

La mineria mexicana ha presentado varios cambios durante su 

historia en cuanto a los minerales extra.idos y al tipo de 

tecnologia empleada, la principal modificación, es la variedad de 

minerales extraidos. Durante, y 

extraian casi exclusivamente oro y 

preciosos: esta predilección fue 

después de La Colonia se 

plata, 

debida 

es decir, 

a varias 

metales 

causai;: 

sociales, tecnológicas y económicas. En esa época, el poseer 

mayor cantidad de oro y plata representaba poder; por otra parte, 

todavia no se conocian los usos que se les podia dar a otro tipo 

de metales como el cobre, zinc y plomo, asociados a la plata y 

oro en los yacir:\lentos polirnetálicos. También se debe recordar 

quC! gran parte de la artesania que se hacia antiguamente estaba 

elaborada con plata. Aunado a los dos puntos anteriores (factores 

sociales y tecnológicos) un tercer factor es el económico: los 
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artesanos y la población en general, al interesarse sólo en el 

oro y la plata, generan una oferta-demanda de estos dos 

minerales preciosos. Asi, los precios más altos y los metáles 

m4s codiciados en el mercado nacional e internacional, serian el 

oro y la plata. 

De este modo, la evolución de la producción minera mexicana 

puede resumirse en tres etapas: 

1) La primera, comprendida desde antes de la llegada de los 
españoles a México, hasta fines del siglo pasado, fue una 
mineria primordialmente de metales preciosos. 
2) La segunda, que abarca de fines del siglo pasado a los 
años cuarenta del siglo actual, en la que, sin dejar de 
producir oro y plata, la mineria dió atención creciente a 
los yacimientos minerales industriales, tales como plomo, 
zinc, hierro, carbón mineral, cobre, estaflo, manganeso, 
etcétera. 
3) La tercera etapa, iniciada en los años cuarenta muestra 
una diversificación de la producción, al enriquecerse con 
una amplia gama de minerales no-met4licos, entre los que 
destacan por su importancia el azufre, la fluorita, y la 
barita. (León Portilla. 1978. pAg. 169) 

Las tres etapas tienen diferencias en cuanto a los tipos de 

minerales extraidos, estos cambios son comprensibles si se toma 

en cuenta que, en la segunda etapa, el mercado era estadounidense 

y habia una monoproducción de plata, es decir, que sólo se 

tenían nexos económicos con Estados Unidos, Fue hasta que se 

expandió el mercado internacional que hubo la necesidad y 

posibilidad (porque si existia el mineral, nada m6s hacia falta 

explotarlo) de ofrecer otro tipo de minerales, aparte de la 

plata. 

otro motivo de la variación del tipo de minerales extraidos 
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en la evolución de la mineria mexicana, que León Portilla (1978) 

menciona en la tercera etapa, es que debido al surgimiento de la 

incipiente industrialización en M6xico, •• requirió materia prima 

para abastecer de insumos a dicl\a actividad, por lo que la 

industria mexicana no podia conformarse con la extracción de la 

plata, aolaaente; aai se buscaron otro• Mtalea. Tal apoyo (el de 

la utilización de otros minerales) a la industria se vió 

retlejado en el avance tecnolóqico que ae desarrolló en México en 

los cuarentas. A pesar de la ayuda que suministró la mineria 

mexicana a la industria nacional, no •• descuidó el mercado 

exterior. 

De hecho, la i•portancia que tiene la extracción de la plata 

mexicana, asi como la de otros aineralea, es adquirida desde el 

exterior, o sea desde el mercado internacional, pues las 

fluctuaciones de precios de los •ineralas mexicanos dependen 

básicamente de los cambios en los precios mundiales. No se debe 

olvidar que, con la apertura de la plata al mercado internacional 

en los aflos cuarenta, la explotación de este metal jugó un papel 

importante en el sistema monetario internacional. 

El aspecto leqal repreaenta un factor auy importante en el 

desarrollo de la •ineria aexicana f •circunstancia• de diverso 

orden han determinado una mayor o aenor· inversión de capital 

nacional y extranjero en la mineria de nuestro pais, como son: 

convulsiones politicas y, desde luego, el marco legal y fiscal en 

el que se ha desenvuelto esta induatria en au11 diversas 'pocas". 

(León Portilla. 1978. páq. 170) 
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Por ejemplo, durante el gobierno de Porfirio Díaz se 

adoptaron reformas legislativas y fiscales que pror::ovieron la 

explotación de plata y de la actividad minera en generaL En 

1938, la devaluación del peso y el aumento de icpuestos de 

exportación hicieron que disminuyera la extracción de plata, 

hecho que agravó la econoro.ia minera del pais por- casi 20 años. 

Fue en 1956 que se tomaron medidas pertinentes para la 

situación 

tiacalea a 

mencionada anteriormente: 

fin de que las empresas 

se hicieron reducciones 

mineras (principalmente 

mexicanas) pudieran seguir con las eMplotaciones planeadas, 

aaunque es importante aclarar que dicho objetivo no so logró 

completamente. 

A pesar de estas vicisitudes, hacia 1987, México era el pais 

m~s importante en la producción de plata en el mundo, y tenía un 

lugar importante en otros minerales como bismuto o antimonio. 

(Ver cuadros l, 2, 3, y gráfica l) 

Cada pais tiene un patrón monetario, que estfi regido ya sea 

por el oro o la plata, en México tal patrón se inició llevado por 

la acuñación de la plata durante La Colonia; "La acuñación da la 

moneda ha creado el peso 1I1exicano, que al mismo tiempo que era la 

unidad monetaria en el mercado interior, constituía un articulo 

de exportación, el principal que se estimulaba con destino a los 

mercados del Oriente". (Casasus. 1896. p'1g. 19) Aunque ya no es 

vi9ente tal situación, e!> ir.iportantc tener presente que en algUn 

tiempo de la historia de la economia J1Jexicana, la plata sirvit 

19 



PLATA 

BIStvro 

ANTIJ«>NIO 

JIJLIBDENO 
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LUGAR 

HEXICO 

PRl?CIPALES PAISES PRODUCTORES DE MINERALES METALICOS 

(1987) 

SEGUNDO TERCER CUARTO 

LUGAR LUGAR LUGAR 
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UlUOOS 

AUSTRALIA MEXICO ESTADOS CNIAM 
utnoos 
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UNIDOS 
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tl!IIOOS 

FUEtn'E1 Bw:oau of Hines (1987). Mineral C~ity Swcariea. E.U.A. 
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tnfortMci6n proporcionada por empresas productoras (para el caso de Hldeo} 1987, 



Pl\Rl'ICIP:CICN CE IECIOJ !!; L\ PR:t:O:CICN ~\ J.L"IDIAL 

MINEP.AU:s t=LrolS (1987) 

A B B/A 
ID:>'.R y m::cu:ro 

.!WOIAL WICIC?ru. ' 
PRlJoE! ll.QR 

PUa1\ (Xqs) lJ 7S2 598 2 414 951 17.Sll 
S!nlllJO ~ 

BISKJ'l'O (Tai) 4 340 1 012 23.31 

'lm:m UG\R 

AYI'DOIIO (Too) 56 510 2 839 5,02 

l.U'IK.IV LJ.J..ñl< 

KLl1DXl ('ltn) 81 938 4 400 5.36 

ZN: (Tal) 7 036 271 3.85 

lll'SlllICO ('ltn) 53 826 5 304 9.85 

CllJ:WO (Tal) 18 946 l 249 6,59 

oumro UQI\ 

lt'XV!UO (Too) 5 774 124 2.14 
PUM) (Tal) 3 350 117 5.28 

rumre: aireau of ll.lnes. (1988). 

Mineral ca:ttdity S\mlurie.s. E .u .A. 

Inforoa::i&l prqx>:t:icnada p:>r eq¡resas prcólctoras (para 

el CdSO de Ml!xico), 1988, 
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como base para la acuñación de moneda. 

Conforme fue cayor la explotación de la plata en los años 

40's en México, se suscitaron problemas por~e el gobierno, al 

querer cu::iplir con todos sus compromisos internacionales de 

abastecimiento de plata, desatendió las demandas locales; asi, 

los mexicanos que querian adquirir plata tenian que pagar precios 

al tos por el metal. 

Aunada a esta cuestión, est4 la de los impuestos por 

exportación, los cuales han sido inconstantes, lo que repercute 

en una entrada poco segura de divisas, tal situación hace mAs 

dificil que la exportación de la plata sea vista como redituable 

al pais. 

Aunque actualmente la plata no es el \lnico medio de 

transacción económica con otros paises, porque existen otros 

minerales de suma importancia, como el petróleo, la plata todavia 

es importante en el plano de la economía nacional, ademas, la 

plata, asi como el oro, el cobalto, el cobre, el niquel, el 

estroncio, el c.1dmio, el r.ianganaso, el mercurio y otros tninerale!¡ 

en México, tienen un interés estratégico por parte del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos, principal consumidor 

de minerales mexicanos. (Palomares. 1987. páq. 63) 

A finales del siglo pasado, los economistas mexicanos se 

preocuparon mucho por el futuro de México en vista de las 

fluctuaciones del precio de la plata. Se afirmaba que: 
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1. La moneda de plata tiende a perder dia a dia su poder de 
adquisición en el cercado interior, a causa del alza de los 
precios que tiende a generalizarse más y más. 
2. La pérdida de poder de adquisición de la t1oneda, causa 
mayores daños a las clases obreras y a todas las que 
reciben un salario, porque son los salarios los que Miás 
dificilmente pueden elevarse en aedio de las fluctuaciones 
constantes de los precios. (Casasus. 1896. páqs. 53 y 54) 

A pesar de todas estas controversias de la plata, la 

explotación de dicho mineral no ha cesado, por completo, porque 

si bien hubo, y hay constantes cambios económicos, también hay 

avances tecnológicos para el procesamiento de todos los 1:1inerales 

explotados y un n~ero !!layor de medios de comunicación, hechos 

que ayudan a la prolongación de la actividad minera y 

especiticamente a la explotación de la plata. 

Para resaltar la importancia de la plata en el 1:1undo y 

principalt1ente en México, se hace a continuación un análisis 

retrospectivo de la producción de los ainerales metálicos y no 

met4licos en el pais, con el fin de estudiar las diferencias del 

valor de la producción que existen entre los dos sectores. 

De la producción total de la mineria mexicana, los minerales 

metálicos son los que siempre han sobresalido de los no-i:ietálicos 

respecto al valor de producción¡ en algunos años esta situación 

varia en cuanto a porcentajes, pero a fin de cuentas es mayor la 

importancia de los minerales metálicos que la de los no

metálicos, aunque éstos hayan avanzado significativamente en los 

llltimos años. (Ver cuadro 4 y gráfica 2) 

como se representa en el cuadro 4, entre 1971 y 1988, sólo 
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1971 
1972 

1973 

15174 

15175 

1976 

15177 

1978 , . .,. 
1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

15188 

Wat m u. PIUlJXIQI - m llDCllX> 11911-19881 
lmillt:<lU de pos¡ll) 

'1'0ll\!. ~ • NO-- l~ 

ll 535 27 770 71 9 770 

32 595 2l 868 73 8 727 

36 428 26 932 74 9 496 

44 226 35 053 79 9 173 

37 508 26 465 71 11 042 

39 964 29 478 74 10 485 

48 081 35 836 75 12 243 

40 868 29 231 72 11 637 

54 175 40 039 74 14 136 

71 5171 48 165 67 23 BOJ 

61 324 33 149 54 28 176 

65 547 36 616 56 28 930 

78 388 SI 873 66 26 514 

69 620 42 355 61 27 265 

69 101 34 267 50 34 8ll 

Bl 906 42 979 52 37 734 

95 870 54 663 57 41 207 

96 464 56 769 59 39 695 

l'IJll:lm;: Ollea:U5n General de Mlnaa, S,P,11, 11975) 
Cireccitn Gemral de H.inas, S,E.H.I,P, e investi9acif:n 
dlncta. (1992) 
OiroX'itn General de MJ..naa, S,E,M.I,P, e investil)'aci6n 
prop:::ircicnada p:ir las arpreas proi.lctoru, (1988) 

?Oll\1 Los wlOAS del cuadro atan doflac::1:.a00s para el a00 de 
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• 
29 

27 

26 

21 

29 

26 

25 

28 

26 

ll 

46 

44 

34 

39 

50 

48 

o 
41 



GRAFICA 2 

VALOR DE LA PRODUCCION MINERA DE MEXICO DE 1971- 1988 
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hubo un año (1985) en donde el porcentaje de minerales metálicos 

fue igual que el de los no-metálicos. Aparte de esa fecha, en 

todos los demás años, los metá.licos reba•an el porcentaje de los 

no-metálicos, tal diferencia va de•d• el 4\ cuando en 1986 el 

porcentaje de los minerales met6licoa ara da 52 ' y el de los no

met41 icos de 48 t, hasta el 58 • donde loa primeros alcanzaron un 

porcentaje del 79 \ y los sequndos del 21 t, ésta última cifra se 

alcanzó en 1974. 

Al hacer un anAlisis breve de la evolución de la producción 

de minerales metAlicos en el periodo mencionado antarioraente, se 

tiene: respecto a los minerales metálicos, hay un aumento en el 

volumen producido a partir de 1971, donde el porcentaje es 71 t 

(respecto al total de la producción) a 1974 donde el porcentaje 

es 79\. Pero, en 1975, desciende otra vez a 71\, a partir de .esa 

fecha, baja y sube la producción hasta llegar en 1989 al 59 \ del 

volumen total de minerales producidos en el pais. 

La producción de los minerales no-11atAlicos es inversamente 

proporcional con la de los met6.licos, de tal modo que, al 

aumentar el porcentaje de de los metAlicos disminuye •l de los 

no-metálicos y viceversa. 

Asi como la producción de minerales met4licos fue en 

decremento, la de no-metAlicos aumentó de 29 \ en 1971 al 41 \ 

en 1988, el mayor porcentaje se registra en 1985 cuando ee del so 

t. (Ver cuadro 4 y qráfica 2) 

Cabe destacar que dentro del grupo de los met4licos la plata 
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figura como el segundo pás importante en cuanto a la producción y 

comercialización se refiere. (Ver cuadro 5 y gráfica J} 

Con respecto a las it'lportaciones y exportaciones de 

minerales metálicos, ha habido un notable aul'lento de 1975 a 1988, 

sin e~argo el auc:iento en exportación es cucho l'!l.ayor que el de 

ir:iportación. (Ver cuadro 6} 

E:s importante señalar que tanto en el cuadro 4 como en el 6, 

los valores estan deflactados para el año de 1980. Se 

proporcionan los datos de este modo con el fin de hacer una 

comparación válida entre un año y otro. 

Las estadisticas indican un aumento en las exportaciones: el 

porcentaje de los metálicos sobre los no-metAlicos oscila entre 

los 60 \; y 80 \ en el lapso de 1971 a 1988. El año que tiene 

mayor porcentaje de exportaciones es 1980, y cuando es menor es 

en 1971 pues sólo representa el 61 \. Es decir que, en promedio, 

la exportación de minerales metálicos se incrementó en 13 :ti en 20 

años. 

En cuanto a las importaciones de ·1os minerales metálicos, se 

presenta un incremento del 17 \ aproxit:1.adam.ente, esto es en el 

periodo de 1911 a 1988. En el caso de las importaciones hay má.s 

cambios en los valores de los porcentajes que en las 

exportaciones: ya que dichas diferencias van desde el 67\ en 1981 

hasta 32 \ en 1988. 

Según los datos de 1988, los metales representaron el 74 \ 
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CUADltO 11 

VALOR DE LA PRODUCCION MINEltO-METALUl'IOICA DE 

llllEXICO 1911 

METALICOI 

l'llOOUCTOI lllL.11 
DI .. 

1'1101 

TOTAL • 101 TO T 100.0 

COl•E 1 OIO OIJ 11.1 

PLATA 1 111 uo •••• 
Zl•C "' 111 14 .T 
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o•o ... 11• ••• 
PLOMO 110 001 ••• 
PIEHO llT "' ... 
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CONCEPTO 

·~ Melalicos 

• •._iaciones .... ..., .. 

