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INTRODUCCION 

El presente trabajo 1rala acerca de la• relaciones entre la acción del Estado mexicano y el 

desarrollo de la mincria durante el periodo de 1976 a 1990 en la ciudad de Gwmajuaw, ya que 

mucho!I estudioo eoocernientr:s a esta ciudad han derivado hacia aspee.too geológicos 
principalmente, dejando a un lado loo aspectos sociales y ceonómicos que genero dicha 
actividad. Talca investigaciones abon:an cuando mucho el periodo colonial cuando Ouanajuato 

era el más ¡¡ronde productor de oro y plata del mundo. Y a que en el pasado la minerta fue una de 

las nunas más imponantes de la actividad económica del pal5. A su amporo sur¡¡ieron laJ 

primcnu ciudades del pals en el oortc y centro, g""""8Iidosc diversas actividades iDdu.miales y 

comorcialea, aal como una incipiente red de transporte. 

Todo cato cmlribuyó al erecimic!llo industrial por medio del suministro de imumoo y 

materias primas; a la balama comercial, por medio de la eKplotación de minerales; al empleo 

tanto en fonna din:cta como indirecta; al erario público y al surgimiento de ciudades como 

Durango, Zacatecu, Gwmajuato y San LUÍB Potosi, entre· otras grncills al descubrimiento de 

ricas vetas. 

Por lo anterior, es necesario elaborar un estudio que no sólo IJl1lCStrc el auge a.1canzado 
duranie el periodo colonial , sino que pro¡xm:ione información sobro las coodiciooea actuales, 

que dcaenba las repen:us.iones que la minería ha provocado en el n:curso agua; analice la 

orgnniución del trabajo y los conflictos mineros en el siglo XX. as! como el proceso histórico de 

la mincrla en la ciudad de Ouanajnato; aal como identificar los problCIJllUI oc1uñonodo! pO< l.!! 
escasez de agua. los resultados de la incorporación de f.!cnicas modernas para incrcmeolar la 

productividad y ti.oa1menle las coodiciones de trabajo del minero. 

En el capitulo 1 se descn'be Is estruclwu productiva do la minería la cual esté orientada 

hacia la diversificación que ha sido conatantc a lo lmgo del aiglo y que vino a suplir el sistema 

productivo colonial basado el<clusivaroente en la ""1l'BCCión, beneficio y comcn:ialización de 

los metales pn:ciosos - principalmente de plata -. La di'lleillifieación productiva y Is 
reorientación hacia .los mercados internos fue posible gracias a una profunda modemiza<ión 

tecnológica, oonsccuencia de la intcmaciooali7.ación del capital en esta zolll, Is cual tuvo tres 
gnwdes etapas: a) a principios de siglo, se introdujo en las minas el uso de la electticidad y la 



peñoracion neumAtica y en las planw de beneficio los sistemas de cianuración y flotación 

colectiva; b) a portir de to. al!os cuarenta, la llamada modemiución tccnol6gica bajo aparejada 

la Utilización de la lllllquinaria electromecánica y diese! en los siatetnll.5 de recuperaeión de 

metales y meWoides, siendo posible incluso grandes proyectos de explotaeión de reservas 

minerales de boja ley ,y e) en los itltimos alloo el signo de la automalÍ2acÍón que, aimque ailn 

incipiente, defininl sin duda el futuro de la minerla. 

En el capitulo Il ac toma como zooa de estudio e 1 Distrito 1 de Guanajuato, por ser la 

principal zoaa minera del pals en Cll8lllo a la producción de plata y por acr el de mayor 

mil.tbilidad. 

En el capitulo m ac analiza el problema ocasiooado por la escasez del agua en la ciudad 

de Guanajuato, la cual originó el abandono de ciert8s ciudades, la prnpega.cióa de enfennedades 

( viruela y peste ) y primordialmente la decadencia de la mineda como aciÍvidad eronómica 

fundamental. 

El capitulo IV se refiere a loe conflictos laborales originados por las relaciones obrero

palrooales dentro de las minas, asi corno la creación del Sindicato Industrial de Trabajadores 

Minero Metalúrgicos y Similares de la RepUblica Mexicana ( SITMMSRM). 

Y por último en el capitulo V se analizan las condiciones socioecooomicas de las minas 
Las Torres-Cedros S.A de C.V. , El Cubo SA de C.V. y La Valeociana ; as! como una 

breve detcripción de la situación del mercado nacional de la plata. 



CAPITULOI 

DESARROLLO IIlSTORICO DE LA MINERIA EN MEXICO 

La mincrta como actividad económica, es la mas antigua rama indtL'ltrial que se desarrolló 

en Mexico. En un principio estuvo ligm&. .o. loo intereses colouiales privilegiAndosc Lt cxtr:.cci6n 

de metales preciosos que posteriormente fueron enviados a la metrópoli, oon sistcm4!1 d~ 

extracción net.omcnte manuales y besados en la explotación intensiva de la mano de obra, 

durante varios sigloo la Nueva Espnlla y el Mcxico independiente de la primcm mitad del siglo 

XIX, fueron los principales productores de oro y plata, desarrollándose asl una importante 

industria en la rama extractiva. la cual estuvo orienlAda fundamenlalmente a la expa:tación 

teniendo llilll fuerte inversión de capiLlll cll.irnnjcro. 

Durnnle este proceso, la ruinerla rompe con la antigua estructura colonial y adquiere 

nuevas caractc:rlsticas como WlB. mareada dependencia con respecto n1 capital y los :men:ados 

intcrnacionnlcs (principalmente Estados Unidos), modernización tecnológica, diversificación 

productiva (trasladando su eje principal de los meta1cs preciosos a los minerales industriales 

C?WO el cobre, zinc, plomo y carbón) y su desplazamiento hacia las regiones norteflas, de esta 

manera.: 

" El auge minero de México a fines del siglo XIX y principios de este siglo fue obra del 

capital extranjero, pero sólo pudo ser posible gracias a un proyecto liberal del Estado 

encaminada a c.s!Ablecer las bases jurldicas y la infraestructura productiva que pemiitieran al 

pals "crecer afuera" en uo periodo de eslAbilidad polltica JI 

Ln mineria, a diferencia de otras ramas industriales, nnce con un alto grado de 

monopolización debido por una parte, a la gran inversión que debió baeersc tanlo en laa 

infraestructúra urbana de los minemles ( redes de comunicacion, vivieoda equipomienlo, 

etcetern ), incluyéndose tambien la construcciou de plantas concentradoras y fundidoras asi 

· como redes ferroviarias~ poc otra parte7 la dependencia de los mercados intemacionales, 

ge:r:u:ralmente controlAdos por las grandes empresas minero-metn.lurgicas, hacian sumamente 

wlncmblc la pequellA produccioa minera.De enlrc todas las condicioacs ecooó!lllcas que 
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posibilitaron el auge de la mineria dunuue el Porfiriato, la primera en importancia y tiempo fue 

el lran.!porte por ferrocarril. 

A partir de 1880, las principalco fumas ferrocarrileras lijaron su atención en la 

construcción de vi.as férreas en ~xico, con el fin de que éstas sumini.atmmn wi lucrativo 
tnlfico de mereanctas a su red ferroviaria en el 8UT de los Estados Unidoo, establecitndooe una 

intensa competencia entre dichas fumas por comunicar a la Ciudad de !'.féxico con los 

principales puestos fronteriz.os, carrera que dio lugar a la llamada rall way invasian o/Merico. 

Sin ember¡¡o la red tmoviaria m=iC8Dll se caracterizó por la falta de integración, la 

relativo abundancia de unes. paralelas desde la ciudad de México hacia el norte y la escasez de 

lineas trausvenales. 

El fenocarril libero a la ntinerla Mexicana de los obstáculos que representaba el transporte 

en bestias, basta entooces prevaleciente; redujo los costos de transporte eo productos e insumos 

mineros; diaminuyó el tiempo de transporte de minerales reduciendo ns! el tiempo de circulación 

de capital; determinó la ubicación de las fundiciones; estimuló el desarrollo de la minertn del 

carbón y posibilitó la explotación de minerales de baja ley. Por otra parte implica escasas o 

nulas reclrunaciones por ~das o dal!os. 

Lo que resulta indiscutible es la estrecha relación que el desarrollo de la minerla guardó 

con la evolución de la red ferroviaria y que conforme esta Ultima se fue articulando, pennitió un 

Ílnl""™'te tnlfico loe•! de mew1ncl•• que remltó bAll1Rn1e remnneodivo, •portmxlo lM doo 

terceras partes de las ganancias de las compa.lilas ferrocsrrileras. 

El capital extranjero se dirigió a la creación de nuevos proyectos vinculados al auge de los 
nuevos mincra.1es (anteriormente mencionados), pero también reabrió las ,.iejas zonas mineras 

aplicando con ~xi1o el proceso de cianuración en el beneficio del oro y la plata. 

A.si en la mineria como en la industria textil, se dieron las pnmeras formas de trnbajO 
asalariado, donde surgieron los primeros proletarios y en donde se dieron las primeras revueltas 

obreras contra la explotacion del trabajo./2 



Las primeros oq¡anizaciooea de trabejadores mineros fueroo las sociedades mutualistas de 

fines del siglo pasado, cuyo objeto aa fomentar la ayuda mutua enlre los trabajadores, aumentar 

la instrucción, formar cajas de abono, etcétera. A principios de •iglo la orgnniz.ación obrera se 

carat;tetÍZó por el predominio dd anarquUmo, como manifestJlción del rechazo de los 

tmbajadores mineros a las condici0009 desventajosas en que "' daba su incorporación ni trabajo 

industria! (segregación otnica y laboral, proletariución foa.ada, aislamiento, etcO!em)./3 

·¡¡na de las cx¡><cSiones mAs significativas de la Of!!a.nÍ7.llCión anarquista de este periodo se 

dio en Cananea, Sonora en doode se originó un conflicto entre trabajadores mineros y la 

COttlplfila. En este conflicto se cocuentran elementos carncteristicos de la situación del trabajo 

minero a principios d= siglo, tale:i como la aparición de mincmlcs industriales (cobre), las 

po!simas condiciones de trabajo y una incipiente Of88Dización. 

El dcscootento entre los mineroo de Cananea aumentaba, debido a los bajos salarios, el 

maltrato y la discriminación reinante, smgiendo la primera sociedad de Unión Liberal fundada 

por los mineros en contra del anarqui.!.IDO. Aunque aparentemente mexicanos y nortem.o..ericanos 

renliz.aban iguales trabe.jo• y ganaban el mismo sueldo, no era as~ pues a los primeros se les 

asignaban los trabajos mAs pesados y los jornales iban de cinco a siete pesos diarios, pagándose 

en oro a los norteamericanos y c:o moneda nacionaJ a los mexicanos; más adelante la compaflia 
acordó lUI"aumento de trabajo, pero sin aumento a los jornales. 