CUADRO 6 

BALANZA COMERCIAL MINERO-METALURGICA (1971-1988) 
(MIUon•s de pe5os) 

1971 '!lo 1972 '!lo 1973 '!lo 1974 '!lo 1975 '!lo 1976 '14' 1977 '!lo 1978 % 1979 % 1980 % 1961 '!lo 19112 '!lo 19113 

12715 12195 186211 20313 16105 16314 18505 18114 23114 31132 23447 22962 39561 
7765 61 7656 ~ 14568 71115190 r. 11505 7111 661 7113132 7112203 6117471 71 25282 8117810 71 18445 llC 27208 
5955 6045 9544 14060 14160 10747 11914 14590 1722• 18586 6' 18315 10805 10234 
2925 41 2618 4l 5632 51 8603 61 8120 5 4335 ~4G4298 31 7 334 5' 9914 5l 11917 12201 6 5100 4 4036 

FUENTE: Ntrtuto Ncb..r et. e.aditlica., Geagrala • Wonn.üc.. SKl'.C.W de Progr..ucton y prnupu111110 y s.ci .. 1'9 de C:C..cio y t=om.nllo lnd&tllrW 1879. 
Gerencia de &ludios Economico9 dlll Con..¡o dll Amcur.:. Minen11.-& con daitoa et. la Oueccion Gon.ral de E.-11.rica • ~ dhda., tllO. 

~*° e.P•ico de ec..do &i-nar, 1-3-1•1. 
Dtteccion a.n..i de Elaadittical. s. 1 • e .. , ... 

'!lo 1984 

29781 
'e¡ 21943 

14253 
: 31 7919 

% 1985 % 1986 '!lo 1987 % 19811 '!lo 

25955 36579 34247 37534 
7< 18135 7C 25 9!M 7124208 7127882 7• 

19050 15257 12284 12353 
5! 12039 ! 6' 8010 5' 4 976 '4<4003 :¡: 



del volumen total de lo exportado por el sector, y de esa cifra 

la plata y el cobre son los más importantes ya que cada uno 

representó un 26 \ de los minerales exportados. (Ver gr&fica 4) 

En cuanto a la distribución de la producción de plata en el 

territorio nacional, el estado de Morelos al iqual que 

Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, oaxaca y Tamaulipas sufrieron 

un descenso en la producción de 1975 a 1983. Tal decremento pudo 

deberse a varias causas, como el darle mayor impulso a otras 

zonas r.1ineras productoras de otros minerales por parte de los 

inversionistas, las dificultades para encontrar y extraer el 

mineral, los pocos o escasos sisteci.as tecnológicos de exploración 

aplicados en estas zonas, y falta de capital para financiar la 

actividad minera, y los precios en el mercado mundial. 

Es importante señalar qua la baja en la producción de plata 

en los estados anteriormente citados, toma diferentes 

modalidades. Por ejemplo, en el estado de Morelos, sólo existe 

una zona minera que es Huautla, por lo que cualquier cambio, ya 

sea de ascenso o descenso, en la producción resulta significativa 

para el estado. Esto contrasta con Hidalgo, donde hay varias 

zonas mineras, y los cae.bies que se presentan en cada una de 

ellas resultan de menor importancia para la situación 9lobal 

estataL 

Respecto a la producción de plata dentro de Morelos se tiene 

que entre 1975 y 1983 habia tres zonas mineras: Puente de Ixtla, 

Tehuixtla y Tlaquiltenango, esta última la m6s importante en 
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cuanto a la producción obtenida de plata y oro. Para 1988, 

desaparecieron de las estadisticas las dos primeras zonas, Y 

aparecieron datos solat:1ente para Tlaquil tenanqo que corresponden 

a la producción de las cinas de Huautla. (Ver cuadro 7) 

En el cuadro 7 se observa que no hubo grandes cambios en la 

explotación del mineral de 1976 a 1988. En 1971, se obtuvieron en 

Morelos 17, 389 kilogracos de aineral, en los años subsecuentes 

esa cantidad aumentó hasta llegar a 923,081 kilogramos de cineral 

explotado en 1979. Pero, a partir de esa fecha la explotación fue 

en descenso, hasta ser de 1.lnicacente 10 484 kilográcos de mineral 

en 1988. 

i. l Marco conceptual 

Hay pocos estudios geográficos respecto al tema de la 

mineria akgunos de ellos son; "Análisis de la organlzac!ón 

territorial de la actividad minera en México" (Sánchez, T. 1990) 

e "Investigaciones geográficas" (Sánchez, A. 1991) Los trabajos 

que con mayor frecuencia se han hecho, relacionados con la 

actividad minera, han sido abordados por geólogos o sociólogos 

principalmente, los cuales analizan (a diferencia de los 

9eóqra!os) las caracteristicas del sector aisladamente. Estos 

estudios consideran cor::o inportantes sólo los aspectos que .son 

riqurosamente de su materia; por ejemplo hay un trabajo que trata 

sobre la qeologia de ffuautla, Morelos; "Contribución al estudio 

petrológico y mineralógico económico del r.iineral de Huautla, 

Horelos" (Schulze. s/f), el cual expone la disposición del 
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mineral en las minas, las caracteristicas generales del mineral y 

el procedimiento con el que puede ser explotado, es decir, 

aspectos que se abocan exclusivamente a la mina sin examinar 

otros puntos referentes al paisaje fisico y humano de la zona de 

estudio. 

Respecto a los estudios sociológicos de la mineria, hay una 

ausencia total de trabajos que traten específicamente a Huautla; 

sin embargo, hay otros trabajos para otras zonas mineras como el 

de sariego; ºLos mineros de Real del Monte: un proletariado en 

formación y· transición" (Sariego. 1980): en él, el autor aborda 

el tema con una inclinación hacia los aspectos del proceso de 

proletarización de la tuerza de trabajo minera. Dicho trabajo es 

interesante, pero no hay una información de las caracteristicas 

fisicas del lugar que esclarezcan, de alguna manera, el espacio 

geo9rAfico-fisico donde se lleva a cabo la explotación mineral. 

La actividad minera es diferente a otras actividades 

económicas por ciertos aspectos; uno de ellos es que la mineria 

se localiza en sitios perfectamente definidos desde el punto de 

vista geológico, ya que a partir de la presencia del mineral se 

dará un desarrollo determinado para este tipo de actividad. Esto 

provoca que las comunidades o pueblos mineros se instalen en 

zonas alejadas de poblados de mayor dimensión o que tienen 

mejores medios de comunicación y abastecimiento de productos 

básicos; existe entonces un aislamiento fisico y social, el 

fisico se ve representado principalmente por las grandes 

distancias a que estAn ubicados los poblados más coreanos. El 
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aislat:1iento sccial esta seguido o detcr::.inado por los patrones de 

vida locales: se conforna, asi, un tipo de población ho::iogénea en 

cuanto a creencias y costumbres se refiere, esto es: religión, 

horarios para visitar determinados lugares (plaza o parque), 

gusto por deten:iinada música, forma de hablar, etc. 

El aislat1.iento en el que se encuentran sumidas las 

localidades r.iineras ha sido estudiado por varios investigadores, 

Carlos Lavare habla al respecto (1986. pág. 131); 11 A la par de 

obtener una mejoria directa en las condiciones de vida, so 

sientan las bases para un desarrollo alienado de la vida rn.isr:la. 

Esto se ha llegado a cxtrer.ios de que se han contornado poblados 

donde el intercambio social cotidiano queda encerrado 

exclusivamente en la problemática minera y sus actores". 

osear F. contreras (1987. pág. 42) afirma, después de 

realizar trabajos en Sonora, acerca de la industrialización Y 

fuerza de trabajo de la actividad Dinera que: "· .• el 

acondicionaciento geográfico impuesto por la localización de los 

'.)-"acimientos ha obligado a las e1>1presas a establecerse en zonas 

practicamente despobladas, forzándolas a asumir la introducción Y 

mantenimiento de viviendas, la red de servicios, el transporte, 

el abastecimiento, etc. 11
• Hay que tener presente que esto no se 

da en la totalidad de las zonas mineras del pais. 

Las caracteristicas anteriores hacen de los coi:iplejos 

t:i.ineros lugares diferentes a otros, centraras igual que otros 

autores los catalogan como enclaves, es decir, que las compañias 
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mineras se asientan en un punto de la superficie terrestre y 

asumen modalidades propias: 

" .•• en aquellas regiones donde el desarrollo industrial ha 
generado centros de producción relativa.mente independientes 
del contexto geográfico y económico en el que se insertan, 
estableciendo subsistemas de relaciones sociales 
tipificados como 'enclaves'". (Contreras. 1987. pág. 40) 
11 El enclave beneficia sólo a los que están inmersos en esta 
actividad, por lo que se crea un aislamiento fisico
económico, a la par de un desequilibrio con respecto al 
pais". (Porteus. 1974. pág 44) 
"los enclaves mineros se caracterizan, taJlbién, por ser 
centros dependientes del mercado y la inversión 
extranjeras, por generar una proporción considerable do las 
divisas nacionales. El predominio de la ocupación minera, 
el aislamiento geográfico y la influencia directa da la 
ecpresa en el sector de los servicios y el comercio tienden 
a polarizar en estas poblaciones la estructura y las 
interacciones sociales en torno a dos instituciones: la 
empresa y el sindicato. Los mineros del enclavo conforman 
asi 'una masa aislada', con un alto grado de cohesión 
interna frente a la sociedad global. Esto explica la alta 
propensión a la huelga y a los conflictos que ha 
caracterizado a muchos grupos mineros". (Sariego. 1980. 
paq. 1383) 
"Se instituyen nuevas lógicas de organización económica }' 
espacial que se convierten en grandes empresas püblicas y/o 
trasnacionales y los beneficios son generalmente exportados 
fuera del área de producción inversión constituyéndose en 
la zona de instalación del proyecto un enclave o isla". 
(Garcia. 1987. paq. 32) 

La 11 tradición11 minera juega un papel importante en la 

actividad pues a pesar de que los mineros se exponen diaria~ente 

a innumerables tipos de accidentes, y a un desgaste fisico 

gradual (se les generan paulatinamente enfermedades pulmonares, 

bronquiales, en la piel, sangre, tendones y en la vista), aün 

permanecen en la actividad minera: la pregunta es ¿por qué?. 

Algunas veces es por necesidad, no hay otra actividad que puedan 

realizar en la localidad. Otra razón de la persistencia en dicho 

trabajo es el gusto y la vehemencia porque continUe a lo largo 
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del árbol genealógico la tradición minera; se transmiten, asi, 

los conocimientos sobre la cina los que, en ocasiones, son mas 

valorados y útiles porque se adquieren con base en la 

experiencia. Hay quien se atreve a afirmar que; "Los mineros 

resultan ser más expertos que los ingenieros en detectar la 

presencia del mineral, y se adaptan a cualquier tipo de terreno 

intensificando o disr.iinuyendo su ritr.i.o de trabajo". (Sariego. 

1982. pág. 19) 

Es por ello que se genera una corn.petitividad entre los 

mineros que aprenden poco a poco, por los años que llevan da 

trabajar en la mina, y los que tienen una categoria más alta, lo 

que da como resultado que se genere una desigualdad entre los 

trabajadores: sin embargo, esas diferencias son netamente 

laborales porque desde una perspectiva económica no hay una 

relación entre mayor retribución y ascenso en el trabajo minero. 

Los bajos salarios de los mineros los obligan, en la mayoria de 

los casos, a que realicen otra actividad aparte de la minería: la 

aqriculrura, el comercio, etc. éstas van a estar influidas, en 

gran medida, por las características propias del lugar y por la 

libertad que les den las ettpresas mineras. 

Está claro que la implantación de una empresa minera trae 

consigo cambios físicos, económicos y sociales, los cuales varian 

según el volúr.ien de la inversión, tipo o tipos de mineral 

explotados y hasta el lu9ar donde se desarrolla. Pilar Garcia 

(1987. p .. 38) explica esto :nás claramente: 



"La irrupción de grandes proyectos industriales provocan an 
el :medio rural {}' a veces urbano) la desarticulación de su 
astructura socioeconór.üca, demográfica y espacial, y 
modifican, al misr.i:o tiempo, el patrón de actividades de la 
población residente. Por otro lado, estos proyectos 
producen ta:cbién una reorganización del espacio fisico, una 
reorientación de los flujos migratorios, la introducción de 
nuevos sistez:ias de empleo y producción que pueden llevar a 
fenómenos desconocidos en el medio rural, tales corao la 
pseudourbanización, la proletarización o 
subproletarización, la desruralización, la fragilidad de 
los nuevos ecpleos -ya señalada:-, la mayor dependencia 
futura con el exterior, y, final1'.ente el desarrollo de 
nuevos patrones de consm:io. Como consecuencia de.l 
diferencial de sala.ríos a favor del empleo industrial 
ocurre el abandono agr1cola, que contribuye, a su vez, con 
el sur.linistro de alirientosrr, 

Quedan sentadas la mayoria de las repercusiones en una 

comunidad donde se establece una empresa minera, pero estos 

cambios van a depender, en algunos casos, de la fecha en que se 

instalen las compañías tal como se expresa a continuación: 

"Las empresas más jóvenes, sobre todo las que se 
desarrollan a partir de los 50's y los 70's, tienen la 
doble particularidad de provocar un fuerte impacto regional 
e intentar cumplir los 'lineamientos politices oficiales y 
sectoriales tendientes a: favorecer las condiciones del 
desarrollo regional y t1ejorar las condiciones de vida de la 
población y de los trabajadores". (~. ili· p~g. lJl) 

Las empresas mineras se preocupan mas por la ganancia que 

ten9an, que por los satisfactores que les deben dar a los 

trabajadores, aunque hay que reconocer que la actividad minera 

abre fuentes de empleo a gran escala que dificilmente haria el 

comercio, por ejemplo. Además, la mineria tiene la ventaja de 

contar con un salario seguro, y ciertas prestaciones económicas y 

sociales exigidas por el sindicato de mineros; su concesión 

depende, en gran medida, de la dimensión de la empresa minera: 
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pequeña., t:cdian.:i o grande. ñsi. los beneficies econO::icos y 

sociales que pueda traer consigc la actividad >:linera se ven 

condicionados por varios factores: ta:::.año de la oina, volücen de 

producción, tccnologia e=pleada, nüoero de trabajadores, 

antigüedad de éstos ·en la ciina, continuidad de las operaciones, 

el que los trabajadores pertenezcan a deterninada asociación, 

entre otros. 

Se supone que el sector que 1:1.as puede y debe ayudar a sus 

trabajadores es la Gran Mineria por que, al tener oás técnicas, 

emplean menos trabajadores, y generan cas ganancias que se 

podrian repartir entre los tlineros u ocuparlas en aumentar el 

salario de éstos: pero no sienpre es asi. 

1. l .1 Pequeña, mediana y qran ainería 

Existen t1uchas asepciones de lo que es Pequeña, Mediana y 

Gran minería. 

Una de las definiciones que se propone caracterizar a la 

pequeña ::iineria es la que da la ONU (1973. p. 28) ~ 11 Toda 

explotación :::iinera de una sola unidad con una produccion anual de 

ciineral benef iciable de 50. ooo toneladas J:1étr icas o menos, 

computadas a la entrada de la mina, es una explotación en pequeña 

escala 11 • 

Car¡:¡an (1985. p. 120) da otra definición de la pequeña 

::iineria, la cual varia un poco de la anterior: "La rdneria a 

pequeña escala es la que produce una cantidad lioitada de 
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depósitos minerales, co~ pocas reservas minerales conocidas y de 

un carácter no muy propicio para la mineria a gran escala 11 • 

Desde el punto de vista económico la Cámara Minera de México 

(CAMIMEX) estipula que; "La Pequeña y la Mediana Minerias en 

México están integradas por aquellas opresas que hubieran 

obtenido ingresos bruton hasta 2 1 000 y entre 2,000 y s,ooo 

salarios m1nimos del área económica Distrito Federal, elevados al 

año, respectivamente. Se considora gran minería cuando obtienen 

ingresos brutos por más de s,ooo salarios minimos de la zona 

económica Distrito Federal, elevados al año, a partir de 1990 11
• 

(CAMIMEX. 1990) 

Estas definiciones toman en consideración la cantidad de 

mineral extraido, o los ingresos percibidos, no nombran las 

características del espacio que ocupan (dimensiones, condiciones 

físicas del p6.isaje), ni la técnica utilizada, por tal motivo no 

se pueden aceptar como acertadas y ünicas. Estos pequeños 

problemas en cuanto a una definición clara de lo que son la 

pequeña y mediana mineria se tienen que considerar al hacer 

cualquier estudio que concierna a la mineria, pues aunque se 

hagan dos o más investigaciones del mismo tema (actividad 

minera), los resultados serán diferentes por las caracteriaticas 

que cada lugar guarda: modo de vida, salario, aspectos del medio 

fisico por ejemplo. 