Los mineros elaboraron una serie de demandas durante el estallamicnto de la huelga, en 

d=!e prcc'= h ~-u:,, d::! c::po:::z, =!do do el= peso:¡, jo.-nada.> de :; horas , 75% de 

empleados mexicanos, trato hnmano y derecho de ascenso. Ante el rechazo de llU9 peticiones, los 

obreros preporaron una mnnifestaci6n, logrando uniC8IllCD!e el aumento a cinco pesos por cada 

jornada de ocho horas. Este conflicto ha sido se!!alado como uno de loo antecedentes directos del 

movimiento revolucionario de 1910./4 

Durante la revolución decreció la activicfud minora en todo el pal.9 como co=uencia 
directa de las acciones militares, por las fiillas en los ferrocamles y los embargos 

estadouni~ a los embarques de dinamita. 



Con los sobicmos revolucionario:i, las pollticas nacionalistas fueron decisivas para las 
relo.cioneo obrero-patrooales, pero no modificaron Lo. posicioo hegemónica del capital extranjero 

ni la estructura monopólica de la industria minera. 

En efecto. los nuevos principios constitucionales en materia de explotaciOn del subsuelo 
entraron en vigor a partir de 1917, aunque el predominio del capital extmnjero continuo. 

Desde 1918, las empresas mineras reiniciaron sus operaciones basta Lo. crisis de 1921 

ocasiooada por las huelgas en las minas de carbón y en loo ferrocarri.les, lo que parnlizó las 

actividades. A partir de entonces, la mineria entró en una fase de recuperación dunmte la década 

de loo allos veinte, con un ritmo de crecimiento nnual del 8.5% ; en este mi.mio periodo, la 

creciente monopolización de la estructura industrial minera C<l<ldujo a la desaparición paulatinn 
de la poquel!a y mediana industria. 

Las grandes concentraciones obreras que se formaron en tomo a las minas y fundiciones se 
caracterizaron por ser una fuente de tmoojo libre, relativamente estable y capaz de adaptars<! n 

las nuevas condiciones tecnológicas, los salarios mineros eran los m/ls alto• de la época, pero 

aún exi.sUa una marcada discriminación i:tniCll. 

Asi. desde el triunfo maderista en la epoca de auge de la movifu.ación obrera, los mineros 
fomwon organizaciones propias. Tal es el caso de la Unión Minera Mexicana (1911-1921) una 

de las organizaciones obreras mAs importantes durante la contienda revolucionoria, con fuerte 

iniluencia anarqu(sla y cuyu U.U..00... "" == c:l tomo n b ~ &o tmboj•doreo 

extmnjeros, la desaparición de las tiendas de raya, el aumento de salarios y al recooocimicnlo 
de sus propias organizru:ioncs; muchas de estas demandas fueron asumidas por el Estado a 

través de las legislación laboral que culminó con el articulo 123 de la ComtituciónJS. Al 
amparo de este nrticulo surgen en los ailos veinte, organizaciones m.ioerss mlls gremialistas 

caracterizAndose por la defensa de la autonomla del oficio. 

A partir de estas, el sindicalismo minero fue consolidimdose en la segunda mitad de los 

allos veinte con uon marcada orientación de mdependeocia con respecto al Estado y de la 
Confederacion Regional Obrera Mexicana. ( CROM j. cufrentándose nbiertamerue n la 



problemAtica empresarial de despidos masivos que se inició desde loo aJlooi que precedieron Ja 
crisis del veintinueve. 

La Crisis Económica Mundial afectó a la minerla mexicana, produciendosc una s.,.ja de 

cierres de empresas mine.-... (como Guanajuato, Pachuca, El Oro, OO. Estrelliu, etcctera) y 

despidos masivos generalizados, provocados por el desceruo tanto dcl precio de la plata como de 

los metales industriales, as! como por el agotamiento de las minas moxicmlM, (este agotamiento 

fue el resultado de la explotación intensiva y de la ausencia de nuevos descubrimientos). Sin 

embargo, muchos tmbejadoreo mineros no pcniieron el empleo, viéndose afectados al 

reducirn:les las jornadas de trabejo y el salariol6 

En el aJlo de 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, que reglamcmabe el articulo 

123 constituciooal, sdlalando las coodiciooes de negociación entre el capital y el tmbejo, 

cresndooe las juntas de coociliación y arbitraje. 

La nueva Ley y la organización de los tribunales del trabajo trajeron consigo diversas 

implicru:iones: impedtan a las oligarquias locales la manipulación de las ocganizaciones obreras, 

conJCrtan al Estado la calidad de Arbitro en los conlliclos labomles, contemplaban una oerie de 

reivindicaciones m.tn..imas y, sobre todo~ obligaban a las empresas cxtmnjcms a negociar 
abiertamente con las organizaciones mineras en tomo a reajustes sala.riaJes, despidos, jornadas 
de trabejo, dW de descanso, C:CCtcra. 

Sin emborgo, las ="" "'~__,¡¡_...,,,, r::'~ ru mruci= IA coolratacióo cofoct.iva, 

realizando despidos masivos y alentando a la furmación de sindicatos alternativos a los ya 

existenies, haciendo concesiones espccia.Jes para controlarlos. 

1933 marea el final de la crisis con el aumento a los precios de los metales y la reapertum 

de los mcreadDs Ínletnllciollak, mi la minerla mexicana inc=tó su producción.n 

En 1934 nace en Nueva Rosita, Coahuila, ef SITMMSR.'I . cuyos objetivos fueror• 

S0S1cner y mejorar los den:cbos y prestaciones establecidas en la Le~· Federal del Trabajo, 

celebrar un contrato Unico para los trabajadores de la industria minero-meta!Urgica, establecer 

cooperativas, garantiz.ar la ;alud de los mineros y alternar el uabajo minero con labores 

7 



agrtcolas. La creacion de este sindicato origino la wllficacion de los traba.ja.dores y conjugó sus 

luchas en contra de las compallLa> e>etnmjeras. 

Los mineros de nueva Rosita se levantaron en huelga en contra de las compef1las 
carbonlferas de Sabinas y Mt:rican 2;nc, exigiendo un aumento a los salarios y mByores 

prestaciooes; posterionnonte la escasez de coque, provocó que las compellias extranjeras 

otorgnmn el pago dcl 50% de loo salruioo caldos y el aumento en algunas presteciones. 

Las mganizaciones mineras como respuesta pasan a la ofensiva aprovechando la demanda 
de-=o de obra que surgió a partir del repunte de la miner!a que oe recolnbe. gracias a los 

estimules fiseales del gobiemo mexiCBDO y a la recupemei6n de la ccooomla oorteamerieana. Sin 
cmlxugo, quedaba alln po< lograr la eootratación colectiva de cada una de la.o empresas mineras 

existiendo pocas perspectivas de eonseguirloJB 

En 1934 se en» la Comision de Fomento Minero (CFM) con el propósito de impulsar el 

deamrollo de esa ac:tividad y en particular de los pec¡ueftos y m<dianos productores, mediante 

apoyo tecnieo y financiero que les pennitiem asegurar la continuidad de sus explotaciones, sus 

objetivos ~: la exploración de minas directamente o por contrato; la compra-venta; 

pignoración y comcrcializ.ación de mincmlcs; el establecimiento de sistemas de a vio y el auxilio 
técnico y administrativo a los mineros; la adquisición, instalación y operación de plantas de 
coocentración, tra,..;,;ento, fundición y beneficio de minerales; ·adminisuación de empresas o 

negocios mineromet.olúrgicos y la adqui>ieión de aociones de capital en sociedades mineras. 

Aunque a partir de 1930 la minería registn\ primero un significativo deterioro y 

posteriormente se estanco, durante este pericxlo la crisis del capitalimio mundial ocasionó 

restricciones en la demanda externa de minerales y un descenso sostenido de las inveraiones 
manifestAndosc en la casi total paralización de nuevos yacimientos, sin embargo, los efectos mAs 
agudos se registraron dunmte el decenio 1930-1940./9 

El Plan Sexena.l de CArdenas contente. todo un capitulo sobre la aunena y sugerle. una serie 
de medidas, tales como delimitar Wl rCgimen_ de reservas mineras nacionales destinadas a 
coope:mti vas y mineros en pequefto, limitar el tamnno de las concesiones y n:tener a las que se 

consideran csuatégicas para el desarrollo nacional, construir oblil!"toruunentc plantas de 



beneficio y fundiciones, crear sociedades cooperativas mineras y fonnor grupos de compmdores 

indepcn<licotes de productos mineros. fijar la!!ll5 impositivas sobre producción y de 

discnnunación po.ra desalentar la exportación de concentrados metálicos, exentar de algunos 

impuestos a las coopcrativu y realizar un estudio sistemAtico de las =vas ruineras DO 

explotadas. 

U. polltica de reservas minern.'l nacionales apuntaba hacia In reoi:gfUUZllCil'Jn estratégica de 

la industria. sugería una. naciooaliz.ación, o como se dio posteriormente w1a mexicanización de la 
industria, ademas !ns """""""" se cooccbllm destinadas a las cooperativas y a los productores 

pequeO.os. 

Sin embargo, la nueva polltica nacionalista sólo produjo modest°" resultados, estimuló el 

aumento constante de !ns ICSC<Vas en los primeros al!os del Cardcnismo. En 1939, cuando !ns 
reservas Mclonales de minena eran muy extensas, el problema fue como realizar en ellas la 
explotación apropiada... Por ~ llik>s la situación polJtica y economica comenzo a ser 
desfavorable y el regimen de reservas se flexibilizó c incluso dio marcha atrás. Un nuevo 

reglamento planteó IJJ. división de las concesiones en !ns de cateo y de explotación exigiendo 
depósitos de garantla, proyectos, planos detallados y capacidad firumcicm demostrada pera 
obtcocr concesiones. A las cooperativas no se les dio preferencia, los placeres de oro y estafio se 
reservaron para trabajadores individuales. 

Después de IJJ. expropiación petrolera, la polltica norteamericana en tomo a la compra· 

venta de plata castigó a tal gmdo s. la economla meoriC808. que el presidente CD.rdcnas exhortó n 

los trab.'.ijad.:ire> a ai..ndooar llll3 demandas por el contrato único y ¡;amnlizó a las oom¡:>reSaS 

mineras que DO serts.n expropiadas JI O 

Por primera vez, de,,de la colonia, la actividad minera dejó de ser el eje de las rclaciooes 

económicas de México con el exterior, de una economla sustentada en forma prepondemntc en 
la agricultura extensiva y en la cxplotaciOn de minerales se pasó a un ruodelo orienllldo a 
diversificar el ap.:unto productiw. Este proceso econom.ico implicó un carubio 9UStancial en el 
patrón de acumulación de capital en México que relegó a la mmena de exportación a tm 

segundo pln.no. Este viraje ha sido carncterizado en la bibliografia ecuuomica de varias formas; 
como una transición del modelo ogrominero exportador al de industrialización mediante 



"sustitución de importacioocs", o, como el~ de "crecimiento hacia afuera• al de "crecimiento 

llllciA adentro ~ ./11 

La interdependencia entre L'I miner!a y la industria ferrocarrilera y eléctrica que, bajo L'I 
modalidad de crecimicnto hacia afuera, se caracterizó por tm mutuo desarrollo que opero en 

sentido inve:r.w, bajo el esquema de crecimiento orientado hacia el merca.do interno. La dotación 

de inlraestructura electrica se centralizó en las grandes ciudades industriales coartando asl 

cualquier p09ibilidad de desarrollo de nuevas zonas mineras. 

El sistema fenovianio, modio id.:al de transpone pora lo. producloe mineros, fue relegado 

por L'I construcción de w siattma cruretcro que igualmente se centralizó en las grandes urbes 

induatriales. Las C8D'e!eru comti~iyeron en muchos casos, vút.!I de ccmunicaci6n ptralelas al 

furrocanil y , por lo geneml, dejaron des.!liendidas nuevas zonas mineras oon poteocialicladcs de 

desmrollo, por lo que las regiones extraclivns, quedaron .relegadas ante la lógica de privilegiar la 

inJhiestructura en las ciudades que concentraron la industria de tmn.sfonnación y consumo. 

La llamada "industri.a.liza.ción !JUStitutiva" estuvo abiertamente favorecida por Ja politica 

económica del EstAdo mexicano que recurrió a la exención fiscal, a las medid.as proteccionistas 

y al gasto público paro fomentar el estnblecimicnto de nue\.'llS industrias. Por otra parte, no 

obstante que la minerln continuaba siendo wm industria im¡x>rtantc, su dinamismo era inferior al 
resto de La económia y cada vez respoodia menos a las nueva> demandas de la industria 
naciooa.l. 

De ahJ que el sindicato minero. junto con el de furmc:mi.leros y pctrol~1 pactó nnA 

alianza basada en tm programa elemental por aumentos salariales y por una independencia 

sindical; la respuesta del gubicmo fue tratar de salvar su proyecto industri.alizador. Al sindicato 

minero se le negó el alza de salarios por no encontrar desequilibrios que fundamentamn la 

petición; la reacción de loo mineros reafirmó la necesidad de la defen.~a de la autonomla sindical 

y el sindicato minero se convirtió en protagonista de la resistencia obrera. 

En 1950 la resistencia obrera se centró en la lucha de ln.s c;ecciones que agrupaban a los 

mineros de carbón en el none de ~Cxico.La revisión conrracrual condujo a los desacuerdos que 

originaron La huelga en la American Smeltlng and Refmlng Co (ASARco·1. ademas de las 
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demandas ecooómicas , se imptlkamn otras relacionadas coo la vida cotidiana de los obreros, 

mAs seguridad en el trabejo, dla de descanso obligalorio, coostrucción de caminus ac<e1ibles a 

la mina, registro de nuevas entermedades profesiouales, etcétera. 

Sin embergo, ASARCO solicitó el desconocimiento de la huelga ante la junlA de 
coocilación y esta la declara inexislcWe. El mcvimiento resistió, pero la respuesta a rus 

peticiooes fue desfavorable no obstante, algunos mineros fueron recontmtados sin considerar su 

antig1ledad./l 2 

Con el fin de la huelga se ceml un capitulo del sindicalismo minero; este movimiento fue 
la Ultima belalla de los minoros en contra del ""'1>0timú:nto sindical hacia las empresas. Los 

movimi<nlos obreros m6s aob'1:salienlco en los últimos ll1!os han oído sostenidos por miembros 
del StlMMSRM, siendo BUS demandas fundamentales de car6cler <cooómico. 

Esta situación se e'Widenct.o. en diversos conflictos en los últimos diez afias en nuestro país, 

de los cuales se n:sd!an los siguienJes: 

a) ASARCO - 1976: lucha por aumon!D salarial mediante una huelga que 

dura 70 dlas./13 

b) NACOZARI - 1970: en la Caridad. Conflicto labornl que culminó con la 

eosntrueción de la cllnica del IMSS./14 

e) FUNDIDORA :'.IONTERREY - !979: demandan el 40 % de aum<:Dlo 

salarial, reinstalación de trabojadan:s despe<lidos, construcción de casas y semana 

de 40 horas coo pago de 56./15 

d) INDUSTRIA MINERA MEXICO- 1979:exigen aumeuto salarial del 

15%.;16 

e) ALTOS HOR.'IOS DE MEX!CO - 1979:demandan aumento aa1arii1J del 

13 o/o, especificación de oficios, n:gla.meolación de empleados de confianza, 

retabulacion c:reacion de Cil8S plantas pam eventuales y va.caciones.117 
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t) REAL DEL MONTE Y PACHUCA-1980: obtienen aumento salarial del 

:o %, pago de salarios caldos del 50 % sobre el salario awncntado, S 300.000 

pesos pma gas1os de huelga, despensa y vehlculos para transporte. 

gj SIDERURGICA LAZARO CARDENAS - 1975-1976: demandan 

aumento aalarial entre 15% y 20o/o, por arriba del salario mlnimo de la zooa. En 

1979 obtienen 13% de aumento salariAl, una cllnica, la firma del reglamento 

interno de trabajadores, guarderút del IMSS y sindica!ización del persons.1./18 

A pesar de todos estos movimientos, poco a poco se fue minando la unidad de los 

trablljadores en sus luclw y de esta forma "" vieron obligados a aceptar soluciones minllwu. 

Todo esto trajo como consecuencia. un amplio "maroo legal" que ca.reda de los principios 

fiuylamcnratea para impulsar a la actividad minera, pues ésta pcnnanecia como una actividad 

exportadora de productos de baja ley. 

El estancamiento de la producción iniciado en 1930 se prolongó hasta 1960, debido a los 

diversos cambios legislativos ocwridoo durante este lapso, como la introducción de tm. nuevo 

concepto denomina<lo "reservas mineras nacionales". la cun.l dio origen a la CFM: y a la 

expedición de un reglamento para la explotación de res<:<Vas mineras, cuyo fin fue absorber una 

mayor proporción del excedente económico minero para reducir asl las ganancias de los 

coosorcios mineros erunnjeros. Esta situación pla.nlco la necesidad de inscnbir a la minerta en 

un nuevo marco juridico que la hiciera avanzar al riuno y t:U el sentido en que lo h!!.c?.n la 
economia en su conjunto. 

La Ley minera de 1961 tuvo como objetivos: impulsar el crecimiento sostenido de la 

industria, fomenlar la orientación de la producción ba<:in los mercados y la industria nacionales 

y asegurar el control del Esin.do y de los invef11ionistas del pais en las empresas mineras. 

En este tercer aspccw se esta.blecio que sólo se otorgnrian concesiones cuando la 

participa.cion mexicana eu el capital social de la empresa fuera por lo menos del 51%, en el cas1." 
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de coucesiooes especiales para la explotación de reservas nacionales, dicha pruticipacion no 

podrla ser inlmor a 66%./19 

Un aspecto que contribuyó en forma significativa para acelerar la mex.icaniza.ción de 1n 
minerin fue su tratamiento fiscal. Este consistla en la aplicación de elevndos gmvémene!i a la 
produccion de mincmlcs, el otorgamicn!o de importante3 reducciones a la.o empresas que se 

mexicanizamn y que reali7.aran inversiones de exploración, ampliación en las plantas e 

incorporación de tecnologia paro aprovechar los dcpO!itos de minerales de baja ley. Estas 

medidas de tipo proteccionista contribuyeron a atenuar el dominio extranjero, si bien La 

mexicanización les repreocotó la pérdida del control mayoritario en las acciones, lambim les 

reportó una serie de ventajas tales como la opción de recurrir a fuentes intemrui o externas de 

financiamiento según fuese su costo, disfrutar de facilidades fiscales, participor en el =do 
cautivo, repatriar sus capitales y utilizar tmnsporte y mano de obra baratos. 

Por otra porte se puede observar la coc:xistencia de empresas modernas al lado de 

pequdlas unidades productivas, las cuales quedaron sujetas a las fluctuaciones deJ mercado 

intcmaciooal. 

Por lo anterior se puede afirmar que la mexicaniznción no logró el control oligopólico 

sobre la acú,i.dad minera. En los veinticinco anos que lleva el ~o de mexicanización de la 

mineda, se han abicno 44 yacimientos en 19 entidades del pais; por tal razón la miru:rta no sólo 

ha man.tenido sus niveles de producción y de aporte neto de divisas, sino que los ha 

incrementado, ya que se han incotpomdo a la producción cantidades •ignificativas de nuevos 

mineral°' (dolomita, caolm, .elenio, etcétera). 

Si b1eu la mi.nena no ha recuperado la importancia que tuvo en épocas anteriores, ha 

sostenido una participacion de alrededor del 1.1 o/o en el conjunto de la econom.la, estimulando el 

proceso industrial del pal.9, generando diviaas y apoyando, sobre todo el empleo en las zouas 

marginadas. 

Actualmente existen ampliss pooibilidades para el desarrollo de la actividad minera, ya 

que cerca de dos terceras partes del territorio nacional pueden contener yacimientos de 
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importancia; la integración de la mincria con el mito de la iDdustria es un proceao apenas 

iniciado, en el que la demanda de equipo, herramienlu e insumos para la mincria es 

potencialm<:ntc elevada; loo nuevos desanollos industrialeo, en especial la electróniea y la 

biotecoologia, requerirén cada voz mAs metales livümos y olroo minemles modifiamdo ul el 

actual patrón de comumo a eocala mundial 



CAPITULO U 

DESARROLLO msroruco DEL DlSTRITO l DE GUANA.IUATO 

L<>s prim<roo espel!oles expediciooarios que <lllnrOo. a Cluanajuato lo hicieron por 

Yuriribapúndaro y Penjamo y llcgoron a Mchoacán en 1522; la aiguiente entrada de los 

cspelloles a Ouimajuato fue en 1522 CUltDdo Nul!o de Guzmán emprendió la n:conquista de 
Miclio&cán. En 1539 VA>CO de Quirosa establoce su obispodo en Miclioacán y odqui= tierras 

al suroeste de Guanajuato ioiciándoce asl l.a colonizBción de esta ~6n La porción oriental de 

Guanajuato empezó a oolonizmle en 1542, cuando "" conceden los primeroa permisoa para 
establecer estancia.o ganaderas en las comareaa de Apeseo y Cbama<:uero. 

La primera YCla de plata de Guonajualo fue de:scubicrta. en 1548, a partir de esto se inició 
una epoca de historia colooia.I, la cual DO sólo dio forma a la ecooomía y sociedad del estado, 

sino que ademAs influyó en Jos aucesoa futuros de l.a Nueva Espolia. 

Como copsecueocia de este dcscubrimimto se abre el camino Res! México-Zacs!ecas, 

dando mayor impulso a la poblaciones de San Miguel de Al1-le y de la Villa de Zacatecas, la 
primera por ser la sede n:li¡¡iosa y la segunda por ser la zona minera más importante de C1lla 

epoca (1554)120 

ZacattcaS cm uno de los nuevoo estados de la RepUblica Mexicana que apodaba la mayor 

perle de la poducc:ioo mi=:: toW clel pal>, a pesar de que la veta madre de Guanajuato em la 
mAs rica de todo el mundo, siendo sw principales problemas la escasez de recurso> ~ 

y la dificultad para transportar los mint:mles. Al igual que en olm! ~ones mineras del plls la 
peootración del capiW extnmjero trajo oomo C009eCuencia un cambio relativo en las caodiciooes 

de lrabsjo y extnocción de mioerales. 