Encontrar una definición satisfactoria de la pequeña y 

mediana mineria no es tan importante cor:io la trascendencia que 
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este tipo de actividad :c.inera ha tenido para el desarrollo de 

México; . "Se ha considerado siet\pre al pequeño y mediano oinero 

. cor.o la vanguardia de los descubril!lientos r.iineros, co~o el 

personaje que, gracias a la tenacidad y a su espiritú de 

aventura, ha localizar ir.iportantes zonas 

cineralizadas". (SllTMMSRM. 1978. pág. 306) Así, la pequeña y 

r.i.ediana cineria han sido abastecedoras de t::ateria prina para las 

principales industrias del pais y grandes generadoras de divisas, 

a lo largo de los ul tipos años. 

De este roodo, a pesar de la alta tecnifjcacion que ha 

logrado el pais en todas sus ramas, la pequeña y mediana nineria, 

iniciadoras de todo un ciclo productivo de vital iwportancia para 

el desarrollo económico y social del pa1s, no han desaparecido. 

Sariego habla acerca de esto: 11 La pequeña y mediana mineria no 

han sido aniquiladas porque, o sigue siendo funcional para la 

gran ei:ipresa a la que surte de rziineralcs se::nielaborados, o porque 

explotan reservas que no son de interés para los grandes 

::onopolios. 11 {Sariego. 1988. pág. 2~) 

·no se han explicado todos los factores físicos y socio

económicos que intervienen en la actividad ::linera, pero son los 

mas representativos y los que se relacionan con Huautla, Morelos. 

1.' Bipotuis 

La actividad oinera ha producido ca~ios en el espacio 

qeográfico desde su estableci:niento en Huautla, Morelos, los 

cuales se ven reflejados en el i::edio físico Y. en las 
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caracteristicas socio-económicas de la población local,, Esto ha 

dado col"lo resultado una desintegración de Huautla respecto a la 

re9ión donde se encuentra localizada. 

1. S Obj•tivos 

Analizar la importancia que tiene la actividad minera en 

Huautla, More los como conformadora y transfornadora de ese 

espacio geográfico. 

Analizar los cambios que se producen en el paisaje fisico 

y de algunas de las caracteristcas socio-econótnicas de ld 

población de Huautla a partir del establecimiento de la co~pañ1a 

Dinera. 

Distinguir a Huautla como una comunidad minera. 

1. 6 lleto4ologia 

El procedimiento que se siguió en la presente investigación 

consta de los siquientes puntost que serán e)(plicados 

posteriormente: Investigación bibliogrAfica, trabajo de campo, 

acopio de información de encuestas, vaciado e interpretación de 

datos. 

1.6.1 Investi9ación t>iblio9r,fica 

se consultaron las siguientes fuentes de información: 

l. Bibliográfica, eartográf ica y estadistica. 

A Bibliografia especifica. sobre mineria y mineros. 
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En cuanto a la literatura sobre tdneria se hicieron 

fichas bibliográficas y de trabajo que se seleccionaron de 

acuerdo al indice tentativo; se le dió prioridad a busqueda de 

libros relacionados con los prit:i.eros capitulas del trabajo. 

El tipo de libros y de articulas que se seleccionaron fueron 

referentes a la minería y a los mineros en general. Dichas 

publicaciones han sido escritas ya sea desde un punto de vista 

social como lo hacen Pilar Garcia o Luis sariego, o bien, como lo 

describen en sus trabajos Rodriguez y Veytia, con un enfoque 

geológico básicamente. Por lo que el presente trabajo retomó 

varias de las teorías ya establecidas, tales como el impacto 

social de la mineria y sobre las caracteristicas físicas de la 

explotación minera. 

B Mapas 

Primero se consultó un mapa del estado de Morelos para 

localizar la comunidad de Huautla. 

Para la interpretación de los mapas temáticos se recurrió a 

la "Síntesis Geográfica del estado de Morelos11 , con escala de 

1:250 000 y editada por la Secretaria de Programación y 

Presupuesto, 1980. 

Para explicar los aspectos físicos de Huautla, se examinaron 

diversos mapas; topográfico, vias terrestres y poblaciones 

importantes, hidrológico, de suelos, geológico, vegetación, 

climas, u·so pecuario, agricola y uso forestal. 
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Ade::i.ás se utilizó el plano del complejo tdncro proporcionado 

por la Cocpañia Minera Rosario México S.A. de C.\'. para e>:pl icar 

la ubicación de las principales cinas de Huautla. 

En los 1.HtiDos capítulos se hace referencia al origen del 

minero y el desplazar:!.iento que tiene éste fuera de Huautla ya sea 

por razones co.cerciales, recreativas o en busca de servicios, por 

lo que se vació tal infamación en un mapa, en el cual se indicó 

con flechas blancas y negras las dos variantes. 

C Anuarios 

Se investigó en diversos anuarios de raineria, para constatar 

la importancia de Huautla coJ:1.o una zona minera seqUn los 

tonelajes explotados y el Dineral predominante. En dicho proceso 

se comprobó que el estado de Morelos (espec1fica1:1ente Huautla), 

produce minerales (plata), que se pueden cocparar en cantidad con 

las zonas de Bolaños y Talpa de Allende, Jalisco, por ejemplo. 

i.1.2 Trabajo d• cupo 

se realizaron cuatro visitaa al lugar de estudio: las dos 

priaeras sirvieron para conformar una idea general de Huautla y 

de la ainer1a local. 

Visita preli1:1inar. Esta incluyó observaciones qenerales 

sobre Huautla y breve infamación de las ~!nas, dimensión del 

co::.plej o ::iinero, caracteristicas del poblado de Huautla, esto es 

en lo que se refiere a servicios ptlblicos y ocupación del lu9ar 
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seleccionaba a los !!:ineros para que contestaran la encuesta, por 

lo que quiz.a algunos datos ne fueron del todo fidedignos. Debe 

recordarse que los enct.:estadcs son personas que están aisladas la 

Qayor parte del tie:ipo, por lo que sienten desconfianza de 

cualquier gente extraña que llega a Huautla. 

Esta visita ta:lbién sir'lió para hablar, a::iplianente, con 

algunos ingenieros, acerca de la historia de la r.:.inoria, del tipo 

de técnicas empleadas y sobre la disposición de los j•acimientos 

cinerales. se tuvo una entrevista con el cédico de la compañia 

t:inera i' con la del Ce.otro de Salud de Huautla, con ellos se 

abordaron teoas relacionados con las eníer:ied.:i.dcs ca.s cot'\unes 

entre los mineros y los servicios 111édicos que se leG prestan a 

éstos. 

En la Ultima visita se toi::aron fotografías de las minas, 

planta da beneficio y panoraoa del cooplejo r:dnero de Huautlc!.; 

esto tuc con el propósito de captar de nanera nás objetiva tant:J 

la dimensión de la r.iina, co::io las condiciones de trabajo de los 

mineros, as1 cor.io las caracteristicas generales del entorno 

geográfico. Dicha visita aba!:'có un dia, el J de abril de 1931. 

1. 6. 4 Vaciado de datos 

Durante esta fase, la infornación obtenida hasta el r.:o:iento 

se vació a la computadora. Aunque no se ten1an los capitules 

cor:ipletos, se hi~o la división de infamación de acuerdo al 

indice tentativo. 

Para el vaciado de datos se utilizaron los prograr:as Word 
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para la redacción y Lotus para algunos cuadros. Es i:i:iportante 

aclarar que en este punto se llevó más tiempo del previsto debido 

al desconocimiento del tema de infor:nática. Sin embargo, para las 

correcciones posteriores fue de gran utilidad por que se tenia 

una base de datos y sólo se modificaban algunas partes y no el 

escrito completo. 

1.'. 5 Interpretación de rHultadoo 

Primero se intercaló información bibliográfica, cartográfica 

y de observación directa, para hacer mapas y cuadros 

representativos o compiladores .. 

Posterion:iente se estudió la infornación obtenida en las 

encuestas, la cual se vació en una matriz para hacer más fcicil su 

análisis y ahorrar tiempo en la correlación de datos. Se hicieron 

gráficas representativas de la influencia del establecimiento de 

la compañia minera en Huautla y el impacto fisico y social que 

ésta ha ocasionado, Al final del presente trabajo se anexa la 

encuesta y el cuadro donde se vació la infornación de todas 

ellas. 

En resumen, se hizo un análisis retrospectivo (cambios que 

se presentaron a partir del establacimiento de la empresa minera 

en Huautla), para ello se tomó básicamente la información de las 

encuestas y de las entrevistas con algunas personas relacionadas 

en el teca. 

Tale·s datos sirven para hacer dos proyecciones principales 

acerca de la tliner1a en Huautla: Si el precio internacional de la 
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plata se eleva, y si la explotación es más o menos equilibrada 

con respecto al proceso de exploración, se espera que la 

actividad minera continUe por varios aflos. Pero, si sucede lo 

contrario, la actividad económica en Huautla ae suspenderia y el 

poblado quedaria como un pueblo fantasma porque no habria . otra 

actividad redituable en la zona, tal como ocurrió en Real de 

Catorce y AranzazU, Zacatecas, Mineral de San Pedro, san LUis 

Potosi. 

Aai, el presente estudio permite extrapolar la •ituación de 

Huautla a otras situaciones y ademAs tener un testimonio de la 

actividad minera, ya que, en algUn momento, ésta puede dejar de 

existir. 
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CAPITULO II 

KilfERill. EN 11011.UTLA, KORl!LOS 

2 .1 ~•pecto• c;•o9rifico .. f~aicos 4• Huautla 

2.1.1 Situación c;eoqr,fica 

Huautla es una localidad del municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, por lo que los mapas y , explicaciones que aqui se 

presentan se van a referir, la mayoria de las veces, al municipio 

en general. 

En la figura l se aprecian los municipios que conforman el 

estado de Morelos. Tlaquiltenango es de los municipios más 

extensos y el cual limita al norte con los municipios de 

Tlaltizapán, Ayala y Zacatcpec, al este con el municipio de 

Tepalcingo, al sur con los estados de Puebla y Guerrero, y al 

oeste con los municipios de .Jojutla y Puente de Ixtla. 

Huautla está situada al sur del estado de Morelos en las 

siguientes coordenadas 10° 26' latitud norte y 99° 05' longitud 

oeste (Fig. 2). 

2.1.2 Topografía 

El poblado se encuentra enmedio de una cañada con alturas 

entre 10~0 y 1400 metros s.n.ci. Le circundan pendientes abruptas 

y algunos sistemas montañosos, entre los tná.s importantes, destaca 

la Sierra de Huautla que pertenece a la subprovincia sur de 

Puebla. Tlaquiltenango es el r.iunicipio que presenta mayor numero 
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de curvas de nivel en Morelos, t1uy unidas entre si, lo que 

evidencia que se trata de una zona ituy abrupta. (F'igura Jj 

2.1.l. aeoloqia 

Entre los aspectos fisicos z:ás i1:1portantes está la qeoloqia, 

pues de ella va a depender la presencia del mineral que es el 

punto de partida del presente trabajo. La región de Huautla está 

cc::prendlda dentro del siste:a Volcánico Trasversal, su !amación 

geológica fue durante la era Cenozoica, especifica:ente en el 

periodo Terciario Medio superior (Rodriguez, 1962, pág. 2). Est4 

fon:ada por diversos tipos de rocas ígneas intrusivas y 

extrusivas. Sob:-c los :::.inerales existentes actüa una intensa 

inte~perización qu!z:i.ica, de origen hidrolen.al, con una erosión 

euy intensa, por lo que en las z:.inas el mineral es perfectal!lente 

localizable adentro de la t1.ina por el color verdoso que presenta.. 

Este hecho hace ::icis peculiar la zona, pues pocos lugares cineros 

presentan tales características. Ceneralz:iente las zonas mineras 

de México se encuentran en cli::.as secos, por lo que dificili:ente 

se puede localizar el ::iíneral como se descubre en las tiinas de 

Huautla. (Figura 4) 

En las cinas de Huautla el mineral se encuentra en fot'l!a de 

veta-talla, las cuales van en dirección este-oeste en forma ~ás o 

nenes paralela entre si y tienen longitudes de aproxioadamente un 

metro de espesor, presenta una fractura de norte a sur (Ibid, 

pag. 2). La zona esta coopuesta por diversos t'linerales coco 

biotita, riolita y poca hornblenda, pero se ha distinquido 
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sier:pre por sus leyes altas de plata 

(Schulze, s/f, pAg. 5) 

y cent. iene peco oro. 

Cabe destacar que ttuautla es la Unica zona de Xorelos que 

actualcente se dedica a la explotación :iinera, anteriorriente la 

zona de Xochicalco y cuentepec (aribos ubicados al oeste del 

estado, al sur de Cuernavaca) ta:iliién tenían esta actividad, pero 

hoy en dia son sitios cineros abandonados. 

2 .1.' cliaa 

El clit:i.a es un factor peculiar en esta zona por las 

condiciones tan diferentes que presenta Huautla respecto a otras 

regiones c.ineras coi:io Chihuahua, zacatecas o San Luis Potosi. 

Huautla tiene un clir.ia caliente subhU:::iedo ;;.-..·o' (w) (i')g, con 

cociente P/T (precipitación total anual en ::u:i., entre te:iperatura 

t:iedia anual, en grados centígrados, nenor de .; 3. 2), con régimen 

de lluvia de verano: las cooillas indican la presencia de 

canicula o sequia de tiedio verano, y la (W) un porcentaje de 

lluvia invernal i::enor de 5 de la total anual. La (i') significa 

poca oscilación de las tet:!peraturas cedias nensuales, es decir, 

entre sºy 7°c. La g, señala una marcha de la ter.iperatura de tipo 

Ganges, o sea que, el mes más caliente del año es antes de junio 

(ver figura 5). (Vidal, 1980, pág. 53) 

Huautla es una de las zonas ::iás cálidas de Morelos, con una 

teciperatura c.edia anual de 24• -26° e (a pesar de la presencia de 

t:tontañas .coco la Sierra de Huautla) y a la vez de las cás secas 

con una precipitación I:l.edia anual de aoo-1000 r.in, con excepción 

57 



~,r.;:!~==============================~!!:==========9)1• 

t 
N 

SIMIOLOGIA 
CLIMA: 
T1Nc:..AO..,.._IO 

:.-:~~,-:: :~=~·-·· \ c ...... .. 
a ..... "*'.,. ...... "·---·.... n __ 

·-·-

JvwJi.:~.OACTilk 1 
N.$ 

....... _ 
•• 1 • 1 • • •• 

,,.. 



de la región de Axochiapan ubicada al sureste del estado y con 

precipitaciones menores de 800 mm. 