El auge de Jos CCDlros mineros propicib la coostrucción de otros caminos, el comercio con 

otras lllgioncs y tm mayor mimero de asaltoo, lo que originó al mismo tiempo la creación y 

desepmición de varias poblaciooes, por ej<mplo: N<ljamo, Comanja y Puerto Robledal. Sin 

eml-<trgo, prooto Guanajuato sirvió como !rea de miD<rla meno.- y to!llO z:ona de protección a las 
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rutas de transporte de la colonia. El incn:mento de la poblacion en los distritos del norte agilizo 

el """'imiento de un mercado interno de productos agrtoolas. 

El hecho de que los distritos mineros del norte no pudieran aprovechar.le de la existencia 

de comunidades indlgenas para la prodneeión de trigo, malz y frijol y por otra parte la pobreza 

del suelo no permitió el desam:>llo a gran escala de la agricultura, por lo que estos productos 

tuvieroo que ser tmidos desde airas partes de la colonia. 

Además, como las areas del norte fueron principllmeore lugares frooleriz.os para aquelloo 

inler"9sdoo en la miDoda, no en la agricultura, hubo poooo poopectoo pom desarrollar una 

ceooomla local agr!oola. Las ferti1es planicies al sur de la Sierra de Ouanajualo, donde esas 

materias plÚD8ll podicron ser cultiwdas cui sin inigación, se oonvirtieron en la mM importante 
fuente de sumini!lros a¡¡rlcoias """'c1 mpido accimienlo del norte. 

En 1aa minas por otra porte, el trabajo foaado fue sustituido por las relaciODCS de 

producción capitalista; generalmente a \lll minero se le P"!!llOO un oalario mlnimo y en adición 

recibla porte de la ganancia.121 

Cuando...,. medidas fiillaron para atraer la fuerza de trabajo necesaria, los empresarios 

mineros los relevaron con esclavos imporlados de Asia. El rápido descenso de la población 

indJgena, la mala negociación con la metropoli y una escasez de mercurio, cootribuyeron con 

este cambio. Muchos empresarios mineros tuvieron que abandonar su negocio, o como en el 

caso de las hacienáas cambWon hacia uns """"""1la do suboistwcia ai V<Z do prou-'ucir !"""' = 
mercado inexistt:nte. 

Guanajuato no se recobro hasta la mitad del siglo XVIII cuando tomó una posición de 

liderazgo en la producción de metales preciosos. La apertura de mines famosas como Rayas, 

Mellado, Cata, Sirena, Tepcyac y Valenciana, !Odas situadas a lo J.sigo de la 'vela Madre 

cercsna a Guenajuato, convirtieron a esa ciudad= el princip:tl productor el:: platn del mundo a 

fines del siglo XVIII..122 

Después del predominio de Za.catecas y Durango durante el siglo XVI, la supremacia de 

casi 100 allos más tarde de la miner1a de Guanajuato, produjo un proceso de desarrollo similar 
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al iniciado en el Bajlo después de la fomw:ión de la colonia y las excavaciones mineras 
iniciaJes;.i'i.3 

El iDcn:menlo de las actividades mineras en Guanajualo ett:6 un nlpido numeruo de la 
población y simul1Ane8mentc una demanda de a1imento5 y otros bicoes de consumo. 

Al este y norte de la Siena de Guanaj11&lo, la tierra sirvió como apocentamicnto. La 

pequdla ganaderia y la crla de ovejas ah! iniciada, sirvió para la fundación de industrias locales. 

Una opinión de Revillagigedo descnl>e la economla integmdn de Guannjuato durante c:it.c 

periodo: 

• Dado que oo se hablan hecho mejoras importantes en la minerla, ni en herramientas, ni en 

mAquióas que pennitieran erooamizar en grua. cuero, mulas y caballos y en el grano 

necesario pam alimentarlos, lo mismo que a loa b.n.bitantes el consumo de estos bienes o 

provisioocs - productos agrícolas o ganaderos - tenla que ser proporcional al aumonto en 
producción del metni"./24 

Estos recursos se utilizaron en el trabajo de las minas, por ejemplo las mulas y caballos 

movian los ingenios de metAles y ndcmAs utili7.aban el cuero de la res para los amarres de 

ademes y en el desngoc de pozos y galcrias. 

De es1a fonna fue que el dessrrollo de la minerla a grnn escala originó el auge de la 

agricultura comercial en las regiones citcundanlcs, F'ncir""'='• del>ido al canlcb:r de las 
ccooomlas "!ocales', al resulu.do de la caDpOSición geogn!Jica heredada de la colonia y a una 

defici.enle red de transporte, el Bajl<> prosperó de tnl depcndcncia. El alimento por ejemplo, eta 

enviBdo a las minas de Guanajuato desde Celaya, Salvatierra, Írapuato y León./25 

En 1767 se iniciaron los trabe.jos en la Vlllclciana, su gran bonanza dio arigtn a la 
fonnación de numerosas poblaciooes. A principios del siglo XIX se formaron seis regiooes 

mineras en el Esu.do de Guannjuato, con el fin de e><plorar los recurnos mineros de la zona, el 

Distrito I em la i:ogi6n que OCUJl8ba las minas de msyor producción (Valenciann. cubo, Toaes

Cedros, Peregrins, eteetera ). 
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Lo guerra de independencia duró 11 a.llos y el centro del pats se convin.io en el principal 

escenario del movimiento revoluciooario. Todas laa minas del Distrito de Guanajuato 

particulnnncnte In Valcnciann . sufrieron grandes perjuicios como consecuencia directa de la 
guerra y posteriormente por el CSl8do de anarqula que caracterizó a los primeros al!os de Ja 
República. 

V arias de las más gnmdca minas a lo !rugo de la V eta Madre fueron abondooadas, por 

ejemplo El Cubo y Lo Valenciana entre otras, dejando una COD$CCUO<lle pérdida de materiales y 

de equipo de producción, carencia do mano de obra para coatinuar au.. exploraciones y el dn1!o 

causado por Ja inundación de muchos de loa méa profimdoe tiros de minas; esto presentó más 

tarde dificultades insalvables, otro problema fue la carencia de capital nacional para restaurar las 

minas immdadaa y dcatroudas parcialmente. 

Asl la miner!a sufre un golpe de muerte, provocándose el descenso casi Yertical de Ja 
producción, esta situación fue mala para Ja minerla basta el atlo de 1824 en que se obtiene el 

financiamiento británico, como 1ñe Anglo Merican Comparry Ltd y 1ñe United Mines 

Assoclatlon Ltd. las cuales dieron un mayor impulso e interes n1 nuevo distrito; 1ñe Anglo 

Mexican reoló las minas de Valenciana, Mellado, Tepeyac y Sirena; 1ñe United Merfcan 

adquirió Rayas, Sccbo, Cata, Calera y San Roquito, situadas a lo !rugo de la veta madre. 

Cuando estas compallJas toman a su cargo los trabajos en las minas estas se encontmban 

inundadas y c:n estado de decadencia por lo que de 1870 a 1873 ae llevaron a cabo grandes obras 

de desagoe C<lll maquinaria de vapor y al mismo tiempo se l""""S'rl'"' loo lnlbojoo de 

explotación de Ja mina, con lo cual se logró que la Valenciana ocupara nuevaroeolc el primer 
lugar en el Distrito 1 de Guanajuato como productor de minerales de "baja ley". 

Para 1876 se continuaban las obras de desecación de las minas, durante este lapso, los 

trabajos de desagüe tuvieron un retraso debido al problema que prescmó el uso de las •Aguas 

dum.s" de Ja mina, las cuales obstrulan las tuberla.., por lo que se optó por el uso de •Agua 

potable", la cual era escasa retrasando con esto aún mé.s la desecación de estas minas. 
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Posteriormente se forma el Grupo Fresnillo, pero es hasta 1910 cuando en Zacatecas se 
c:onstiruye The Fresnillo Company empezando a tnibojar en las minas del Distrito Minero de 

Fresrullo y en 1961 pasan a formar parte del Grupo Ptnoles./26 

Por otta parte, el Grupo F=nillo asociado coo el Grupo Penoles y con la empresa 

canadiense lAcana Mtnlng Corporation comienzan a explotar divor.w nllnD.s en el Estado de 

Ouonajuato, como: 

A) Compa!Ua Minera Las Torres, S.A. de C. V. 

Unida Minera La.! TO!rel de Cluanajuato, oto. 

Unidad Bolal!itos Guanajuato, Oto. 

B) Negociación Mineras Santa Lucia, S.A. de C.V. 

Unidad Peregrina Guanajuato, oto. 

Unidad Ceboda Guanajuato, Oto. 

C) Compal!la Minera Cedros, S.A de C.V. 

Unidad Cedros Guanajuato, Otol27 

A fines del siglo XIX desaparecen las compalllas brit.lmicas antes mencionadas, debido a 

que las inversiones para el mantenimiento eran superiores a las inversiones de maquinaria y 
equipo, por lo <F-Je la prodll<Ción no alcanzaba a cubrir los gastos de explotación del mineral.128 

La minerla empieza a tener un acelerado ritmo de progreso debido a diver.os factores que 
contribuyeron a tranformar la industria miDera, tal como el desarrollo de las comunicaciones 

ti=:>viarias y marttimas (1873); a las grandes inveruooes de capital extmnjero en diversas 

actividades económicas del pe.is y a la introducción de "nUCV09 sistemas para el beneficio de los 

minerales". 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el sistema nacional del térrocanil fue construido, 

erradioando as! el problema de la deficiente red de ~ .Esto fue benéfico pma el comen:io 

y explotación a lmBa distancia; sin embargo, para algunas regiones situadas ventajosamente 

entre el centro de coma"Cio de la Ciudad de México y é"""1 perifericas, la introducción del 
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rerrocarril fue catastrofico; U!gos, poc ejemplo, fue el mAs imponante punto de comen:io cotre el 

Bajto y los men:ados de San Luis Potosi, Zacaieca5 y Guadalajara; sin embargo, no fue incluido 

cu lru nuevas rut11s de ferrocnrril y poco a poco perdio su alguna vez importante posición 
ceooómica. La.a rcpercusiooes fueron R:SCDJ.idas ins1a01éneamcnte en los centros de desarrollo 
iDdusuial en el Bajlo. 

A diferencia de la minerta colonial que pobló loo reales de minas del centro de Mexico, la 

mineria pcrfiriana traspasó la fronl<ra mcsoomcricana, asentandose prioritariamente en los 

es1Bdos oortel!os. 

La divenificación productiva constituyó otro cl<meto de ruptura en la evolución de la 

mineria mexicana a partir del régimen de Dlaz, si=do su camclat!tica mAs notoria el auge en la 

producción de minernles pera coasumo industrial, tales como cobre, plomo y carbón que 

vinieron a incorporarse a la tradicional producción de metales preciosos. 

Al cambiar la forma de inserción de la ccooomla mexicana en el mcteado mundial, su 

matriz productiva minera dio un giro significativo, pero al quedar relegada la plata únicamente 

como patrón monetario y dada la nueva demanda de materias primas industriales pera la 

pujante indwrtria norteamericana (eléctrica, siderUrgica y metal-mecilnica), la minerta mexicana 

se convirtió en un importante abastecedor para es1Jl industria, destino casi absoluto de lns 

exportaciones mineras mexicanas durante el porfiriato. 