2.i.s llictrografia 

E:s notable el cambio que sufre Huautla en cuanto a hwnedad 

se refiere en determinadas épocas del aflo. OU: .. 1nte la temporada 

de lluvias, que es de junio a septietü:ire principalmente, corren 

varios rios y arroyos afluentes del rio bacuzac, el más 

ii:portante del estado: ninquna de estas corrientes es de gran 

caudal. Sin embargo, cuaneo se acaban las lluvias, casi todo es 

seco. (Figura 6) 

2.1.1 &ualo 

E:l tipo de suelo influye de 11anera directa en la aqrlcultura 

existente en Huautla.. se tiene un •uelo de tipo feoze11 más 

litosol (SPP, 1980), predomina el segundo tipo por lo que es poco 

apto para la agricultura, por su textura pedregosa y poca 

profundidad; es as1 que, como se observa en el mapa de 

posibilidades de uso pecuario, sólo exi1te vegetación natural en 

Huautla (según la clasificación que utilizó la SPP). (Figura 7 y 

8) 

2.1.7 Vagatación 

Durante la te:iporada de sequ1a intraestival la vegetación 

ca.nbia y se puede observar vegetación de tipo ca.ctAceo que, 

cuando retorna la época de lluvias, se aezcla con el resto de la 

vegetación que es eXhuberante y 1:1.uy verde. Sin ea.barg:o, la 
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ve9etaci6n existente en Huautla se clasifica cot:io selva baja 

caducifolia con vegetación secundaria. (Figura 5) 

2 .1.a tJao aqricola 

No se puede catalogar a Huautla, desde una perspectiva 

9eográfico-fisica, como una zona agricola, cas bien presenta 

cultivos semiperm.anentes, es decir, cultivos que no son se~rados 

todos los años. La porción norte de Huautla, no tiene 

posibilidades de niru¡Un tipo de utilización agricola. La 

escarpada topografia local it:ipide que haya zonas extensas 

dedicadas al cultivo. (Figura 9) 

2.1.t Bllplotación forHtal 

La explotación forestal estli intimamente relacionada con 

los dos puntos anteriormente tratados (vegetación y uso 

aqricola) • En la porción sur del municipio predoJDinan las 

especies maderables, y en la. norte lo que se tiene son especies 

para consumo doméstico. (Figura B) 

La explotación forestal está muy relacionada con la mineria 

de socavón. Aunque actualmente la madera utilizada para los 

túneles y durmientes, es traida de Chaparral, Chihuahua, quizá al 

principio tuvieron que talar los árboles de la zona y ocuparlos 

para los 1:1ismos fines. 

z. 2 Biatoria 4• la ain•ria en Buautla, Morelos 

La actividad ninera en Huautla jata desde :::.ediados del siglo 

63 



t 

SIM80LOOIA 

POS/lll.IO&DU PC IJSO AGNC'OU. 

' \ 

1-::.·1 
,, •. a 

liiili •• 

........... ... ~ ... .. ,,. .. , ........ , ... 



XVIII, cuando un grupo de españoles descubrió el mineral (de 

plata) y empezó a explotar las minas de Tlalchichilpa, San 

Francisco, Santa Ana, Peregrina y Santiago (Rosario México, S.A. 

1977. pág. 2) (Ver figura 10). Sin embargo, debido a la carencia 

de instrumentos necesarios para penetrar en la mina, la 

extracción fue cuy rudimentaria; alln quedan vestigios de esta 

etapa como son algunos tiros, obras secundarias y 

fortificaciones. El mineral se beneficiaba a partir del uso de la 

fuerza motriz de personas o de mulas, después se amalgaDaba en 

forma de torta, y ésta era transportada, por mulas, desde la mina 

Tlalchichilpa hasta la hacienda de Ixtoluca. 

Los españoles exploraron y explotaron todas las minas 

mencionadas anteriormente hasta donde su tecnologia y el nivel 

frcático se los permitieron, pues en esa t!poca los sistcnas de 

bombeo eran todavia muy primitivos. En alglln mo~ento do esta 

etapa se dejaron de trabajar las minas, sin saberse exactamente 

cuándo, pues se carece de información precisa al respecto. 

Hasta los años de 1885 a 1906 se vuelve a tener actividad 

minera, iniciada por José Noriega y asociados. Bajo esta 

adciinistración se abrió el socavón nllmero de la mina 

Tlalchichilpa, con algunos probleaas, como el carecer de 

maquinaria. Se dice que dicho socavón estaba debajo del nivel 

hidrostAtico, pero no hay planos o algún reporte que pueda 

~ostrar la forma en que se explotaba el mineral. 

A wediados de 1920 una compañia francesa, denominada 
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Compal1\1a Minera Santiago y Anexas, S.A., compró algunas 

propiedades •ineras e hizo modificaciones a la infraestructura de 

l• zona y al procesamiento del •ineral, mismas que beneficiaron 

al lugar; entre ellas cabe mencionar la creación del camino de 

Huautla a Tlaquiltenan90 y la inatalación de la planta 

concentradora de 75 toneladaa. E ata compañia trabajó 

ininterrumpidamente hasta el año da 1930, pero despues de esta 

techa empezaron a haber problemas laborales derivados de la falta 

de entendi•iento entre el 9erenta y los trabajadores. También se 

suscitaron problemas económico•, •• obtenian pocas ganancias ya 

que •• gastaba ús en el proceso de explotación que en lo que se 

obtenia al vender el mineral; asi, se tuvo que suspender la 

actividad •inera. (llli. p.i9. 6) 

En 1934, Jose Landeros duefto de la comparlia San José Pachuca 

y Anexas, junto con Mariano Beckwith, rentaron parte de las 

propiedadH de la coapa.Ua Minera Santiaqo y Anexas y formaron en 

Huautla la compañia Explotadora de Minas. Ellos ampliaron la 

capacidad del molino para tener una instalación de 115 toneladas, 

para recuperar los valores de plata que habia en los terreros. 

(l.lilil. pág. 7) 

La Compañia Explotadora da Minaa sólo benefició los terreros 

de Tlalchichilpa, Santa Ana, san Francisco, Peregrina, Santiago y 

San José, y solamente usó la sección de flotación de la misma 

planta de beneficio de la compar'\ia Santiago y Anexas. Por la 

talta de ·nuevo equipo y el deterioro de la maquinaria existente, 

la CoJlpañia Explotadora de Minas suspendió la expl~tación en 
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Huautla poco a poco, hasta paralizarse coapletamente en 1938 .. 

(Rodríguez. 1962, pig. 6) 

Huautla welva a tener actividad •inera en loa alloa da 1939-

1941, en Ht• •poca el licenciado !duerdo_.Vall•:lo rentó fundos de 

la Coapall1a 1antia90 y Anexas, 1 .A., ainó pilarH da lH 

principalH ainH y bendició loa terreros el• la• aleaaa. A fin•• 

de 1941 la CoJ1Pall1a santiago y An•xH vendió au equipo a la 

Secretaria de Obras Públicas. 

En 1944, el setior Geor9e G. Deola, junto con los seflores 

Manuel Gabito y José cruz Roaaa, adquirieron un gran nll•ero de 

concesionH de la Co•pallia Minera Santia90 y AnexH, S.A. A•1 H 

exploró la región de Santiago, san Esteban, P•jaro Verde y san 

José. La recien creada compaf>.ia sólo •• interesaba en comprar lo 

extraiclo por loa gambusinoa y en tumbar lo •ejor y ni• fácil de 

obtener: biaica•ant• explotaron dos ainH1 Tlalchichilpa y 

santiago, por lo que la actividad ainera no prOCJr••ó cleaHiado. 

En el allo de 1949, H dejó a medio deaarrollar la •ina Peragrina 

y se abandonaron los trabajos empezados en la Nueva Pere9rina. 

(QR. fil. pig. 3) 

En 1956, el ael\or Daols •e aaoció con el Hllor FlHhaan para 

femar la Col!lpañia Explotadora de Minaa, anteriomente ya se 

babia formado otra compañia con el mismo nombre. Esta asociación 

favoreció la actividad !!linera en Huautla porque se instaló un 

l!lolino de so toneladas en el patio de Tlalchichilpa. La Compaftia 

Explotadora de Minas trabajó ha.ta el allo de 1960, fecha en que 



falleeió el señor Deols, por lo que tuvieron que paralizar•• las 

operaciones. (IJá!l.. p!lg. J) 

La mineria pemaneció estancada durante 14 años, pues hasta 

el ces d• junio de 1974 Rosario ResourcH _corporation (da capital 

canadienae) y un grupo de invereionl•tH .. xicanoa •• unieron 

para :foraar •aosario M•xico, s .. A. de c.v.• .. Se aejoraron l•• 
Ucnicas y la maquinaria elOpleada, lo qua ee reflejó en una 

utilización intensiva da la planta de bendicio y la adquisición 

de un mayor número de taladros para la perforación de la• •inas. 

Los estudios de exploración se lleva.ron a cabo por el 

departamento de exploración de Roaario Reaourcea Corporation, los 

euales calcularon reserva• para lo• 10 ai\os consecutivos. El 

interés principal tue aumentar la producción de 100 a lOO 

toneladas diarias. Para ello ae forjaron cuatro metas 

primordiales: 

l. La integración da las tr•• principales ainae. 
2. La cantrali&ación de la extracción d•l •inenl, por un 
tiro principal localizado, estrat6gicamente, en el área 
donde ae encuentra la. uyor cantidad de reservas de 
mineral. 
J. La construcción de una nueva planta de trituración y la 
ampliación del molino. 
4. La construcción e instalación de llreaa d• servicio, 
cerca del tiro y la planta de l:>ena!icio. (1Jú4. p4g. 5) 

Es importante recordar que la compallta Rosario Mexico S.A. 

de c.v. disponia de una fuerza de trabajo reducida al inicio de 

sus operaciones. En 1974 sólo habia un total de 2• trabajadores 

en la compañia, entre los que fiquran choterea, veladores, 
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mineros, perforistas, mas el personal de confianza. Poco a poco 

aumentó el número de trabajadores, pero el mayor incremento se 

registró ·entre 1966 y 19BB, el cual oscilaba entre 300 

aproximadamente, hecho que revela la importancia que adquirió la 

actividad :tiinera en esta epoca~ 

A.si es cómo, a partir de 1974 y hasta 1990, no se detuvo 

eata actividad, pero en enero de 1991 ae volvieron a suspender 

las operaciones por un lapso de 3 t\eses, a fines de marzo se 

continuó la explotación. 

Desde qUe se inició la actividad minera en Huautla, se han 

logrado notables avances en cuanto a la producción obtenida, 

fenómeno que ha ido unido al. desarrollo socio-económico del 

poblado. 

Las métodos utilizados en la explotación de las minas en 

Huautla han sufrido diversos cambios desde que se inició la 

za.ineria local. Como ya se indicó, las exploraciones datan desde 

la época de La Colonia, y en este tiempo todos los instrumentos y 

procedimientos empleados eran rudimentarios. Sin embargo, tal 

situación evolucionó 9racias al interés de las compañías mineras 

que han trabajado en Huautla, especialmente a la Compañia Rosario 

México S.A. 

2.1 Dato• 9aoló9icu 4• la aiaeria an llUautla, lloralol 

Respecto a los datos 9eológicos tallbión se ha escrito muy 

poco y la información no es reciente (Veytia, 1964). De hecho, ni 
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siquiera se tienen datos de las prii:teras explotaciones, no se 

sabe cómo se guiaban los aineros de esa época para realizar la 

extracción. Todo hace suponer que los mineros lo hacian en forna 

meramente empirica, confome se encontraba Z!lineral se explotaba, 

ain hacer un estudio previo de la zona o sin verificar datos 

pasado• para lleg-ar a predicciones de localización y vida de la 

mina. 

Se tienen estudios geológicos sobre Huautla desde los 

aeaentas. En 1962, un grupo de qeológos formaron una brigada, 

para investigar datos totoqeológicos de las minas de Huautla y 

para identificar las tallas pre y postmineralización. Se quería 

saber la dirección y longitud, aas o menos exacta, de los 

yacimiento• minerales, para asi poder usar las técnicas adecuadas 

y hacer un prónostico del periodo de vida de la mina. (Rodriguez. 

1962, p69. 7) 

se encontró que las vetas mantienen un rumbo este-oeste y 

son m&s o menos paralelas unas con respecto a otras, Este 

fenómeno, segün geológos que trabajan actualmente en la r.i.ina, 

facilita el trabajo de explotación porque es mas filcil ir sobre 

una dirección definida y visible, que explorar sin sentido 

alguno. Es asi como se ha avanzado, poco a poco, en toma 

vertical y lineal dentro de las minas. 

La visibilidad del mineral no sólo se debe a la forna en que 

ae encuentra (veta-talla), sino también al estado en el que se 

halla, pues debido a que en la zona hay una intensa erosión, a 
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causa de una hibridización, al mineral adquiere un color verdo•o, 

hecho que ayuda a detectarlo m6s ripida y f6cilmente. Esta 

•ituación tiene dos consecuencia•: la prim•ra, •• que •l mineral 

no se puede extender mucho en fol'lla vertical 1 la segunda, se 

refiere a que la erosión favorece la locai bación del aineral en 

la parte superficial da las ainaa. 

Las minas mejor detectada•, en cuanto a trayectoria son: 

Tlalchichilpa y San Francisco. De la priaera, porque se encuentra 

cerca de la planta de beneficio, y por que es la aina donde se 

inició la extracción del mineral, en el siglo XVIU. La mina san 

Francisco tiene importancia por motivoa distintos, en este caso 

el mineral se encuentra caai siempre en lH partes superficiales 

por lo que babia mi• posibilidad d• extraer aineral de esta mina 

(Figura 10). Entonces, ee tiene que la extracción del nineral 

está apoyada por varios factores: desda lH técnicas disponibles 

hasta la riqueza del mineral de cada mina, pero en el caeo de las 

de Huautla (Tlalchlchilpa y San Francisco principalmente), la 

accesibilidad para transportar y extraer el mineral juega taabión 

un papel importante, 

La Compallia Rosario !léxico S.A. de c.v. es la llnica compallia 

minera, que ee ha Htablecido en Huautla, que ha eser ito un 

informe acarea del proceso de extracción y concentración del 

mineral; ain embargo, tales datos aon de loa afloa setentas por lo 

que es de esperarse que la situación actualHnt• sea diferente. 

Tales cambios se· registran en loa valorea de producción, las 

nuevas t•cnica• utilizadas, el ingreso de nueva maquinaria, 
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mismo• que han ayudado al desarrollo de la actividad minera en 

Huautla, en los últimos añoS. 

1.4 •bt_. 411 ainallo 

El sistema de minado utilizado en Huautla es de socavón a 

hilo de veta, o sea que la galeria aubterránea es paralela a la 

veta. Este tipo de tecnica depende básicamente de la forma como 

H encuentra el mineral. (Sarieqo, 1988, paq. 550) 

En Huautla, la quema de pólvora se realiza, todavia, con 

ttknicas primitivas y peligrosas porque, despues de encendida la 

••cha, •e tiene que esperar cinco o seis minutos para que queden 

prendida• todas las mechas. A pesar de este riesgo, no se han 

reqiatrado accidentes por tal motivo en las minas de Huautla, lo 

que ha soatenido la utilización de dicha técnica. Tal 

procediaiento •• hace. para tumbar el mineral de una forna rápida 

y máe o 1118nos homogénea, es decir, se instala pólvora en forma de 

aerie, en puntos estrat•gicos (donde se cree que hay más 

mineral) , y asi, al prender la mecha inicial, se tiene la 

seguridad de que todas las mechas que están conectadas a ésta van 

a encender. Este procedimiento, ademáa, ea relativa.mente barato. 

La unidad de Huautla está conformada por las minas san 

Francisco, Santa Ana, América y Tlalchichilpa, las cuales ocupan 

cerca de 600 hecUreas (Ver fiqura 10). El tiro Rosario, ubicado 

en la entrada de la mina América (ver foto l) , consta de tres 

naves, •• decir, carros de forma cuadrada a las que se les dan 

diferente• usos (ver foto 2). La primera es utilizada para 
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FOTO 1: Imagen del ti ro Rosario. 

FOTO 2: Ejemplo de una de las naves. 



acarreo de mineral y personal, la •equnda nave para producción y 

la \lltima es empleada para aervicio•1 •l tiro alcanza una 

profundidad de 200 metro• y coaunica a lo• tr•• nivel•• que hay. 

El nllmaro de nivel•• indica, a la vez, la profundidad que tel\\la 

el tiro, Hi entra ús niv•lH haya, aayor profllncUdad alcanzan 

los trabajo•. Lo• nllmero• van an ardan Hcendente d• arriba hacia 

abajo, o ••a el nivel o •• el que queda ••• cercano a la 

•uperficie, a su vez •• al qua •• uplaa, al .. noa para el caso 

Hp•cifico de H.aautla, para la extraociOn, •l •99Ufldo niv.•l H de 

producciOn, y el tercer nivel .. donde •• conjuntan loe aineralH 

proveniente• da la• cuatro 11.inaa: san Franciaco, Peraqrina, 

Tlalchichilpa y santa Ana. 

Act.aalunte las ainH Per99r1na, San Francieco y santa Ana 

••tán co•unicadaa •Ubtarr•n••••nta, el ain•ral e• ax:traido por el 

tiro RoHrio (• Hta intarcoaunicaciOn H le llama contruina) y 

de ahi •• conducido a lH tolvas de ainaral para tran•portarlo a 

la planta da beneficio. E•t• conjuncion de ViH alll:>terrineaa 

representa un 9ran avance, puea •• ahorra t1e111.po y ••fuerzo al 

conducir el ainaral de las cuatro ainH por un •Olo conducto 

hacia el exterior. 

En lo que •• refiere • profundidad, laa aina• •• han 

explotado hasta 200 aetroa1 loa trabajo• ••tin divididos en 

aubnivelH. No todas las minas tienen la aiaaa di•tancia de la 

auperficie hacia abajo. La mina San Francieco •• de las mis 

profllndas, eata .. la m6a importante en Cllanto a di .. naiOn y 

mineral extraido. lle San rranciaco H extrae el 60 ' del total 
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del ~ineral de la compañia y a su vez atisorbe el !1ayor número de 

personal: aproxi111ada1>ente el 60 t del total de trabajadores de la 

c011paft1a H emplea ah1, 

a.1 tlaata «• llenefiolo 

La planta de b<one!icio de l!uautla tiene una capacidad 

instalada para procesar lOO toneladas diaria• de 1:1ineral (ver 

fot09rat1a l), tiene tres tolv.a.s de qruesoa, con una capacidad de 

150 toneladas cada una, ea &h1 d.onda ae conduce el mineral, 

rec:i6n extra1do, procedente de toda• la• minas~ Después el 

aineral .. transportada por la banda nW.ero l a la quebradora 

primaria, luego el mineral pasa por un •i•tema de bandasf hasta 

u.na criba vibratoria de dos pisos; los •inerale• que miden raAs de 

media pul9ada pasan a la quebradora secundaria y los mas tinos a 

las tolvas de aaterial fino lH cuales tienen una capacidad de 

400 y 200 toneladas. 

Posteriormente, el 111.lnara.l es traaladado por bandas a la 

sección de molienda, que tiene un malino primario y tres 

secundarios, pero de estos últi.,os sólo son utilizados 

actualmente uno o do• (ver foto 4). De loa molinos de bolas los 

materiales pasan a laa celda.a de flotación donde •• les a9re9an 

diferentes reactivos qutaieos para. que •• aeparen las par:ticulas 

de plata, plomo y zinc, a trav•s de varia• etapas Uslc:o-

qui01icaa: en la fotoqratia 

flotación. 

se muestran dos de las celdas de 

El concentrado obtenido, contiene gran cantidad d~ agua por 
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FOTO 3: Panorámica de la Planta de Beneficio. 

FOTO 1': Sistema de bandas para triturar el mineral. 



··~---.&....- • :~~ 
- 1~.j 

FOTO 5¡ Celdas de flotación de la Pl1nt1 de Beneficio. 



lo que ae manda a un filtro de diacoa para removerla para que 

quede sólo un 10 \ de humedad final y el concentrado pueda ser 

enviado, en camiones de carga, al comple'o aetalurgico d• 'Torreón 

a m4s de 1100 ltilómetros distancia. (Ver d1•9"•11• l) 

E• i•portante deetacar que por c•d• tonelada de •ineral 

extra1do ae recuperan 210 qramoa de lay de plata (en urzo de 

1991 ya H obtienen JOO qramoa de ley), y por c•da 200 tonel•das 

•• obtiene 1 tonelada de concentrado, ae trata principalmente de 

plata, plomo y zinc. 

se eupone que la cifra promedio de ley de plata en bruto en 

al mundo es de 425 gramos por tonelada, por lo que la cantidad 

obtenida en la• minas de Kuautla puede considerarse como 

importante, ya que en México loa mineral•• en bruto tienen 1nenor 

eignificado que en el resto del mundo. (llate11an. 1950. p6g. t$5) 

El agua que ae ocupa, para el proceso anterionnente 

descrito, ae obtiene de un arroyo que paaa cerca de Huautla, pero 

como las corrientes de esta región son inter11itentes, se enfrenta 

el problema de disponibilidad de aqua durante todo al año. La 

Compañia Rosario S.A. de c. V. instaló una boaba, con el fin de 

abastecer constantemente da aqua a todo Huautla. Esta accidn, 

aparte de beneficiar a la compallta, favorece en general al 

poblado porque "La instalación de la bolll>a me dió c¡racias al 

inter's de la compa1Ha minera en mejorar las condiciones de 

Huautla y en especial del distrito minero•. [Compañia Rosario, 

Información directa) 
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Aunque alqunas técnicas empleadas en la extracción y 

procesamiento del mineral son todavia atrasadas, como la quema de 

pólvora •xplicada anteriormente, Huautla ae distinque co::io uno de 

lo• coaplejoa min•ros m4s coapl•tos, por varios motivos, entre 

ellos: •l h•cho da contar con toda. una comunicación de sus minas, 

d• tener una planta de beneficio de donde se obtiene el 

concentrado listo para enviarse a la fundición, y el de albergar 

un número de empleados elevado (JOO aproximadamente), si se 

coapara con el total de la población en Huautla, hace que la 

coaparUa Rosario México se considere como Mediana Kineria. 

(Torres. 1990·, infon:iación personal) 
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CAPUULO III 

IllPACTO PZIICO DB LA ll~QllIA IB BUAUTLA, llORELOS. 

3 .1 creaoi6n d• la infrH•tructura fiaica en lluautla, 

Morelo• 

Una de las caracteristicas más importantes de la Dineria es 

el hecho de que cuando la compañia minera se establece en una 

región, casi siez:ipre lo hace en un lugar aislado, donde no hay 

servicios. De este modo, la compañia cint!ra tiene que invertir en 

el establecimiento de los r.iismos. Para el desarrollo de la 

infraestructura fisica en una zona minera (a diferencia de otras 

industrias) , es la compañia quien tiene que construirla, con un 

monto que aumenta el costo de los proyectos de la explotación en 

si. (SllTMMSRM. l978. pi\g. 280) 

Otro dato importante es el gasto que tiene que hacer la 

compañia minera en la instalación de la misma, hecho que la 

diferencia de otras actividades econócicas. Aunque la compañia 

tiene que invertir en todo lo indispensable para que se lleve a 

cabo la minería, desde la exploración hasta la instalación de 

infraestructura, no tiene una se9uridad en cuanto a las ganancias 

obtenidas, es decir, todo depende de la cantidad de mineral 

extraído en cierto tiempo. 

En la actividad industrial o a9ricola, por ejet!lplo, se tiene 

comparativamente, una sequridad mayor en cuanto a las ganancias. 

Sin embargo, quienes se dedican a la industria o a la agricultura 
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se encuentran con dificultades tales como el alza de impuestos, 

requerimiento de máa maquinaria, o empobrecimiento del suelo. 

Pero, a fin de cuentas, ~odas est•s dificultades se pueden 

raaolvert en cambio en la mineria, no. Eata es una actividad 

completamente aleatoria porque no •• .abe con exactitud la 

cantidad de toneladas que ae pueden extraer en un horii:onte da 

vida de la mina que vaya máa allA de dos o tres decenios. Se 

depende de la ley del mineral, y ésta se constata conforme ae 

profundiza en las minas. 

De cualquier forna, lo que se tiene que resaltar efii el hecho 

de que, para que la actividad minera tenga reaul tados favorables, 

se depende primordialmente de la cr .. ción de servicios que la 

pob1aeión requiera: "El hecho de que loa recursos naturales 

utilizados en qran parte de eatos proyecto& •• •ncuentran 

frecuentet1ente ubicados en regiones aisladas y e$tancadas, 

denominadas por J. Fricdmann ~reqiones frontera de recursos 

naturales', lleva a la necesidad de construir un centro de 

servicio y de concentración de población que sirva de apoyo al 

proyecto''. (Garc1a. 1987. pAg. 32) 

J • 1. l lertloi o• •unlcipa1 .. 

La creación de infraestructura t1sica en Huautla fue 

iniciada no sólo por la coropailia Minera Ro.ario Moldeo, sino que 

la apoyaron las autoridades del estado de Morelos y l" Comisión 

Federal de Electricidad. Sólo por mencionar algunos de los 

beneficios que se han logrado, en este sentido, eatAn: la 
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creación de la carretera que une Jojutla con Huautla (ver fiqura 

11), ampliación del aei:vic:io de alumbrado p>lblico, re111odelación 

de le tachada de las callas y casas, instalación de una bomba de 

a9ua la cual aba.teca tanto a la compaJ\1• minera como al poblado 

en 9eneral, luz, y aqua potable a casi todo el pueblo. (Ver 

9rAfic:a 5) 

A pesar de que la infraestructura física actual en Huautla 

tue creada 9J:."acias a un conjunto de intereses (Coi:npañia Rosario 

Mi6:xico, Gobierno· del estado de Morelos y Comisión Federal de 

Electdcidad), ª" evidente que quien dió un mayor apoyo a esta 

creación de infraestructura fisiea, fue la compañia l'Qinet'a. Tal 

Afirmación se fundamenta en la diferencia que existe entre 

Huautla y las poblaciones vecinas, como J"ojutla o Talquiltenan90, 

que a pesar de ser cabeceras municipales, y que se catalo9an como 

ciudades, Jnueatr.an un aspecto sucio en sus calles, carecen de 

alumbrado público en algunas zonas del poblado y las casas eatán 

en mal estado. 

Sin embargo, la infraestructura fisica creada en Huautla no 

ha llegado a satisfacer completamente las necesidades de la 

población, especificamente la del drenaje. De •cuerdo a los 

resultados d• las encuestas, hay un mayor rnlmeto de oiineros que 

cuentan con televisión qua mineros que di!fponqan de drenaje en 

•u• casas. Es decir, que todavl.a no son subsanadas las 

necesidades h4s1cas de la poblaeión 1 a pesar de que la Compañia 

Minera Rosario México hace esfuerzos para que. dicha. situación 

mejore. 
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GRAFI CA 5 

SERVICIOS PUBLICOS COll LOS QUE CUEllTA LA POBLACIOll HINERA (1989) 
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CRAFICA 6 
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Otros servicios püblicos con los que cuenta Huautla son: 

mercado, alumbrado püblico, correos y teli6~rafos, escuela: 

primaria, educación para adulto• y tele•ecundaria, a•i como 

canchH da tutbol y basketball. 

Es importante destacar que, en el ca•o de ftuautla, las casas 

de lo• mineros se encuentran ubicadas carca del complejo minoro. 

Este hacho remarca el ai•lamiento fiaico que hay en Huautla 

debido a la existencia de la actividad minera, porque las 

distancias recorridas por los mineros para realizar toda& sus 

actividades son cortas. A diferencia de otras localidades 

mineraa, como por ejemplo Zimap6n, Hidalqo, donde debido a lo 

abrupto de la pendiente las viviendas Ht6n aituadas a unas 4 ó 5 

horaa de distancia a pie respecto a lH ainas. (S6nchoz A., 

Sánchez T. 1991) 

En cuanto al tipo de propiedad de la vivienda de los mineros 

en Huautla, el 88 ' del total de las caeaa •on propias y el 9 ' 

son rentadas, esto explica, de alguna manera, la pemanencia de 

los mineros en Huautla. (Ver qráfica 7) 

J,l.J lenioi08 da a8paroiaieato f reorHol6a 

Si bien es verdad que para que una población tenqa ciertos 

niveles de bienestar ••ta debe contar con los servicios 

indispenaables, también, la misma, requiere de espacios para. la 

recreación, m's aün si se trata de zonaa aialadaa como Huautla. 
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En esta localidad, las diversiones principales son: ir al cine, 

pasear en la plaza o visitar el parque para participar tanto en 

la caminata los dias de descanso de los mineros como en los 

juego• con pelota ( !utbol y basketball) • Aparte de estas dos 

diatraccionea, a veces, hay funciones artisticas (cantantes o 

bailes regionales) o feria en la plaza. (Ver grilfica 6) 

J,z Diferencl.H y •uejan1H IS• B11a11tl•, rHpecto a otras 

•on•• ain•r•• 4•1 pai.a 

Por todo lo anterior, Huautla sobresale como una zona 

diferente a las demas de Horelos, e incluso de otros lugares 

mineros del pais. 

Entre las caracteristicas propias de la actividad minera 

deSarrollada en Huautla, que son semejantes a las de otros 

poblados donde prevalece dicha actividad, se pueden mencionar: el 

aislamiento fisico y social; el tipo do explotación mineral; el 

ritmo de trabajo da acuerdo a la oferta y la demanda del mineral 

a nivel internacional. 

Huautla se distingue de otros lugares mineros, por ejemplo 

de Veta Grande, Zacatecas, ya que en ésta Ultima los mineros 

tienen condiciones de vida deplorables, no existe un trazo 

definido en las calles de la localidad o espacios recreativos 

familiares. En veta Grande existen varias cantinas con billares 

donde los trabajadores pasan gran parte de su tiempo libre: 

ademas, la mayoria de los mineros padecen de silicosis por lo que 

eu promedio de vida es menor a la del resto de la. población 



local. (Sánchez A. 1989) 

3.3 Situación da la actividad ainera dentro 4• un .. ta.So 

pradoainant-•nt• a9ricola 

Si se hace una cocparación entra Huautla y el resto de la 

población morelense, se tiene que tambi•n existen diferencias: 

Primero: Morelos ha sido, por tradición, un estado agricola 

y, por ende, hay un predominio de este sector sobre el resto de 

las actividades económicas: 

"La agricultura es la actividad económica ús iaportante 
del espacio rural del estado de Morelos, tal trascendencia 
fué generada desde el interior de dicha actividad y que 
después transfiere a otros sectores, por &U capacidad 
productora tanto de materias primas para la industria coco 
de alimentos para el consumo, y a la cantidad de población 
que, de manera directa, se encuentra vinculada a ella". 
(Garcia. 1984. pág. 184) 

De tal manera, el hecho de que Huautla tenga un predominio 

de actividad minera y se encuentre inmeraa en un contexto 

agricola, la hace diferente a las demAs zonas del estado: no son 

los mismos problemas y situaciones a que se enfrentan ambos 

sectores de la economia y de la población que vive de allbas: loa 

mineros y los agricultores. La permanencia del ainaro en dicho 

trabajo depende exclusivamente de la prHencia del mineral 

explotado, además de la demanda en el mercado internacional y 

nacional de dicho producto. 

En Huautla, los mineros tienen nexos sociales y laborales 



sólo con la Compañia Minera Rosario México, su fat:dlia y con el 

resto de sus compafi.eros de trabajo. Cabe mencionar que tal 

situación es b6sicamente para el caso de los trabajadores que no 

combinan su actividad con cualquier otra, no necesitan salir de 

su lugar de residencia para cumplir con su trabajo, la presencia 

de •stos en Morelos es a6s puntual que la de los campesinos. 

Por el contrario, el campesinado de Morelos presenta otro 

tipo de características respecto a cuestiones laborales: las 

relaciones que tienen son con la tenencia de la tierra, el 

capital con que cuenta, o bien aspectos geogr4fico-fisicos. "La 

agricultura es una actividad que se encuentra t1.ás ligada a las 

condiciones del medio. El cliaa, el relieve y el suelo siempre 

imponen limites de utilización que no pueden ser excedidos en un 

momento histórico determinado, aunado a esto, cualquier cambio en 

los factores fisic~-espaciales del entorno signitican 

alteraciones para la economía agricola". c.Dll.s1. p6g. 20) 

Por último, hay que considerar la demanda de los productos 

cultivados: la historia de la agricultura en Morelos está llena 

de cambios en cuanto al tipo de cultivos, principaleante en el 

decenio de los SO's, porque ya no era redituable seguir con los 

cultivos b6sicos y se ha optado por cultivar flores o fruta, lo 

que ha traido consecuencias negativas, de car6cter económico y 

social, para la población. Se forman dos tipos de campesinos, los 

que continüan con el cultivo de básicos, con menores ganancias, y 

aquellos que ganan m6s al dedicarse al cultivo de frutos y 

flores. (D!iJi. p&g. 146) 
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La se9unda diferencia entre los pobladores de Huautla y el 

resto de la población del estado es que el papel económico y 

social que tienen los campesinos frente a loa otros sectores de 

la población m<>relense es lnás significativo que la que tienen los 

mineros de Huautla. Es decir, los campesirlos al comprar semillas, 

maquinaria (si la utilii.an), o tertil.izantes asi como al t~atar 

con intennediarios para poder vender sus cosechas, crean todo un 

sistema d:e relación tan amplio que abarca casi todo el estado. 