El desarrollo de la minerta en nuestro pats se debió a la influencia de dive13os factores 

económicos y politicos enirc los que destacan los sigufontes: 

-una nueva legislación minera de corte liberal; 
-modernización tecnológica y el renacimiento de la minerla mexicana.; 
-los conflictos pollticos y la pugna entre capitales mineros, y 

--el sustento materin.1 de la hegemonía minero noneamericanaJ29 

La maquinaria de vapor tropcZ6 desde un principio con un gran obstAculo, la carencia de 
combustible, ya que la escasez de carbón <le piedra y de lcftn grtlt:ia eran e\-identes en la mayor 
parte de las minas. Otro obstáculo de imponanciA pera su utilizactún fue el que muchas de sus 
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pieza> no pudieron cooducime al lugar en doodc deblan instaJar>c, ya sea por la fragooidad de 

loe caminos o porque no habla carros con la capacidad suficiente para poder transportarlos. 

La aplicación de energia eltctrica en la minc:ria tuvo gran éxito pam las obras de dessgOe. 

Se utilizó la electricidad en todas las operaciones referentes a la extracción de oro, plata, cobre y 

zinc, pues la transmisión de electricidad a larga disUUleia resolvió el problema de iB carencia de 

combustibles y reeniplazó el empleo del vapor y de iB encrgia animal, t.e.nlo para iB extraeeión 

como para la refiDación de los metalesJJO 

A principios de siglo capital ncrtesmericano a travé3 de The Guanajuaro Reduction and 

Mines Coy The Peregrina Minfg and MJ/ling Co, adquirieroc las principales minas del distrito, 

insialando nueva tccoologla que filcililarla la cxtra<ción del mineral 

De 1902 a 1904 se suspendieron iBs actividades en iBs minas del distrito, ya que todas, 

coo excepción de Cata, se cncontmban inundadas. Dumnte esta época cmpresaa 

csladoonidenses realiz.aron estudios geológicos para va la vialidad e importancia industrial pam 

la explotación a gran escala del grupo de minas que se encuentran sobre la veta madre. 

Los estudios geológicos mostraron la importancia económica que todavla tenfrul estos 

yacimientos, por lo que iBs empresas adquirieron las minas de Valenciana, Mellado, Rayas, 

Tepeyac y Cata. 

En 1905 The Guonajuato Reductlon and Mines Co, Jñe Gurmnjunto Crmso/ltcd Mmtng 

andMil//ng Coy El Cubo Minmg and Mllling Co, son las tres empresas desúnadas a realizar iB 
explotación de las minas correspondientes a la veta madre. 

La primem empre.a tmbajó en el Distrito Minero de Guansjuato por un lapso de 36 anos, 
siendo iul.enumpida en 1935 por una huelga ele trabajadores planteada por el SITMMSR.'d., 

reanuda sus labores en 1936 las que suspende definitivamente en 1938, fecha en que erurega sus 

bienes a iB seccion que posteriooneme se convierte en la Sociedad Cooperativa Min<ro

Mclalúrgica Santa Fe de Clua=Jualo número 1 S.C.L., que es la que hasta la fecha maneja lu 
minas del Grupo V alenciana..·31 
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Al mismo tiempo The Guanajuato Merican Mines Assoclatton lul suspende sus trabajos 

en el mineral El Cubo por la reducción de su capital social, posteriormente, vende sus acciones 

a una empresa estadounidense, convirtiCndose en The Cubo Mining and Afi//ing Co. la cual 
hasta 1965 fue la Unica empresa de capital extranjero en el Distrtito. 

La crisis del capitalismo mundía.l ocasiona restricciones en la demanda exterior de 

minorales y UD descenso de las Í1iVC11Jiones, lo que provocó la pomlización de las actividades 

exploratorias y por consiguiente la explotación de nuevos yacimientos. 

A fines de 1920 "" rinti6 con mayor peso el agotamiento de las minu mexicana.o oomo 

resultado de la explotación intensiva y la ausencia de nuevos descubrimientos en varios lugares 

del peis oomo Cluanajuato, Pachuca, El Oro, Dos Estrellas, etcetera. 

Por otra perte desccodieron los precios de los metales preciosos en el men:ado 
iok:macional - en especial la calda de la plata y plomo provocó despidos masivos-. En 1929, la 

Ley Fiaca! aprueba la r«lucción de impncstos y trata de iniciar UD proyecto para la legislación de 

la actividad minera. 

La Ley Minera de 1930 abolió la concesión de exploración y su depósito de garanlla; se 

autoriz.6 la venia del minernl y el establecimiento de una pequetla planta de beneficio; se 

clasificaron los minimtles en metAlicos, no metálicos e hidroearburos./32 

Durante la mayoc parte del periodo posrevolucionario wla fines de la decada de 1 ?"vO, l"3 

empresas extranjeras en Guauajuato, redujeron sus actividades a tm minimo y pesaron a ser 
posesión de intereses naciooales. A principios de la década de los sesema se formb un consorcio 

para explorar y desarrollar ciertas éreas del Distrito Minero de Guanajuato, por medio de la 

comparua minera Las Torres, SA de C. V., y la Negociación de Santa Lucia, S.A de C.V. 

Se exploró la región sureste de la veta madre, localizádose nuevas =rvns de IIli"""'1 de 

plata y oro en la coocesión de Compallla Minera Las Torres, S.A. de C. V. Una parte del 

mineral principal se otorga a eoocesiones de la Cornpa!Ua Minera Cedros, S.A. de C. V .133 
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Dunmle este mismo periodo la minoda en Guanajuato se caracterizó por una tendencia 

nsoeodente; el capital invertido es nacional, como en el ca.so de las cooperativas mineras o son 
mezcla de capital nacional y extranjero. 

Acrualmenle las minas que integran el Distrito Minero 1 de Guanajuato, entre ellas 

Y alenciana, Cubo y Torrei-Cedroo, constituyen uno de los grandes terraplanes de la economla 

guanajuaterue (por ser una importante fuente de trabajo) al igual que a nivel nacional, por ser el 

mayor remabilidad y por ocupor actualmente el cuarto lugar como productor de plata./34 

2.1 GENERALIDADES DEL MEDIO FISICO DE GUANAJUATO 

LOCALIZACION 

El Estado de Ouanajuato se localiza en el centro de la República Mexicana l!llll 

coordenadas geográficas son: 19" 57' y 21º 51' de latitud norte y 99" 41' y 1020 04' de 

longitud oeste, tiene una superficie de 30 589 Km y ocupe. el vigésimo segundo lugar de 

extensión tcnitorial del pals. 

Limita al norte con San Luis Potosi, al este con Querélaro, al sur con Michoacan y al oeste 

con Jalisco. 

FISIOGRAFIA 

El territorio del Estado de Ouanajuato estA cruzado al norte por las estribaciooeo del 
Sistema Volcánico Tmnsver>al La Siena Gorda es el sistema mas importante, atraviesa 

Guanajuato por Tierra Blanca, San José Iturbide, Doctor Mora y San Luis de la Paz; la Sierra del 
Cubo cruza San Miguel de Allende; la Sierra de Codornices se extiende por loo municipioo de 

Allende, Santa Cruz de Juvontino Rosas, Salamanca e lrnpuato. La Siemi de Sruua Rosa toca 

parte de los municipios de Guanajuato y Dolores Hidalgo. 
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AJ ccnlru se localiza la Sierra de Guanajuato que es DO!able por sus elevaciones • como el 

Cerro del Cubilete. L<lo Llanitoo y La Giganta - y por las inlrusiODtS de mAgma en rocas 
~esozcncas del Cret.Asico Superior. en cuyas zoo.as de contacto se forman las vetas de oro y plata 
u otms formas de min<rali7Aci6n que han dado gran impulso a la actividad mioera en el &tado. 
Por Ultimo, forman porte igualmente de este sistema las Sierras del Pájaro, San Pedro y San 

Felipe. 

Estos diferentes sutcmas montal!osos dividen prácticamente a la entidad en dos: delimitan 

Ja amplia extensión de tietIBS conocidas como el Bajlo por un lado y por el otro, la zona non. 

inlenumpida por numerosos conos volc:Anicos como el Cerro de CUliacAn y de la Gavia cnlie 

otros. 

2.2 DISTRIBUCION DE LAS REGIONES 

GEOLOGJCASDE GUANAJUATO 

Hay dos aspectos relevantes en Ja gcologúi coon6mica del Estado de Guanajuato, uno de 

ellos son loe recursos mincra1es y el otro son los mantos acuifcros subte:m\noos. 

Entre laa :zonas mineras explotadas en el Estado destacan 5eU Distritos Mineros que son 

los siguientes: 

l·DISTIUTO GUANAJUATO 

ll -DISTRITO POZOS 

W·DISTRITO NAUILA-COMONFORT-ROMERO 

JV-REGION SAN FELIPE-SAN DIEGO DE LA UNJON 

V- REGION ARPEROS-COMANJA 

VI-DISTRITO XlCHU-ATARJEA./35 

El Distrito Minero de Guanajuato e.< la principal zona minera de esta área, ·caracterizada 
por sus productos de oro y plata y por ta presencia de la veta madre; ubicadas en esta estructura 

soo dignas de mención las minas de Valenciana, Rayas, Sirena, Cedrooy Santo Niflo. 
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·En el Distrito el ritmo de explotación ha sido variable debido a las fluctuac1ooes en el 

precio de los mincmles; en la actualidad el aumento .si p=io del oro y plata han intensificado 

los trabajos de explotación y exploración, lo que ha dado como resultado el descubrinllenlo de la 

mina Las Torres cu;a producción pone de mauiliesto las posibilidades de este Di.rtrito en tan 
importante rqtloo de la econom1a. 

Otras estructuras dentro del Distrito son: en el oeste, La Luz y San Pedro Gilmoncne y en 

el este el Cubo y VilWpando, en donde se explotan las minas Cubo y Peregrina; en el extremo 

norte, se ubican las minas de San NicolAs del Monte y pequellas explolllcioocs en las vew de 

Santa Rosa. 

El Distrito Minero de Pozos, localizado a 10 Kilómetros al sur de San Luis de la Paz 

contiene en sus yacimientos cobre, oro, zinc y plomo. Las caracteristicas de las roeu 

sedimentarias doode se ubican permiten inferir que hay en.él buenas posibilidades de desarrollo 

IlllDCto, cuenta coo infraestructura bisica pera la mincria., atin cuando actualmcme las 
explotaciooes estén suspendidas. 

La Región Aiperos-Comanjll, coostituye una provincia metalúrgica que poc sus 

condiciones y similitud coo el Distrito I de Ouanajuato puede considerar.le una prolongación del 

mismo y llega a constitu:.r una reserva de importancia, aun cuando los yacimientos que se han 
explotado en ella sean de poca cuantia, en la actualidad se obtiene cobre, plomo, zinc, oro, 

cromo, nlquel y !UIJ8S1en0. 

La R.-gión de Son Felipe-San Diego de I• Unión e.•tA ubicada en el norte del estado y 
cuenta coo la infraestructura para llevar a cabo actividades mineras y su producción se basa en 

mercurio, plata y estaOo. 