Dentro del contexto de la población •orelense, los mineros 

sobresalE!n de los campesinos porque la inestabilidad en que se 

encuentra la aqricultura de productos bAsicos ocasiona 

fluctuaciones en las cosechas y con esto en las <¡anancias, en 

cambio en ttuautla, los trabajadores de la CompatHa Rosario México 

tienen un salario tsequro, mientras se encuentre establecidn y 

funcione ésta ~n el lugar. 

Ya se ttencionó que una de las ca.racteristicas principales 

de la miner1a es el tipo de establecimiento que qenera, éste. os 

se9uido e 9uia<10 únicamente por la P!'esencia del mineral; "Ya que 

el condicionamiento geoqrAfico b1puesto por la localización de 

los yaci1dento ha obligado a las empresas a e&tablecer•e en zonas 

practica,.ente <!espobladas•. (Centraras. 1987. p.tg. 42) 

Uno <le los factores principales en el establecimiento ele la 

compañia minera. es el mineral; se deja en aegundo téniino, para 

decidir el emplazamiento, si existen viaa de comunicación o si 
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hay suficiente mano de obra en pocas palabras, si el lugar cuenta 

con la infraestructura necesaria para iniciar con la actividad 

extracti va. 

Cabe destacar que ha habido logros, en cuanto a la creación 

de la infraestructura física en Huautla, a partir de la 

participación de la Compañia Rosario México. Desde 1980 se cejoró 

la comunicación terrestre, se restauraron las construcciones de 

las viviendas y se expandió el servicio de alumbrado público. sin 

ei:Lbargo, por la distancia respecto a regiones vecinas y por la 

diferencia de actividades que en ella se desarrolla, Huautla 

queda aislada del resto de la población morelense. 

Dicho aislamiento se ve también influido por aspectos 

fisicoa y sociales. En cuanto al primer punto, Huautla, al igual 

que la mayoria de las zonas mineras en México, se encuentra 

situada en una zona abrupta, es decir, con pendientes 

pronunciadas, este fenór:ieno hace poco atractivo y de dificil 

acceso al lugar. En cuanto a lo social, Huautla no es un sitio 

que pudiera atraer a pobladores de las regiones vecinas, porque 

no ofrece comercios o servicios especializados. 

Asi, algunas de las caracteristicas fisicas y socio

económicas que ha adoptado la minería en Huautla, son indicios de 

que ésta pueda clasificarse como un 'enclave', en el sentido que 

a éste tén:iino le dan algunos investigadores del cat!po de la 

mineria: en Huautla se encuentran a distancias cuy cortas la 

compaftia minera y las viviendas de los trabajadores, la cineria 
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es la principal actividad económica del lugar, el mineral 

extraido no se comercia en la región sino que es enviado a 

Torreón, y por \lltimo, la población se encuentra a varios 

kilómetros de los poblados vecinos por lo que los vecinos de 

Huautla quedan fisicamente aislados. 

El aislamiento fisico del lugar minero, ademAs de traer 

consigo consecuencias sociales adver•as al poblamiento del lugar, 

origina una desigualdad regional: •t.a polarización espacial, o la 

concentración de inversiones, recursos técnicos y humanos en un 

punto en el espacio. Esto significa el reforzamiento de las 

desigualdades interregionales11 • (lb.J.jS. pAg. 18) Al ser Korelos un 

estado catalogado como agricola, Huautla queda inserto como un 

punto aislado tanto por sus condiciones fisicas como por la 

propia dinámica social y económica. 

Ya se mencionaron alguna• desigualdades respecto a la vida 

del minero en Huautla y la del campesino en Morelos, esto crea 

paisajes <Jeográficos también distintos. Kuautla es un espacio 

aislado del resto de la sociedad de llorelos, por las 

caracteristicas propias de la actividad desarrollada, dando los 

medios de comunicación son escasos, y cuya actividad económica 

realizada no se relaciona, de manera directa, con ning:l1n otro 

sector de la población económicamente activa. Esto contrasta con 

la homogeneidad relativa de las zonas agricolas de Morelos, ni&• 

ligadas entre si. 

Por tales motivos, se puede afirmar que al desarrollara• la 
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mineria como principal fuente de empleo en Huautla, ésta queda 

fuera del contexto a9ricola de More los. Ea to es a qrado tal que 

ni los propios morelenses tienen conocimiento de que en au estado 

exista una zona minera. 
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CAPITULO IV 

IllPACTO SOCIAL Y l!COllOllICO DI! LA llINl!RIA EN HUAUTLA 

Al establecerse cualquier compañia minera en un lugar se 

genera un impacto de orden fisico y social, éste adquiere 

diferentes modalidades que dependen de varios factores: tipo de 

inversión, tipo de proyecto, mineral explotado y pais donde se 

ubique la mina. 

At.onado a esto hay que indicar que no es lo misno realizar 

una medición del impacto f1sico que del social. Cuando se habla 

de aislamiento fisico hay ciertos indicadores que demuestran lo 

anterior: presencia de carreteras, relieve (pendiente muy 

pronunciada), clima, falta de agua, etc. 

El .aislamiento social, en cambio, presenta modalidades 

diferentes pues es, en parte, resultado del aislamiento fisico. 

Los mineros se acostumbran a que su espacio social sea reducido, 

con excepción de aquellas personas que han vivido en otras 

poblaciones, como es el caso de los mineros provenientes de otras 

zonas mineras o de los ingenieros que, generalmente, provienen de 

otras localidades, entre ellas de ciudades propiamente dichas. 

En este capitulo se examina la transformación social, 

durante el decenio de los ochentas, que ha sucedido en Huautla, 

como resultado del asentamiento de la Compañia Rosario México 

desde 1970. Para tal fin, se elaboró y levantó una encuesta 
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destinada a indagar sobre las caracteristicas sociales }' 

laborales de los ti.ineros. La encuesta en versión cor..pleta se 

encuentra en el anexo 2 del presente trabajo. 

Primero se proporcionan datos de las caracterisi teas 

generales de los mineros y, posteriormente, se examinan las 

cuestiones económico-laborales de los Dismos. 

• .1 caracter&•t.ioae eocio•laboral•• 4• lo• aineros en 

lluautl• 

A continUación se presentan los resultados más ir:iportantes 

de la encuesta: 

• .1.1 E.S.4 y eata4o civil 4al ainero 

El prirner dato a considerar es la edad promedio de los 

mineros de Huautla, la cual oscila alrededor de los 28 años; el 

trabajador con menos edad tiene 18 años y el más viejo 46 años. 

Esto indica que la actividad minera requiere de hombres jóvenes y 

fuertes. 

El estado civil de los mineros entrevistados en Huautla es: 

51 t casados, los solteros representan el 36 \:, por Ultimo los 

que sostienen unión libre constituyen el 12 del total (Ver 

qr.iifica 8}. Ligado al punto anterior esta, de acuerdo con las 

encuestas, el nümero de personas que en promedio dependen del 

trabajador; el resultado para los mineros de Huautla fue cinco. 
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Al considerar el origan de procedencia de los mineros en 

Huautla ha.y un predominio de los nacidos en este siti~ (63 t), le 

siguen los r.iineros procedentes de Tlaquiltenango, Morelos (9 \), 

Puebla (12 \), y los de Rancho Viejo (¡6 \) lugar.que se localiza 

a unos 5 ó 10 minutos a pie de Huautla (Figura 11 y 12}. Es 

interesante analizar estos datos: 

Primero, el hecho de que la mayoria de los trabajadores sea 

de Huautla significa que, a pesar de que los salarios son bajos, 

los habitantes de Huautla desde pequeños saben que se van a 

dedicar a la rnineria, porque es la Unica fuente de trabajo que 

hay en el lugar. 

La especialización en la actividad minera tatibien juega un 

papel importante en la pen:i.anencia de los mineros en la 

actividad. Debe recalCarse que las condiciones fisicas de las 

minas de Huautla (hur.iedad, temperatura, orografia) san diferentes 

a otras zonas i:tineras, por lo que las técnicas utilizadas en 

aquellas se han adaptado a la zona. En el caso de Huautla, se 

presenta una intensa hibridización en el mineral por lo que es 

mAs fácil localizar los yacimientos aunque tambit&n se debe tener 

cuidado con las inundaciones en la época de lluvias: de tal 

forma, no cualquier ti:inero podria trabajar en Huautla, se 

requiere de un amplio conocimiento de la zona. El señor Angel 

Juárez, ingeniero mínero de la compañia Rosario Móxico, cornonta 

que en cierta ocasión fueron contratados mineros provenientes de 
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Zir:iapán, Hidalgo, pero hubo que despedirlos porque no 

desempeñaron el trabajo eficazcente. Con lo anterior queda 

sentado que aunque haya varias zonas mineras en el pais, cada una 

de ellas es diferente entre si, en cuanto a la naturaleza de los 

yacimientos y métodos de explotación, por lo que resulta dificil 

el que se inserte en el trabajo minero de Huautla un minero 

proveniente de otro lugar. 

Las habilidades adquiridas en el trabajo i:iinero no sirven 

en otras ocupaciones: este fenómeno se da en casi todas las zonac 

mineras del pais. Quizá sea por esta situación que los cineros 

prefieran quedarse en Huautla y contar con un salarlo sequro. 

Dicho de otro modo, sa dedican a la rniner1a porque es la llnica 

opción de trabajo local. 

Segundo, a pesar de que Huautla está cerca de varios puco los 

que podrian ser fuente de origen para captar trabajadores de la 

r.iineria, esto no ocurre. Se encontró que en un 12 \ de los 

r:iineros es nativo del estado de Puebla; puede ser que esa gante 

inmigrante provenga de las zonas pobres de Puebla y que llegue o 

Huautla en busca de empleo con salario sec¡uro. 

En el caso de los nativos de Tlaquiltenan<¡o 'i Rancho Viejo 

la cercania de Muautla con estos poblados juega un papel 

importante, sin embargo, sumados en su totalidad, no representan 

un porcentaje elevado de los mineros entrevistados (25 \). Aunque 

los trabajadores procedent~s de estas regiones no tenian mucho 

conocimento de la actividad minera, adquirieron poco a poco la 
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destreza para efectuar dicho t.rabajo. 

Respecto a lo anterior es importante analizar los 

movimientos pendulares que efect\lan los r:dneros procedentes de 

esta zona.: para el ca.so de Rancho Viejo, como es la localidad más 

cercana a Huautla, se puede llegar a pie en 10 ó 15 t:1inutos. por 

lo que los c.ineros viven en Rancho Viejo y, dlariar..ent:e, se 

trasladan a la oina donde laboran. El caso de los tiineros 

procedentes de Tlaquiltenango es diferente, alqunos de ellos 

caabiaron completaroente de residencia a Huautla, para que no 

tuvieran que transportarse diario a las minas; otros optaron por 

viajar todos los dias A Huautla, aunque el traslado it:plique dos 

horas de ida y otras dos de regreso. 

4.1.J categoria, &lltiqile4&4 y .. colaridad 4• loa •ineros 

Los mineros que tienen la categoria de perforistas son los 

que ocupan un mayor porcentaje dentro del personal de la 

co~pañia: representan un 51 \, r.iientras que los peones sólo el 27 

\, y los laborator-istas, choferes y otros alcanzan el 21 \. (Ver 

grá!ica 9) 

Cabe señalar que los datos anteriores son según las 

encuestas realizadas, pero se9tln la totalidad de los e?llpleados de 

de la Compañia Minera Rosario México son los siguientes: los 

trabajadores en mi.na representan el 59 \, 17\: se eniplea en 

mantenimiento, 12 t en I!lolino, y el resto están dedicados a 

vigilancia, exploración y almacen. (Ver gráfica 10) 
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La antigüedad en el trabajo minero, el núr.;ero de nineros que 

ha habido en las familias de los trabajadores y la escolaridad, 

son elecentos clave que hablan i?nplicitamente de la pernanencia 

en el trabajo cinero. Al misco tiempo, entre los encuestados no 

consideran que la actividad Minera realmente les beneficie, 

incluso aseguran que no les qustaria que sus hijos se dedicaran 

a la oineria. 

El promedio del nümero de años que los entrevistados tienen 

de ser mineros, es apenas s .. Adecás, la Compañia Rosario México 

no tiene mucho de haberse instalado en Huautla, esto no es un 

indicio claro de una tradición minera como la que se registra en 

otras zonas mineras. Sin ecbargo, si se analiza el fenómeno 

anterioir de nanera particular se observa que el encuestado con 

t1ás tier.i.po de ser minero tiene 2.; años de laborar, no sólo en 

Huautla sino tacbién en otras zonas oineras, por lo que se puede 

constatar una cierta especialización en la mineria. 

Otro dato indicativo que podria explicar la tradición oinera 

en Huautla, es el nl.lr.i.ero de los oineros que ha habido o hay en 

las familias de los entrevistados, el Cual es de ocho en prot1edio 

(en esta cifra se incluyen abuelos, tics, prit:ios etc.): dato que 

es alto al cot1pararse éste con cualquiera de otras actividades 

econóc ica s. 

En cuanto a la escol.:i:.·idad entrf! los entrevistados, ésta es 

de quinto grado de prir.iaria en promedio, lo que indica que aunque 

la :nayoria de los oincros sabe leer, no está lo necesaria;:.entc 
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preparado para dedicarse a otro trabajo, como pudiera ser el de 

laboratorista en la propia compañía minera o como profesor de la 

comunidad. 

otra consecuencia del bajo nivel de .escolaridad, que tienen 

los mineros de Huautla, es la incapacidad de poder exi9ir sus 

derechos como trabajadores miembros de un sindicato. Aunado a 

esto se encuentra el desconocimiento total o parcial del contrato 

colectivo (sobre todo de los Ultimas cap1tulos), en el cual 

vienen explicados, todos los derecho• y obliqa.ciones de los 

mineros (Ver gráfica 11). se supone que cuando los mineros 

ingresan a la compañia minera, independienteJnente de los m.edios, 

estos reciben un contrato colectivo en el cual v icnen los 

derechos y obligaciones que adquieren desde el :momento en que los 

mineros trabajan en la compaJ\ia. Sin embargo loS resUltados ·de 

las encuestas realiz~das manifiestan que sólo el 15 \ do los 

mineros entrevistados conoce el contrato colectivo, el 84 \ ni 

siquiera sabia gua existia o no se acuerda si se lo dieron. (Ver 

gcafica 10) 

En los primeros capitulos del contrato colectivo se hace 

reCerencia a generalidades de la Compañia Rosario M8xico, asi 

como las definiciones de los término• principales de la actividad 

minera. Los capitules 3 al 9 contienen aspectos laborales del 

trabajador como son: admisión, salarios, permisos y vachcioncs. 

En los 12 capitulas restantes, se tratan temas de diversa índole: 

disciplinas, enfermedades, compensaciones, se9uridad social, 

obligaciones o prohibiciones, retiro voluntario y tabulador de 
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salarios entre oi:ros. 

Es it:iportante señalar que cada zona minera tiene un contrato 

colectivo adaptado a las necesidades y caracteristicas fisico

sociales de cada lugar. De tal manera que el contrato de Huautla 

es diferente al de otras zonas mineras del pais. Ademas cada 

contrato colectivo es único entre una empresa deterninada una 

única sección del sindicato minero. 

t .1. t ocupación que el ainero realizaba anteriormente y la 

que conjuga actualaent• con la aineria 

Hubo un cambio importante en las actividades econói:iicas 

desarrolladas por los pobladores de Huautla cuando, er. 197.;, se 

estableció la compañia n.inera. Antes de ello, los que actualmente 

son mineros se dedicaban principalmente a la agricultura. Cuando 

se empezó a desarroll~r la oineria cocbinaron esta actividad con 

la agricultura: adoptó esta práctica el 66 \: de la población. El 

27 \: de la población se dedicó enteramente a la minería, y el 

resto de la población se ocupó en la ganadería al mismo tiempo 

que trabajaba en las r.iinas, dicha sitüación prevalece todavia en 

1989. (Ver graneas 12 y lJ) 

Tal cambio de actividad económica afectó social y 

espacialmente a la población de Huautla debido a que, antes, la 

población se dedicaba solamente a un tipo de actividad económica 

y- ocupaba un sólo sitio; todo su entorno estaba supeditado, 

enteramente, a la agricultura. Después se corrbinó el espacio 
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dedicado a la t:iineria con el de la agricultura y el de la 

ganaderia, lo que trajo consigo I:iodificaciones en la vida de los 

pobladores y en la organización del espacio inoediato a Huautla. 

>.si, se ejecplifica en Huautla lo que Sariego señala co;:io 

proceso de proletarización; "El establecimiento de las compañias 

mineras obligó en muchos casos al minero de origen campesino a 

combinar su trabajo en la mina con las labores del campo, 

originándose un proletariado c.inero-cat:ipesino o 

'"semiproletariado en transición .. '. (Sariego y santana. 1982. 

pág. 20) Asi, que el que era campesino y se convierte en mincro

campesino o siaplemente i:iinero, se enfrenta a un nuevo tipo de 

vida, a una vida laboral, en donde se tiene que adaptar a 

horarios, reglas y peligros, aunque también va a tener 

compensaciones, seguridad salarial, vacaciones, servicio médico, 

adiestramiento, entre otros. 

t .1. 5 Medios por loa que el ainero entró a la compañia 

La r.iayoria de los trabajadores mineros en Huautla tuvieron 

acceso a su trabajo en la compañia por medio del sindicato (82 \ 

de los Dineros entrevistados) cabe recordar que éste es el medio 

de acceso al trabajo más común en todos los sitios mineros del 

pais, algunos entraron a trabajar en la mineria por parientes (el 

15 \), y otros por si mismos (3 t) (Ver gráfica 14). 

•.1.1 TUrnoa 4• lo• ainero• 

En la Compañia Rosario México S.A. de c. V., co:io en casi 
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De acuerdo con datos de la encuesta, el minero de más edad 

tiene 46 años; de tal manera, se podria inferir que el promedio 

de edad del cinero en Huautla es bajo, ya. que en otras zonas 

mineras hay trabajadores de 60 y 70 a1'os de edad, en servicio 

activo. "Se puede decir que es en el proceso de tuaba del mineral 

donde existen peores condiciones de trabajo y donde los riesgos 

de accidentes son mayores ya que es aqu1 donde se trabaja en 

lugares poco ventilados, con infiltraciones-inundaciones de agua, 

falta de luz, peligros de derrumbes y l!lanejando t::ateriales 

explosivos". (Sariego. 1980. p.!g. 1397) 

La mayoria de los entrevistados no sabe qué es la silicosis, 

entere.edad que usualmente padecen la m•yoria de los ?!lineros, y 

que es contra.ida por respirar aire con qran contenido de polvo en 

el interior de la tiina. contradictoriamente, el médico de la 

cocpañia minera asegura que "sólo hay un 10 \ de mineros que 

padecen de silicosis y que ésta no es dañina; esto provoca que 

los trabajadores desconozcan la enfermedad•. La cayoria de los 

mineros que sufren silicosis pertenecen a 9eneraciones de edad 

avanzada, los que actualmente astan jubilados o liquidados. A 

este respecto, la Compañia Rosario M4!xico da orientación 

preventiva a los mineros y lea obli9a a practicarse exá1:1enes 

=iédicos anuales. 

Los datos obtenidos de las encuestas son los siguientes: el 

78 ' de los mineros no sabia que era •ilicosi8 y sólo el 2l t 

sab1an el porcentaje de silica que padec1a. (Ver gr.tfica 15) 
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La explicación de lo anterior radica, fundar.ientalr.iente, en 

que los efectos de la silicosis son poco perceptibles y que 

tienen que pasar varios años para que la enfernedad se evidencie, 

a diferencia de otras enferr.zedades como las de los oidos, ojos y 

piel, comunes entre los mineros y que fácil y rápidacente se 

hacen patentes. 

Es interesante hacer notar que la mayoría de los mineros que 

respondieron la encuesta afimó no tener ninguna enfermedad: sin 

embargo, en el ti:otnento de la entrevista, era eviente que varios 

de ellos padecían da algunas eru"pciones en la piel o tosian 

frecuentemente. Entre los que si aseguraron estar enfernos, los 

padecimientos más comunes eran los cutáneos, la sordera y 

malestar en los ojos. Tales padecimientos son debido a los 

siguientes factores: estar elCpuestos a ambientes hU.medos por 

varias horas, dentro de las t:iinas inundadas; el uso de los 

taladros utilizados en el tumbe del mineral y trabajar en el 

interior de las minas con poca luz. 

Cabe resaltar que los mineros que se enfrentan a las peores 

condiciones de trabajo son los de categoria de perforista, 

quienes dependen de~ uso del taladro para llevar a cabo su 

trabajo. Esta categoria de mineros está mucho tiempo dentro de la 

mina· y, por las condiciones de su actividad, les salta polvo o 

pequeñas part1culas de roca en los ojos. 

LOs padecir:ilentos de los mineros por este tipo de 

enfennedades no los excluye de que sufran otras o varias a la 
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vez., tales como las de los bronquios, intestinales o virales. 

t.1.1 Situación d•l ainaro •i •• terainara 1• actividad 

aln.era en auautla 

Respecto a la pregunta relacionada con qué piensan hacer los 

Mineros cuando se acabe la actividad minera local, los resultados 

fueron los aiguientes: el 42 \ abandonaria Huautla, el 34 .\ se 

dedicaria a otra actividad en la localidad y el 22 t no sabe. 

(Ver gráfica 16) 

A pesar de que el porcentaje de los mineros que abandonarian 

Huautla es menos del 50 .\, no deja de ser importante, en especial 

si se considera que los trabajadores no se irian solos do 

Huautla, pa.rtirian con sus familias, de tal manera que la 

cantidad de personas que migrara seria numerosa. 

Es indudable que en Huautl• hay inseguridad entre los 

mineros re;:;pecto a que la actividad minera continúe por tiempo 

indefinido. El 34 de los J!lineros encuestados, que sa 

dedicarian a la agricultura o ganadería, sabe con anticipación 

que dicha actividad seria a nivel de subsistenclat porque na 

habria un mercado cercano (poblados aledañas), ni dentro de 

Huautla, para sus productos, por el •iinple hecho de que para 

entonces habria poca desnanda de productos aqricolas en el pueblo. 

4. i Koviaientoa da l• pob1•ci6n en lluautla 

supuestamente al llegar una compañia minera a una zona donde 

e)Ciste de anteJ"J.ano una población importante, aquella tendrá. que 
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proveer de infraestructura fisica que requiera la actividad 

minera y para la población, con el objeto de obtener :cayeres 

ventajas respecto a la productividad. 

En el capitulo anterior se ennurieraron los servicios 

públicos con los que cuenta Huautla y aunque, dia con dia, el 

gobierno del municipio junto con la compañia minera hacen 

esfuerzos por mejorarlos y aumentarlos, los pobladores de Huautla 

todavia no gozan de todos los servicios básicos. Asi, aquellos 

tienen que acudir a la ciudad más cercana para abastecerse de 

articulas como aparatos eléctricos, ropa, zapatos, o bien en 

busca de servicios especializados como los de salud o 

entretenimiento. 

Las ciudades a las que generalmente acuden los ?:lineros de 

Huautla son: Jojutla (58 t de los encuestados), zacatepec (25.6 

%) , Cuernavaca (9 \) y cuautla (7%) (Ver gráfica 17). Además, 

como en Huautla sólo hay dos corridas de camiones a Jojutla, si 

los entrevistados no utilizan camiones y quisieran salir de 

Huautla tendrian que trasladarse en transporte propio o, en el 

mejor de los casos, ir a Jojutla y de ah1 dirigirse al lugar 

deseado, con lo que el viaje tomaria más tiempo. Por lo anterior 

se puede decir que Huautla es parte del hinterland de Jojutla. 

La frecuencia con la que acuden los mineros a lugares 

diferentes de Huautla (Jojutla, Zacatepec, CUernavaca y Cuautla) 

es: el J9t de los mineros va según las necesidades y, solamente 

el 21 t viaja cada se~ana. Coincidentemente, esta 1.U tima cifra 
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engloba a los Dineros solteros principall:l-ente, que van en busca 

de diversión o que pueden disponer de un poco más de dinero por 

no ser jetes de familia (Ver 9ráfica 18) • 

De tal modo, la carencia de transporte (ya sea colectivo o 

particular), es un factor icportante para explicar el aislamiento 

en que ae encuentran los mineros de Huautla, por el inconveniente 

de la distancia. 

•· 3 Ablaaiento •ooial 

Por todo lo anterior, Huautla queda aislada no sólo fisica 

sino también socialmente del resto de la población corelense. Tal 

separación desarticula la or9anización del espacio geográfico 

local; en este contexto, es ilustraivo lo que Lavare menciona 

(1986. p4q. 13); "A la par de ol:>tener una mejoria directa en las 

condiciones de vida, se sientan las bases para un desarrollo 

alienado de la misma. Esto ha llegado a extremos en que se han 

conformado poblados enteros donde el intercaDlbio social cotidiano 

queda encerrado exclusivamente en la probler.iática minera y sus 

actores". 

Cabe resaltar que hay una interacción favorable entre la 

población que se dedica a la mineria y la compañia minera que 

abre e inicia operaciones en dicho poblado, ya que ésta crea 

infraestructura y ofrece sueldos sequros a la población 

trabajadora. A la par de esta situación tat:lbién surgen 

necesidades fisico-sociales de la población y el lugar donde la 
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compal\1• se establece: "Los centros nuevos resuelven 

aatistactoria.mente las necesidades de vivienda, equipat1iento y 

servicios b6sicos, pero constituyen centros urbanos con una 

estructura poblacional incompleta y un funcionamiento 

simplificado en lo social, económico, cultural y politice•. 

(1.Júg. p4q. 132) 

Para el caso especifico de Huautla, se percibe que a pesar 

de contar con los servicios ptlblicos indispensables, no tiene 

otro tipo de instalaciones que enriquezcan la vida del hocbre en 

el aspecto económico, social y cultural, como es el caso de 

auseos, centros sociales, teatros, ? de alqün lugar donde puedan 

emplearse las esposas de los mineros como talleres o pequeñas 

industrias. Aunado a esto se encuentra el hecho de que la 

población etect\la pocos desplazamientos tuera de su luqar de 

residencia. 

Los cambios que hubo, como consecuencia de la apertura de 

Huautla a la minería, como una actividad económica fundamental 

aoditicaron todo el contexto 9eoqráfico local. La creación de 

infraestructura, mayores fuentes de · trabajo, combinación del 

trabajo que la población de Huautla desarrollaba antes de la 

•inerta, inmigración de población, aon resultado del proceso de 

instalación e inicio de actividades de la compañia cinera local. 

Al inicio del capitulo se mencionó que una de las 

diferencias entre el aislamiento fisico y el social de cualquier 

comunidad minera, .es que en el primer caso se manejan elementos 
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tangibles, es decir 1 pendiente pronunciada, la distancia de 

Huautla con otras regiones, la existencia de un complejo 111.inaro 

erunedio de un emporio aqricola, etc. Se pueden constatar 

f6cilmente porque son hechos concratoa. En cambio, cuando •• 

quiere abarcar o eatudiar el aislamiento aocial aparecen los 

juicio• de valor: ¿como explicar que laa zonaa minera• aon 

insuficientes en cuanto a centros recreativos, o eventos de 

diversic:ln? ¿Ante qué parámetros •• haria la jerarquia de 

necesidades? ¿Có:i.o clasificar ai una peraona ae siente 

insatisfecha en cuanto a la• relaciones social•• locales? 

Cabe deatacar que al aislamiento aocial provocado por la 

mineria no ea caractaristico de un tipo de aineria: si es 

pequeña, ••diana o c¡ran llin•ria. En loa tres casos se presenta 

tal fenómeno, aunque algunaa vece• al aialaaiento social se nota 

más por que hay •*• ;ente en .. o• poblados, p11ro basicamente ae 

genera la misma aituación. 

Sa entienda por aislamiento aocial, al 9rupo d• personas que 

por diversas razones están ilar9inadaa del reato de la población 

del municipio o del estado. En •l caao .. pacifico de Huautla el 

aialaaiento aocial es provocado fundamentalaente por la actividad 

econ6aica deaarrollada: la aineria y por lH caracteri•ticH 

particular•• que •sta preaenta, •• decir, el có110 esti articulada 

en el territorio. 

Como se mencionó en capitules anteriores la mineria tiene la 

particularidad de establecerse en lu9aree donde existan los 
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yacimientos, éstos se ubican en la cayoria de los casos en sitios 

poco atractivos para el asenta::iiento de la población: desie?"tos, 

montañas, lugares fries o excesivaraente cálidos. De este rnodo la 

población que se dedica a tal actividad, queda inserta en un 

lugar que le ofrece pocas alternativas para llevar a cabo otro 

tipo de trabajo, 

Asi, las relaciones sociales del poblado de Huautla quedan 

reducidas a la participación de dos actores: por un lado los 

mineros solos, alin unidos en un sindicato, frente y contra el 

segundo actor: la compañia cinera; por tal situación, se puede 

afirmar que los mineros están cás unidos como grupo trabajador y 

como parte de la sociedad local. 

t. fi caabioa en la aineria de Buautla, a partir d• enero da 

1H1 

En enero de 1991 ocurrieron serios caabios en Huautla, los 

trabajadores se fueron a huelga debido a que los salarios eran 

muy bajos, tal moviciento duró dos meses. La cor:ipañia t:linera 

decidió suspender las operaciones porque no era redi tuable la 

explotación por dos causas fundarr.entales: el bajo nivel del 

precio internacional de la plata y el mal estado en que se 

encuentra la carretera a Jojutla, esto últico hace r.ias caro el 

costo de transportación del 1:1ineral. 

Pero, de acuerdo a la constitución de 1911 existe una 

relación especial entre la compañia y el sindicato, por lo que en 

121 



este caso el sindicato creyó pertinente intervenir con objeto de 

llegar a un arreglo que conviniera a las dos partes. 

En el re9lamento 398 de la Ley Federal del Trabajo, está 

estipulado el derecho a contratar, es decir, el sindicato hace 

cada año una revisión de los salarios, los cuales se tienen que 

elevar paulatinamente, y cada dos años se revisan los contratos 

en general. 

Al hacer una junta entre ambas partes se llegó al acuerdo 

siguiente: la compafl.ia hace un esfuerzo eleva el salario de los 

trabajadores, éstos últimos se comproceten a sacar la 

productividad y sacrificar dias de descanso como la Senana Santa 

y otros dias de festejo del pueblo, ademá.s de quedar anulados los 

permisos con goce de sueldo. 

El señor Refugio Guerrero, delegado especial del Sindicato 

de Mineros, afirma: " •.• el problema principal en el cierre 

teciporal de Huautla es el bajo precio que tiene la plata 

internacionalmente y no lo es tanto la escasez del mineral, por 

que actualmente en Huautla éste es perfectamente localizable a 

superficie, a diferencia de otras zonas mineras donde tienen que 

hacer trabajos exhaustivos de "!xploraci6n (por lo que hay gasto 

de dinero y tiempo) para encontrar el •ineral. Al cerrar la 

compaiiia minera, se iba a ocasionar un problema social y 

económico muy serio, porque actualmente no hay otra fuente de 

trabaj~ importante en ese lugar ••• " 

Aunado al fenómeno anterior se encuentra el hecho de que en 
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Huautla existe una znonoexplotaclón, la plata es el mineral 

principal, por lo que no se pueden compensar las posibles 

pérdidas de valor de la plata con otros minerales como pot" 

ejemplo al plomo o zinc con lo• cuales, en la mayoria. de lae 

ccasionea, la plata se encueantra aaociada. 
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COllCLOSIONES 

Después de realizado el estudio, del cual los dos \lltinos 

capitulas son la parte cedular de la investigación se llegaron a 

las siguientes conclusiones. 

I. Consecuencias provocadas por el establciciento de la 

compañia cinera Rosario México en Huautla, Morales. 

l. En cuanto al aspecto f1sico se tiene lo siguiente: 

a) Un cambio en el uso del suelo: antes de desa?-rollarse 

la actividad I!linera en Huautla el uso del suelo era b~sicamente 

aqricola de autoconsumo, ahora se combina con el de la actividad 

minera. 

b) La instalación de una bomba de agua para la cual 

utilizaron el arroyo que cruza el poblado, dicha acción benefició 

no sólo al complejo minero sino al poblado en general. 

e) La vegetación del lugar se vió afectada, porque con el 

establecimiento de la cot:ipañia t1inera desaparecieron áreas 

verdes, por lo que cambiaron las condiciones naturales de la 

zona. 