La Rq;i6n Comanfort-Romero y el Distrito de Xichi>-Atarjea, están ubicados en la parte 

centro oriente del estado, en ella se han explotado yacimientos de caolln; adcmAs hacia el norte 

hay grandes yacimientos de slumita, de !A cual se obtienen materias primas indispensables para 

la elaboraci6n de aluminio y la industria de fertiliun!es. (Mapa 1) 
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HIDROGRAFIA 

Gran parte del territorio del estado se encuentra dentro de Ja cuenca del rfo Lem111· 
Santiago, una porcion menor COEI'CSponde a la cuenca del Panuco. El rio Lenua con sus sistemas 
de afluentes ha hecho posible el desarrollo e Ja agricultura en la entidad. 

Este •istema nace en el Eotado de México y entra a Cluanajuato por el municipio de 

TanwdAcuaro. El ria Coronoo se wie a éste en Acáml>tro; el ria Lerma recorre loo municipios de 

AcámOOro, Salvatierra, Cortáz.ar, Jaral del Progreso, Salrunanca y V al le de Santiago y sirve de 

limite polltico eDlre loo Eat.ados de Michoocén y Guanajuato . 

El ria Laja oc inicia en la Si=a de San Felipe e irriga gran parte del I!ltado; en 9u 

reco<rido de norte a sur atraviesa los municipioo de San Felipe, Dolores Hidalgo, Comonfort, 

Celaya y Cortázar y en los alrededorc9 de Salamanca vierte SU9 aguas al Lerma, y el rio Silao 

que a ru W2 recibe el caudal del ria Guanajuato coofluye también en éL 

El sistema hidrognüico de lo. entidad se complementa con numerosos mn.oa.ntiales de 
aguu termales, el agua del subsuelo y xalaP8SC09. Entre los manantiales el mAs conocido e• el 

de Conuwjilla, que •e ubica en la9 cercanlas de León; Ja Caldera, en Abasolo, donde el agua 

brota en forma de gei•cr y Ja Laguna de Yuririll que forma parte de un cono volcAnico. 

Por 9i!uar.!e al sur del Trópico de Cánrer, el clima de Guaoajuato es templado de altura y 
domina la Mesa de An6huac; la temperatura oocila cnlm loo 14 y 20oC y Ja precipilacióo entre 

1000 y 1 500 mm anuales. El cJima .. cálido de los 80 a los 1 500 melro9 •.o.m., y templado de 

loo 1 500 a 2 000 metros, nivel que abarca una buena porción de la entidad, donde Ja 
precipitación es de unoa 790 mm aoual09. 
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SL'ELO 

Ln caliclad de los suelos permite que la agricultura guanajuatense se distinga a nivel 

Jlllcional. La mayor porte de los sueloo son cbemozem ( al sur) y el R'llo chcslllllm ( al norte ), 

aunque hay una pequcru p<ltción de suelos sierazem (al noroeste). 

FLORA 

La flora es exuben!nle y variada. Presenta en la región moalallosa grandes extensiones 

boscosas con la pn:oencia de mezquites; en las planicies del norte se cncuenlnm pestos 

natmales, frulales y diferentes cultivos entre elloe ccreeles, legumlx-es, IOOajes, etcetera. 

En el Bajlo existen bosques de ODCioos, aua cuando predominan las plantas berbéceas y 
los mezquites. En materia silvicola, Guanajuato tiene poco importancia a nivel nacional y aún 

eota1al. Sin embargo, no por eso dejn de ser ur¡¡t:nte la realización de un inventario de recursos 

silvú:olas dentro de la entidad. 

La producción está constituida por ahuehueles, pinos, fresnos y encinos y se ubica 

principalmente en los municipios de Guanajuato, San Felipe y Dolores Hidnlgo; salvo en Jaml 
del Progreso y Victoria, en el resto de los municipios "'POt1ados como productores ( Abasolo, 

Corooeo, León, PurJaima de Bwitos y otras ) Ja producción forestal es insiBnificante. 

Conviene destacar que en la entidad fuociooan OO. viv<roo, el e!: 1' Preso de la Espenmza 
y el Revolución, que producen frulBles, /llboles de Ol"llRlo y forestales. Asimismo, se estan 

efectuando cnmpalla.!! u.idientcs a lograr una =yor reforcslAcion. 

En Ja región norte, la actividad ngricola que se desarrolla es básicamente de temporal, 

mientras que en Ja región del sur Ja explolaci6n del campo encuentra condiciones más 

favorables. En el norte la. gana.deria de bovinos es ex1cnsivn; en el Bajlo, en C4mbio, es intensiva. 
La minerla es particulannenlc sip;nificativa en la region del norte, mientras que la industrUt es 

más relevante en Ja región del rur. 
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2.J. CA.RACTERISTICAS DEL DISTRITO MINERO 1 

DE GUANA.JUATO 

Lccali:z.ación y V las de Comunicación 

El Distttilo Minero de Guanajuato esta situado en la porción ccnlral del estado y ubicn00 

en la parte sur-occidenllll de la Sierra de Ouanajuato. Tiene una longitud de 20 Km con UD 

ancho promedio de 16 !Cm, cubriendo una Area de 320 Km2. La ciudad esta ubicada en UD 

pequctlo valle doode fluyen los arroyos El Tepozlm. El Mo~ y San R.eoovato. 

Las coonlcnadu gcogrificas son: en la torre del templo de la Compallln 210 01· 01" de 

latitud noctt y 1010 is· 20• de longitud oeste. 

La ciudad de Guanajuato se encuentra a 372 Km de la ciudad de México, sus v1as de 

acceso soo la Cam:iaa Federal nllm<ro 45, con tres entronques a ésta: el primero en Celaya, 

Guadalajllll1; el segundo en el Kilómetro 360 y en Silao se tiene el ter= entronque. 

2.4 VIAS DE ACCESO A LAS MINAS 

La comtmicación a las mi.nas Las Torres y EL Cubo, es a través de un camino de terraceria 

ttansitable todo el aJlo, comienza en la Presa de la Olla a 3.2 Kilómetros se localim la mina Las 

Torres y a 6 lcilómetros El Cubo y para llegar" la mina La Valenciana se toma el camino a 

Santa Roea.136 (Mapes 2 y 3) 

2.S ESTRUCTURAS 

El Distrito Minero de Cluanajuato se localiu. sobre el flAnco noreste de un anticlinal, 

ak<:tado por un fracturamiento potaWo al eje del an!iclinal, que produjo fallas de tipo ooana1 y 

en algunos lugares intensos fractummientos, condiciones propicias para la formación de 
ya.cimicntoo auro-argenllferos. 
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Existen en el DUtrito 1rc1 sistemas de vetas principiles (pera este estudio se define como 

sistema a un conjunto de mooWlas, con una unidad geológica que pennite agrupar!ru¡ prua su 

estudio).13" 

A) Sistema de Veta Madre 

B) Sistema de V etas de la Sicml 

C) Sistemas de V etas de la Luz 

A} Sim:ma de V eta Madre 

Ocupa la parte ce.ntm1 del Distrito y puede ubicarse en Ja superficie con UD& loogitud de 25 

kilómetros; la w:ta tiene un CSpesol" que va de 1 basta 10 mo\roo. Sobn> esta eslJUctura .. 

CDCUCDtran localizadas las minas las Torres-Cedroo y Ceboda (de donde se obtiene plata 
prlncipalffiMlte ). 

La mina las Torres-Cedroa se ubica en la parte sureste de la veta madre; sus principales 

clavos de minerial están emplazados en Ja formación Bufa. El primero de dichos cuapos, que es 

el mlls importante con 290 metroo de largo y 45 metros, en su parte mas ancha se localiza enlre 

los niveles de 3 10 y 650 metros. 

B) Sistema de vetas de Ja Sierra 

Se locali7.a al noreste de la veta madre y consiste en una serie de iallas paralelas enlre s~ 

como es el caso de la Veta Villalpando-Triunvinoto, sobre la cual se localizan las minas 
Peiegrina y el Cubo. 

C) Sis1cmas de Vetas de la Luz 

Este sistema estfl localizado al noroeste y al alto de la veta lllJldre, sobre el se lvca!i= las 

vetas Bola!litoo, Melladito, Luz y Valellcinna, teniendo como rocas encajonantes las andesitas 

de la Fonnaci.ón Esperanz.a.(MaP" 4 ). 
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2.6 YACIMIENTOS MINERALES 

El Distrito de Guannjualo es un ejemplo clésiro de yacimientos epitennalcs de metales 

prociosos relaciooado con sistema> gcolcmlalca antiguos y cuya mineralización se precipitó cu 

fallas prooxisWJJes, fonnando vetas bien definidas tales como Peregrina y Bolaflilos. Cuando las 

condiciones cstruclUra!es fueron favornbles, se fonnaron stockworks, en lo alto de la wta madre, 
tales como los de Sirena, Rayas, Ta<rei y CUbo. En las dos pria:cras el stockwork se formo en 

cooglomerado y la ultima en riolita.138 

La propan:i6n mAs comim en la veta madre es de una perte de oro y cien de plata, .,. decir, 

a cada ldlognuno de ley de plala correspooden 1 O gramos de oro; en algunas minas aurtferas la 

parte de plala disminuye en relación con la de oro. Los espacios minornles menciooados ac 

presenton acompelladas por otras, tales como galena, csfalerita, pirita y' calcopirita en 

proporciones tan peque!las que son incosteables para su explotaciOn./39 
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CAPITULO Ill 

EL AGUA COMO FACTOR DE IMPULSO Y LIMITANTE 

EN LA ACTIVIDAD MINERA DE LA CIUDAD DE GUANA.JlJATO 

La ciudad de Cluanajuato, a lo largo de su historia siempre ha sufrido escasez de agua 

potable y proloogadas sequlas debido a que &e coostruy6 sobn> cenos y caftadas en una región 

monlallDoa desprovista de los manloo aculfcros que, por oaturaleu, poseen las dilatada> llanurao 

de los valles del Bajlo. 

A pesar de todoo loo riesgos y amenazas, se decidio construir en es1e lugar las poblaciones 

denominadM Santa Fe Real y Mina5 de Guanajuato, desafiando el mandato real de la Ley IX de 

la recopilación de Indias. 

Sin embargo, el lugar donde mas tarde se levantó la ciudad de Cluanajuato no era plano; 

su perimelro estaba constituido por UD4 ""1!3da de dos 1ci16mdros rodeada de montai!as en cuyas 

laderas creció paulatinsmente la poblacióo, convirtiéndose dicha callada en el rio que durante 

siglos travesó el ccotro de la ciudad. Por esta ra:ron, desde tiempos de la colonia, Guanajuato 

quedó exenta de una fundación legal, ya que carece de tierras llanas. 

!.Os primeros habitantes de 1a ciudad fueron fundadores de haciendas de minaa, que ante 

la escasez de agua. empe7.8IOll a cavar a orillas del rio profundas norias con ademes para 
smninistmr agua a la industria, en los "palios de amlltre" , a las cuadrillas y a loo aniJ.ual<;¡, 

Al ser insuficiente el agua de las norias, la gente cavó también pozos superficiales en las 

cailadas> de los cerros pom almaoenarla durante la temporada de lluvias y as! satisfacer sus 

necesidades. 