2. En cuanto a la población, los efectos que causo 

la mineria en Huautla fueron los siguientes: 

a) Un cambio de modo de vida de los mineros de Huautla, ya 

que pasarón de ser solatiente campesinos a cine ro-campesinos, por 

lo que se generó una proletarización del trabajador. ·Con esto 
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adquieren cas derechos y obli9aciones laborales, a la vez que 

modifican sus relaciones far:!.iliares y econó:iicas porque tienen un 

sueldo seguro y alternan su turno de trabajo. 

b) El establecimiento de la coiiipañia cinera respecto a 

ciertoa elementos del nivel de vida en Huautla, ha traido mas 

beneficios (aunque •st:os pueden aer temporales por lo aleatorio 

da la actividad) que perjuicios a la población. El "1ejorarniento 

t1aico de las casas de Huautla t el haber pavi!lentado la carretera 

a Jojutla; el au:mento en el servicio de alw:i.brado público y, 

sobre todo 1 ~e abrieron fuentes de etlpleo, con un sueldo seguro. 

No se debe olvidar que dichos cambios son relativos, por lo 

aleatorio que reoulta la activicdad :idnera. 

3. El aspecto econó:zdco es uno de los eás im.portantes 

para el estudio de la mineria en Huautla.: 

a) La actividad minera en Huautla, está condicionada (aparte 

de la presencia del mineral) por cuestiones econÓl!licas, la 

rentabilidad de la actividad minera en Huautla a.si como en otras 

zonas mineras del pais, depende de la fluctuación internacional 

del precio de la plata. Oe tal manera que si dicho valor no se 

eleva dentro de unos J:Eeses, se corre el riesgo de que cierre 

permanentemente la compañia minera en Huautla, lo que traerla 

problemas económicos y sociales a la población local. 

b) La mlneria es una actividad económica coc:pletamente 

aleatoria, porque es necesario que haya mineral en la zona, el 
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cápital suficiente para la explotación y, sobre todo, que se 

tenga la confianza que en los años posteriores al inicio de la 

explotación, se va a mantener o aumentar el valor económico del 

mineral explotado. 

Por lo anterior, en Huautla existe una inseguridad económica 

en los trabajadores, porque no saben a ciencia cierta cuándo &e 

dejarán de explotar las minas, al mismo tiempo que el minero no 

está preparado para tal eventualidad. 

4. El aislamiento en que est4 inmerso el poblado de 

Huautla, se debe en gran parte a la actividad económica 

que se desarrolla en dicho lugar: 

a) La presencia de la mineria en Huautla, ha coadyuvado a 

que se genere una desarticulación entre esta zona y el resto del 

estado. No hay una relación intensa, de ninqün tipo, entre los 

mineros de Huautla con otros actores sociales en el estado. Es 

decir que, se gestó un n\lcleo minero en un estado 

predominantemente agricola como lo ea Morelos. 

b) La mineria en Huautla se puede categorizar como un 

'enclave', debido a las caracter1aticas que tiene: ser la 

actividad principal en la región, crear en torno a ella todo un 

complejo de infraestructura fisica y propiciar relaciones 

sociales que se concentran en el trabajador, la compañia minera y 

las familias de los mineros. 
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II. Aspectos generales de la mineria en Huautla. 

l. Alqunas de las caracteristicas de la compañia Minera 

Rosario México S.A. de c. v. como: tener un fundo de 600 

hectáreas, 400 trabajadores aproxicadamente, la existencia de un 

tiro, de una planta de beneficio, la explotación de más de tres 

minas, y el obtener 200 gramos de ley por cada tonelada de 

l!laterial extra ido, hacen que se pueda afirmar que la explotación 

minera en Huautla corresponde a una mineria de mediana escala. 

Cabe recordar que como no hay una definición aceptada 

universalmente acerca de la pequeña, z:iediana y gran cineria, se 

hizo uso de las bases teóricas (definiciones que se exponen en el 

primer capitulo del presente trabajo) que existen al respecto 

para llegar a dicha conclusión. 

2. La mineria en Huautla se distingue de otras zonas mineras 

del pa1s por las siguientes caracteristicas: 

a) El clit:ia que tiene es ciilido subhúmedo. 

b} Presenta una época de lluvias por lo que la vegetación 

es exhuberante y obstaculiza la visión de las bocaminas. 

c) El JOineral presento una hibridización, de tol forma que 

es f4cil su detección. 

d) La localización del mineral es superficial, lo que ayuda 

que sea rápida la explotación en las minas. 

e) se realiza una producción centrada en la plata, con 
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pequeñas cantidades de otros cetáles como el zinc y plo:no, esto 

itlpide la posible cocpensación con la producción de otros 

t:iinerales en caso de que haya pérdida o estanca=.iento del valor 

de la plata. 

IUQl!RZllCIU 

Después de haber expuesto las conclusiones del trabajo, se 

procede a dar algunas sugerencias al respecto: 

t. Debido a la inseguridad de la actividad =.inera, es 

necesario que al i=.plantarse complejos mineros, se hagan estudios 

geoqráficos para estudiar las opciones econóinicas en el caso del 

cese de la cineria. 

a) Como se explicó en el capitulo II, dadas las 

caracteriaitcas edafológicas que tiene el poblado de Huautla 

dific!.lm.ente so podria llevar a cabo una agricultura que dejara 

grandes rendimien~os, aunque no se debe descartar la posibilidad 

de utilizar maquinaria avanzada que pudiera apoyar una J:layor 

productividad agricola en la zona. 

b) La ganaderia es otra alternativa para 101 habitantes 

de Huautla. Actualmente varias peraonaa son propietarias de 

ganado porcino, y practican la avicultura, pero el uso es de 

autoconsumo básicacente, por lo que e• recomendable que se 

aumente el número de los animales criados y se a111plie su mercado. 
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e) El turismo es otra posibilidad en cuanto a fuentes de 

empleo, si cerrara la coopañia minera a se:ciejanza de otros sitios 

de explotación tiineral que ya han cerrado como Sultepec, El oro, 

etc. Al ser Moreloa uno de los estados turisticos x:iás 

111portant•a del pa.ia, por la existencia de sus balnearios, seria 

f6eil que Huautla por su ubicación cercana a ellos se diera el 

equipa.miento para que fuera una zona turistica con valor 

histórico. 

II. Es necesario que haya :e.is l!ledios de comunicación de 

Huautla con otras localidades, para ampliar las relaciones 

sociales y económicas, es decir, en el caso de las r.iujere:s 

podrian tejer o dedicarse al comercio, y vender su producción en 

los poblados vecinos. Los hombres tendrían la posibilidad de 

conocer las ofertas de trabajo que existen en otras zonas del 

estado y asi tener algunas alternativas en caso de qua terminara 

la mineria en Huautla. 

Otro beneficio que traerian los medios de transporte 

espectficamente, es que los habitantes de Huautla podrian elegir 

mejor el lugar donde quisieran comp:rar los articulos que no 

existen en su lugar de residencia, por que tendrían mayores 

alternativas. 

se requieren más trabajos geogrAficos en el tema de la 

rdnerta, sobre todo para que haya una adecuada planeación, y se 

prevengan las consecuencias que habr1a al no existir alternativas 

de inedios de subsistencia para toda una población. 



El presente trabajo, al tiempo que hace un anAlisis de las 

repercusiones a causa de la implantación de la mineria en 

Huautla, evidencia la falta de planeacidn en la zona de estudio, 

cono ocurre en otros lugares aineros del pa1•. 

Queda •entada la importancia de la participaciOn del 

geógrafo en investigaciones 1obre la ainer1• ya que H ve desde 

varias perspectivas: fisica, aocial y econdaica, para llegar a un 

punto común, el hombre y las interacciones que tiene •ste 

respecto a au entorno. 
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DAT<lS GENERALES 

l) Hombre 

2) Edad 

IUllJIO :1 

J) Luqar de oriqen 

4} Escolaridad O l 2 J 4 5 6 7 8 9 mAs 

5) Estado civil 

II ASPECTOS DEL TRABA.JO 

6} Años de ser minero 

7) cateqoria 

8) Turno 

9) cuantos mineros ha habido en su familia 

10) Le qustaria que sus hijos fueran minero•: 

SI NO PORQUE-----------

11) Por qué medio entró usted a la compa~ia 

Pariente Sindicato solo otro 

12) conoce totalmente el contrato colectivo 

SI NO 
13) Vale la pena enfrentarse a. tantos posibles accidentes y 

enfermedades por ser minero (económica y aocialaente) 

SI NO 

14) Qu<I porcentaje de sil ica tiene 

15) Qué otras enfermedades padece 

sordera Reumatismo Ojos Piel Infecciones 
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III CONDIC!C?íES SOCIA.~ 

16) cuantas person~s son en su fatiilia y cuántos dependen de 

usted econ6aicamente 

17) Tiene: Aqua Luz Drenaje T.V. 

18) La casa que habita es: 

Rentada Propia ~ la cocpa1'1a otro 

19) caracteristicas de la casa habi taeión 

Núm. de cuartos __ Para que se usan 

20) Qué diversiones o distracciones hay en Huautla 

Proyección de peliculas Plaza o parque Otro 

21) Hay cantina o billar 

Ud. acude 

SI 110 

SI 110 

Con qué frecuencia: Todos los dias 

2 ó 3 veces a la semana 

22) Le qusta vivir donde vive 

Por qué 

IV COllDICIOliES ECOtlOMICAS 

SI NO 

23) Desarrolla otra actividad aparte de la aineria 

110 SI 
CUál _____ _ 

24) Antes de ser c.inero, realizaba otra actividad 

NO SI 
CUál -------

25) Aqui en Huautla, quién qana c,js, el minero o el 

agricultor 

26) Le debe actualaente dinero a la cot1.pañia SI 110 

27) Qué va a pasar en el lugar cuando se acabe la vida de la 

mina. a)Se llevará a cabo otra actividad 
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b) Se van a ir todos e) li'o lo habia pensado d)Otro 

28) 1' qué lugar se acude para servicios especializados 

29) Cada cu6ndo va para all6: a)Ona vez a la setiana. 

b) Una vez al n•• c)CUando •• necesita d)Otro 

139 

No. d• encuesta 
Fecha 
Hora 
LU;ar 
Nor:.br• encuestador: ___ _ 



ANEXO 3 

GLOSARIO 

ACARREOS. cantos rodados, qui jarros y fragmentos de rocas 
desprendidos o meteorizados de un afloramiento y transportados 
a distancia considerable por levantamiento del terreno, el 
agua de lluvia, etc. A menudo se puede conseguir su rastro 
hasta alcanzar el afloramiento de origen. También ~ 
1lllili.2Ji, cantos rodados, morrillos, etc. 

AFLORAMIENTO. mineral expuesto en la superficie. 
AMALGAMA. Aleación de mercurio con otro u otros metales. 
AMALGAMAR. Introducir mercurio en el sistema de tratamiento del 

mineral para extraer las particulas finas de oro formando una 
arnalgarna. 

BENEFICIO DE MINERALES. Operaciones mineras y metal\lrgicas 
tendentes a producir metales o concentrados en escala 
industrial. 

BOCAMif-lA. Entrada a la mina. 
BENEFICIO. Elaboración del producto de las minas para control del 

tamaño, eliminación de materiales sin valor o mejoramiento de 
la calidad. Talftbién concentración, tratamiento, etc. 

BATOLITO, Gran masa de roca plutónica intrusiva, en forma de 
cllpula, de mas do cien kilómetros cuadrados, cuyos lados 
descienden en suave declive a medida que va ensanchándose en 
la parte inferior. 

BUZAMIENTO. Inclinación de una veta, falla, capa o dique. 
CIELO ABIERTO. Exploración o explotación minera superficial. 
COMUNICAR. Comunicar una obra minera con otra. 
CONCENTRACION. separación y acumulación de los minerales de valor 

del mineral de desecho o escombro. Mejora el valor del 
material al eliminar los residuos o escombro. También 
beneficio, preparación mecánica, etc. 

CONCENTRADOS. El producto de la concentración del mineral 
(preparación mecánica, beneficio). 

CONTRAMINA. Comunicación subterránea entre dos o más minas o 
túnel que comunica con un tiro, 

CRIADERO. Agregado de sustancias inorgánicas de útil explotación 
que se hallan entre la masa de un terreno (V, yacimiento), 

DETONAR. Provocar una explosión, dinamitar. 
EXPLORACION. Trabajos que tienen por objeto buscar yacimientos 

minerales mediante estudios qeolóqicos, prospecciones 
geofisicas, (por tierra o por aire), prospección qeoquimica, 
perforación de hoyos y pozos de ensayo, excavaciones 
exploratorias de supcrf icie o subterráneas, socavones o 
galerías. En la primera etapa se utilizan métodos rápidos: es 
el reconocimiento en sentido estricto. Las etapas posteriores 
se denominan con frecuencia evaluación. Se llaman tambión 
trabajos de prospección, de investigación, y más 
impropiamente, de reconocimiento. 

EXPLOTACIO?l. Extracción del mineral de un yacimiento. Incluye la 
excavación del mineral, su tratamiento o beneficio, el 
transporte del producto al mercado y la evacuació:t de los 
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desechos o residuos. Tat:1.bién producción, laboreo minero. 
FALLA. Fractura en las rocas acoi::pañada de un desplazaciento. 
FLOTACION. Proceso ::.ecánico-metalúrgico para beneficiar r:iineral. 
FUUDICION. Instalación cetalúrgica equipada con hornos para 

fundir ::r.ineral. 
LEVANTAMIEUTO. Mapa o cartografia de una mina. 
LEY. cantidad de ?:letal contenido en una mena. 
LOTE MINERO. Fundo o propiedad 10inera. 
MENA. Mineral beneficiable, tal como se extrae del criadero. 
METAL. Mineral de valor comercial. 
METALES IUDUSTRIALES. Antimónio, ar11•nico, bia1:1uto, cobre, 

estaño, fierro, mercurio, manqaneso, plomo, tungsteno, zinc 
(según la legislación einera). 

METALES PRECIOSOS. Oro, plata y platino. 
MI?IA conjunto de excavaciones con propósito de explotar 

t1inerales con valor económico. 
MillERALES DE ALTA LEY. Mineral rico o de buena calidad. 
MINERAL POSIBLE. cantidad teórica da mineral inferida por el 

conocit::iiento de una cara de un bloque mineral en perspectiva. 
MINERAL PROBADO O DEMOSTRADO. Cantidad de mineral conocido en un 

yacimiento. 
PAtlINO. Muestra típica de veta o mineral. 
PI.ANTA DE BEUEFICIO. Instalaciones donde se separan y recuperan 

minerales. 
REBAJE. Excavación minera subterr6nea arriba o abajo de un nivel 

o galería tünera. Excavaciones de explotación subterránea en 
cuerpos minerales verticales o de fuerte inclinación. Obra de 
explotación o disfrute mineral. 

RESERVAS. Cantidad de mineral económical!l.ente explotable ·que se 
conoce para explotación futura. 

RUMBO. Dirección de una veta, obra minera, cai:i.ino, etc. 
SOCAVOH. Paso o galeria inclinada, excavada desda la superficie 

para el laboreo o desagüe de una mina. 
SOCAVON A HILO DE VETA. Galeria subterrAnea paralela a la veta. 
TAJO A CIELO ABIERTO. Operación 10inera de explotación en la 

superficie. 
TIRO. Obra minera colada verticalmente. Pozo de entrada. 
TIRO GENERAL. Tiro principal que comunica mAs de dos niveles. 
TOLVA. Depósito de fierro o madera para carga y descarga do 

i:i.ineral. 
TRATAMIENTO. Utilizado coco sinónimo de beneficio. Uo obstante, 

tiene la connotación de lavado, machacado, dimensionamiento y 
otras operaciones cuyo fin no es ai•ple11ente concentrar los 
cinerales. 

TUMBE. Disfrute, colado, extracción de mineral. 
TUHEL. Galería subterránea horizontal abierta en sus extremos. 
VETA. cuerpo mineral de forma tubular. 
VETA MADRE. cuerpo potente o veta principal que atraviesa un 

distrito minero. 
YACIHIEHTO. Depósito natural o asociación de minerales Utiles con 

suficiente extensión y concentración de sus valores para ser 
objeto de una explotación. 
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