Los seftores adinerados hacian traer agua potable de los manantiales de Chicb!Ddoro y 
Calderooes para preservar la salud de sus familia3, ya (¡ue, aunque resulta. increible, durante más 

de tres siglos las aguas de la poblaciOo no fueron polables; debido a ello, varias geo<:a>cioDes 
crecieron Cllfemliza>, afuciadas por p&decimieolo5 endemicos como poruitosi>, tifuidca y 

viruela, a lo que la gente llamaba cólem mcrbus y tarOOdillo.139 



En 1692, se regtslraroll en Guanajwuo algunos motines debido a la escasez y carencia de 

alimentos. pues el al!o anterior hablan ponlido las eo5eehas debido a la fill!a de lluvias. 

En 1738, el Ayuotamic:nlo de Guaoajuato, pidió liccocia para esiableccr diversos 

impuestos con objeto de empleorlos en obrn.s oocesruias para introducir agua potable a 
Guaoajuato, procedente del Rancho del Tablón. 

En 1741, se proccdio a iniciar la construcción de la cortina de la Presa de la Olla que hasta 

1980 dotó de agua a la capital 

La Presa de la Olla tiene llDll aotig1ledad de más de dos siglos y aunque sus aguas nunca 

han sido potabiliz.adas, resullaron muy úliles en tiempos de se<¡l!la. Su aprovisionamiento 

siempre lo ha recibido de las aguas de las calll!das de Cubo y Calderooes. 

En 1760, la ciudad de Guanajuato, sufre una de las immdaciooes más graves en toda su 

historia, dejéodola en ruinas y desolación. En este mismo aJ'lo es descubierta la rDina 
Valenciana. 

El proyecto para la comtrucción de una nueva presa denominada Los Pozuelos, se debió al 

vertiginoso crecimiento de la población, el cual sgudiz.6 el siempre existente problema del agua. 

Las prineipe.les l1IZOlleO en que se fundó su coostrucción fueron: 

- al acr dos presas, se alejaba el !<mOr de que la ciudad careciera de este liquido, 

- la ciudad erecta cipidamente, 

- la Presa de la Olla, única con que entonces se ~ estaba situada a gran 
distancia de la ciudad y para proveerse de agua habln que recorrer un IÍlrgo camino 

peligroso por los robos que en el se verificaban con frecuencia. 
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El proc:eoo de construcción de la Presa los Pozuelos fue tan largo como el de la Preoa 

de la Olla debido a la falta de fondos. Todo ello aUDlldo a la epidemia de viruela, 

convirtieroo a la ciudad de Gwmajuato en una población fantasma en 1780. 

A prineipios del siglo XIX, se construyeron - adoroAs de !ns yn mcncionndas - otras presas 

en la ciudad, todlu ellas particulares, tales como: San Pedro de Rocha; San Renovato; Zanlgoza; 

Presa del Saucillo; Santa Clertrudia y del Oro, coedyuvaron n aliviar la tscas<o: de agua en la 
ciudad de Guanajuato. 

A fines de 1849 el Ayunl4tniento introduce el agua a la capital por lo que se ~ a 

levantar aJsunos metros la cortina de la Preaa de la Olla pam darle mayor capacidad de 

captaci6n y para construir la Preaa de San Renovato, con el mismo objeto. En este allo llegan a 

su apogeo las minas de plata de la Luz, Santa Luda, San José de loa Muchachos y otms. 

En abril de 1852 qued6 .;,.,.,¡uida la Presa de San Renovato y la elevación de la cortina de 

la Presa de la Olla, con lo que aumeul6 sensiblemente el caudal de aguas con Isa que se 

nbestecla Guanajuato. 

En 1877, el Lic. Manuel Lizardi Gobernador del Estado, promulgo el decreto DiDnero 62, 

con el fin de darle al agua una verdadera utilidad como fuente de vida, energill e hisi..ne en la 

ciudad de Guanajunto y sus minas. 

El decreto dico:'Dado en Cluauajuato a 21 de Diciembre de 1877 Pablo o=, 
Diputado Presidcml:. P .M.lb8I¡¡ocngoitia, Diputado Secn:tario. Jos~ Palacios, Diputado 

Secretario." 

Articulo primero: 

"Se coocede a los e.e. Pmkman, el derecho de coostruir depósitos de a¡¡ua en loa rloo 

de San Nicolás , el Cubo y Santa Ana y 8U'l alluentes." 

Articulo segundo: 

• Se ceden a los e.e. Pmkman, los terrenos de la diputación de mlneria en que se 

contruyan los depósitos.' 
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Amculo cuano: 

" A los seis meses de expedido este decreto, los e.e. Parlanan pn:sentanln al 
Ejecutivo Jos planos y peñtles a que han de sujetarSe la coastrucc:ión de las obras y estas 

comcnzanln a los seis meses de aprobados, debiendo coostruir por lo meooo en cada af!o mil 
quinientos metros cilbicos de rnampooterla. • 

Articulo quinto: 

•El ogua de eotos depósitos, podnl ser empleada por el Ayuntamiento o por cualquier 

per>ooa, sin perjuici.o de ls. empresa, para toda clase de usos, meaos c:Omo fuerza motriz 

obligandooe loo CODCC5iooarioo hacer posar una corriente de agua pe< el rlo que atraviesa la 

ciudad para su aseo.• 

Articulo sexto: 

• El derecho de propiedad que por COD!ltrucción de los expresados depósitos adquieren 

loa e.e. Parlauan se extiende por el W10 que bogan del agua como fuCl7.ll motriz y podnln 
cobrarbaota cien pesos anuales por la que cedieroo al equivalente de un csballo de vapor.• 

Articulo séptimo: 

• Si el gobierno del estado Iiecesitare del agua procedente de los depósitos para 
utilizarla en establecimientos destinados al sCIVicio público, los concesionarios podrá.n 
colxar cano mAximo la suma de cincuenta pesos anuales por cada caballo de vapor.• 

Artlculo novmo: 
• El plazo para construir los depósitos oerá de diez ellos y cstanl concluida la obm 

cuando en cada uno de los rlos mencionados quede establecida como una corriente de agua, 

capaz de servir de fuerz.a motriz para todo el al!o. • 

Articulo~ primero: 

• S1 caducará la coocesión de los e.e. Pad:man, couscrvarAn la propiedad de lo que 

hubieran ooostruldo coo el derecho que le otorga la parte primera del al'llculo sexto, respecto 

del agua de los depósitoa que hubieran hecho y sólamente teDdnm el de venderla en los 

términos que expresa la parle final del mismo articulo, cuando dichos depósitos estuvieran 
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ternunados al tiempo de la fed>a de caducidad cooforme a los planos y sean capaces de 

producir una conientc que sirva de fuerza motriz 

Artículo d<!cimo segundo 
• No nlectanl esta coocesiOn den:choo adquiridos con anterioridad para establecer 

molO<es bidraulicos. • 

• Tendnl entendido el Gobcm.<idor del Estado y dispondm que se imprima, publique y 

circule para ru debido cumplimiento. 

Ha.!ta cntoncea oo se habla enoontrndo ningun documento en el que se legislara el uso del 

agua, el aumento de los depósitos que incrementarnn su volumen y el uso cctriente de las agtlllS 

a lo largo del rio que atraveaabo la ciudad para BU limpieza e higiene y, sobre tocio. pam la 
tmnsformaciOn del agua en fueml motriz y vapor para varios usos de los tiros de 1as minas y del 

alumbrndo eléctrico. 

Asl a partir de 1&77, se inició en Guanajuato la era de la transformación del agua y fueron 

los hermanos Parkman los que, bajo el correspondiente CODirato con el gobierno. se dieron a la 

tarea de construir an:oo, puentes, presas y acueductos para dotar n la población y n las haciendas 

de minas. 

Es innegable que el largo periodo do paz que trajo consigo la dictadura de Dlaz, 

conlnlruyem en fonn• positiva al pro\ZCCSO del Estado. Desde luego, la conslru<ción de v1as 

féaeas, el empleo de la fuet7.a eléctrica para la industria, la extc:nsión de las lineas telefóniens y 
telegnlficns, fueron alicientes para el incrcmenlo de la industria del comercio y de la mincria. 

En especial, Guanajuato se benefició con el nuevo laborlo de las minas, y aunque no tuvo 

el auge en que se encontraban durante el primer decenio del siglo XIX sl contribuyó al 

mejoramiento económico de la ciudad. 

La n!luencia de inversionistas extranjeros y de cmpn:su mineras beneficiadcns de 

metales por medio del sistema de flotación prowcaroo progreso y estabilidad social en 

Guanajuato, Con este auge minero empew a llegar gente de todas partes por lo que la población 

aumentó a 30 000 habitantes a fines del siglo XIX. 

39 



Aunado a este crecimiento la ...,.._ de agua se agudizo poc lo que continuó siendo el 

principal problema; 11-ii se llega al gobierno Potfuista que de:enninó coostruir uo nuevo 

almacenamiento en la cai\ada del rio de la Espemma para dotar de agua a la población y a las 

nuevas industrias de las compoñias mineras. 

Con la puesta en servicio de la Presa Espemn7.B., la ciudad de Guanajuato cootó con In 

suficiente dotación de agua potable, parn esa fecha se calculaba que correspondtan a cada 

habitanle 250 litros diarios. 

Sin emb..rgo, poua mediados del siglo XX, Guanajuato, una vez más, era una ciudad 

agoni:z.anle; desde 1936 sus minao se h.oblnn pe.rali7Ado y no contaba con otms industrias. 

En 1949. el Lic. Jase Aguilar y Maya, Gobernado< del Estado, detennin6 la construcción 

de La Presa de la Soledad. El vertedor tiene uoa capacidad de 150 litros por seguodo y estara 

provista de válw1as de diferentes niveles, que pennitiril.n cxtmer el agua de las capas superiores. 

El Sexto Informe de Gobierno del Lic. JOOI! Aguilary Maya, el 15 de septiembre de 1955, 

consignó lo siguiente: 

• Continuando las obras iniciadas en el afto de 1954, se terminó la construcción de la Presa. 
de la Soledad incluyendo uoa planta de tratamiento que se instaló en el mineral de 

V alaiciana. Esta obm pudo llevan e a ekcto con la cooperación de la Secretarla de Recllr.!os 

HidnWlicos; en la coostrucción de la mencionada presa, queda solnciooado el problemn de 

abastecimiento de agua potable en la ciudad de Guanajuato './40 

Por consiguiente la Presa de la Soledad quedó unida con la Presa de la Esperanza por 

medio de la callada del mismo nombre aumentando con este si'itemn el volumen de agua que 

alimcnla la ciudad 

La planta pot0bilizadora de agua de dichas presas esta ubicada junto ni tioneo del ceno 

Valenciana. llamado de San Antonio con lo que se garnnti7a la calidad de agua. Se aprovecho el 

viejo tinaco de Valenciana t.:omo tanque de sedimientacion. por lo que se dotó de equipes de 
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agitación y Dl"'1.Cia &e oooatruyó Wl cdifu:io anexo para alojar al almacén, laboratorio, 

dosificadores de coagulanles y de cloro. 

En 1955, se inició la opc:ración de la plnnla de tratamiento con agua procedenle de la 

Presa de la Soledad. No obstante haberse resucito el problema del agua potable en la ciudad de 

Guanajuato con la construcción de la Presa Soledad .se presentó otra dificultad el de la vieja 

rubena ya insuficiente y deteriorada para distribuir cficazmr:nle el agua a toda la población. La 

primera obra de importancia que realizó el gobierno del Dr. Rodrlguez Gnona, fue la sustitución 

de la red de dislnbución por wia nueva. 

Durante el gobicmo del Lic. !V!anucl M Moreno (1967-1973) fue renovado el •istema de 

C<lllducción de 1as pmw citadas a la plonla potabiliz.adora, evitando asl el desperdicio del vital 

~quido que por el deterioro de ese sistema, venla afectando el abastecimieoto en la ciudad. 

A•imismo, fueron cambiadas 1as instalaciones de la Presa de la Esperanza. 

En 1976, la capacidad y captación de la Presa de la Soledad aumenló con 1as obras de 

sobreclevación de su cortina; tendiénc\ose de esta forma a satisfacer las ;,.,..,.idadcs de agua 

potable en la ciudad de Guanajuato. 

En ese mismo año, el gobernador H. Ducoing, declararia en su informe anual: 

" Desde el principio de esta gestión administmtiva, preocupó al gobierno del Estado el 

p.-obl•ma de la es= dcl agua en 1:1 ciud:tl So in::i!:tió con 1ll S~ de R""""""' 
Hidraulicos para la tonninsción del pmy<cto de sobreelevación de la Presa 111 Soledad mismo 
que, una vez terminado y presentado se convocó a un COllCUillO para la obro, la cual exigio 

una aportación por parte del gobierno del Estado de $9.200.00 y un credito del Banco 

>iacional de Obras y Servicioo Pilblicos, S.A., por SI0.300.00 que será amortizado por las 

cuotas de recuperación procedcDlcs de los ususarios. A fines del mes de agosto actual -1976-

qucdarli tot4lmentc concluida esta importan.te obra que tiende n satisfacer las necesidades de 
los comumidores."141 

La precipitación en la zona babia venido di.mtlnuyendo 5enSiblemente desde J 977 -1978. · 

El tirante (o altura entre el fondo yla superficie) de las presas se babia venido reduciendo y, por 
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tanto, el suministro de agua hacia los tanques de almarenamiento se volvia. insuficiente, 

provocando que algunas zonas de la ciudad no recibieran agua. 

En los meses de estiaje (enero a marzo) se babia tenido la necesidad de utilizar pipas para 

distribuir el agua; con la preocupación de la baja disponibilidad de esas fuentes el gobierno 

estatal realizó gestiones ante la Seeretaria de A.oenlamientos Humanos y Obras Públicas para 

que se eleboram un proyecto de abastecimiento de agua potable que satisfaciem el suministro a 

la ciudad. 

Los estudios goo-hidro16gicos paro la loealizacion de los mantos ru:uiforos demostraron la 

conveni~ia de considerar la. posible presencia de ncmferos subtcmllleos en fonnacioues 

gcológica.s di.rtinW de las que cco.stituyen el subsuelo de la ciudad y su entorno ur!Jeoo. Se fijo 

la atención hncia las zonas de Puentecillas y Ciénega del Pedregal, intermedios entre la porción 

montallosa y las planicies de Silao e Irapuato, donde existen sedimentos de aluviooes que 

oootimen gravas areoosaa y cooglomemdos con posibilidades de ser formaciones aculferas. 

La Secretaria de Agricultura y Recursos Hidnlulicos y el Gobierno del Estado llevaron a 

cabo perlbraciooes de exploración en esa zona, cuyos resultados se tomaron como ha.se para 

realizar los estudios de secciones geofisicas que marcaron la e'~ensión, profuodiclad y espesor de 

los mantos acuifcros existciltes entre la zona de Ciénc-ga del Pedregal y el Valle de Silao; dicho 

estudio geofüico estuvo tenninado a fines de 1981 y en base a él se definió la ubicación de 

pozos adicionales y explomtorios, para que de acuerdo a sus caracterislicas pudiera proyectarnc 

un sist=Ja de exploiación de "8tl"' subtemlnea.o suficiente y seguro para el abastecimiento de 
agua en Guanajuato, punto indispensable de partida para elaborar el proyecto, que quedó 

concluido en 1982. 

El proyecto determinaba captaciones por medio de pozos profundos en la zona de la 
antigua hacienda de Puenlecil1as (aproximadamente a 12 kilómetros al sureste de la ciudad de 
Guanajuato). Aun no se conoda la capacidad de suntinistro de cada uno de los JilillllOs. 

También establecla la necesidad de tender una linea de conducción de agua desde los 

pozos hacia la zona de consumo (la ciudad de Guanajuato y zonas ccnuroadas: Marfil, Pueblito 

de Rocha, V alonciana y otras 1. 
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El nUmero de estaciooes de rebombeo que ao ddmninabn en el proyecto era de tres, con lo 

cual se aliviarla la pn:sión inlttior de la tuberla haciéndola adecuada pera su uso. 

La topogratl.a de la zooa iDk:m>edi.a (sumamente accidemads) y la difcrcocia de alturas o 

desnivel entre Pueolecillas (zona de captación) y Guanajuato (:r.ooa de consumo), era tambien 
facto< determinante en la presioo de bombeo exigid& en - y en cualquier Unea de cooduccion. 

Puenlecillaa est& a una altitud de 1810 m.s.run., y el puerto final de llegad& en el Cetto del 

Venado (uoo de loo puntos elewdos de Guanajuato) a 2109 m.s.n.m. 

El proyecto determinaba como punto final <loo tanquos do almacenamienlo y 

regularización, uno que se dmoalin6 Venado Il (en el cerro del mismo nombre) con capacidad 
de 2 000 metros cúbicos (eqiivalcll1e a dos millones de litros) que eons~ el SJISID de cuatro 

horas de la ciudad basado en un con.rumo de 180 litros por . persona y considerando uns 

población de 62 000 babitnntes, mAs una población flotante de 7 000 per.¡onss. 

El segundo tanque seria el de la zooa llamada Mufil, al suroeste de la ciudad, con una 

capacidad de 300 metros cúbicoo ( 300 000 litros) que ya exist!a y que se llennrlan por gravedad 

desde el tanque instalado en el poblado de San Antonio y que, a su va, se abostecia de las 

Presas de Esperanza y de la Soledad. 

Estos tanques teWan oomo objeto, regular el bombeo desde los poi.os. Finalme.nte, el 

J?IOY"CIO det=ninabe una necesidad de captación m!nima de 273.70 litros por segundo pem 

satistiu:er, sin ayuda de las ¡naa.o, las necesidades de la población para el allo de 1983 y para 
poder cubrir las ~idadcs b.1.:u el :!!lo de 1997. 

El Gobierno del Estado in:ició una revisión del proyecto encomendandole a la Junta Estatal 

de Agua Potable y Alcantarillado (JEAPA) su anAJ.isis y verificación. 

Finalmente, para eliminar la necesidad de adquirir equipo de bombeo especial, se 

delennino la construcción de un !1610 cárcamo de rebcmbeo localizado a 4.5 kilómetros de la 

zona de Pozoo./42 
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El inicio de loa trabajos del Plan de AbasU>cimiento de Agua Polable coincidio con el 

agravamiento de la escasez por la fulta de lluvia y la oonsc<:uente disminución en el suministro 
de las presas a los tanc¡ues de almacenamieruo de la ciudad de Guanajuato. Asl, posteriormente 

se comidoró ne<:eMrio n:alizar un Plan de Emcrg<Dcia para lograr reaultados inmedialos en el 

suministro de agua proveaiente de los pozos cuya perforación e instalación babia sidc concluida. 

El plan oriBina1 contemplaba la concen1tación de agua de loa pozos en UD cán:amo o 

depósil<>s de rebombeo que se ooostrullia en la zona de Yerliabuena, situada a 4.5 kilómetros del 

primer lugar de destino (Tanque =do II) y a 6.S !cilómetroo del segundo punto de destino 

(Tanque Marfil). Este pltm tendria un plazo de ejecución de varios meses, lo cual .resultaba 

inaceptable ante fas cood.icioues preval~. 

El Programa Estatal de Emetgencia que se delinc6 ante la gravedad del agua 09tabl.ció: 

a)tm plan de distribución de pipas, que con:iistió en la di.rtribución de 7 5.2 millooes de 

litros de egua pro"'1lientes de loo pozos de Puentecilliu, 

b)lendido de una linea directa de cooducción entre el po?.O identificado como número tres 

y el tanque de almacenamiento qUe ya existla en el érea de Marfil, 

c)en fonna provisional se tendió una linea con objeto de que la dolación de agua fuera lo 

méA ~posible. 

Finolmente, en 1983, el agua proveniente de PucntecilJas empezaba a llenar el tanque de 

Marlil ca¡ UD gasto de 71 litros por segundo; posteriormente el poz.o llÍl11lerO dos enriqueció el 

caudal de alimentación de la linea de oooducción, con lo que el gasto se incrementó a 30 litros 

por seguodo pam llegar a 101 litros por segundo, cantidad suficiente para aliviar el nspeclo 

critico del problema. 

Paralelamente a la terminacion del Plan de Emergencia se continuó con la construc:ción de 

nueve pozos de abastecimiento que son 10! siguientes: 
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Pedregal U 
Pedregal m 
Pc-~regal IV 

La Tnnidad 

Cajones 

La Presa 
r·nnfluencie 

C.1rbonera 

Yerbahuena 

En su conjunto aponan un gasto total de 234 litros por segundo y tienen una profundidad 

promedio de 350 metros; el gas10 representa mAs de 20 millones rle litros al dia, lo que de 

acuerdo al consumo promedio por habitante de 180 litros, permite satisfilcer las necesidades de 

115 000 habitantes, es decir, 64% más de la población actual de Guanajuato y wnas 

conurbadas. 

Las linea'> intcrpozos que coo.cectan los nuc\'c pozos que abastecen et sistema y que 

forumn parte del proyt."Cto Puentecillas , tie11en una k1ngllud de 8.4 kiloruetros. inyecum 276 

litros por segundo, o sea, un millon de litros por hora. 

El ca."'1Illc de rcbombeo. situado ca el poblado de Yerbabuena abestecenl la linea que 

alimema 'u Tanque Venado Il (figura l). La linea <:Arenmo Venado Il tiene una extensión de 7 

kilómetros; fue constnudo ron catnctcr1sticas sü:n.ilare1 al cárca.mo teniendo una cnpacidad de 1 

000 metros cú.bicc•s 1_.:! millones de litm'i) .EsLi. interconectHdo al T1111que Venado I con el que ya 

se contaba y que c.> el que distribuye agua a las redes urbanas. La capacidad del Tanque Vcnadn 

1 es de 1000 metros cubicas (un millón de lilros)J43 (figuras 2 y 3) 

3.1. EL PROBLEMA DEL AGUA EN LAS MINAS 

El problema del agua en el in1erior de los niveles se pre<;ento como un reto en las 

principales m.ina.s del Distrito. Si bien cii cierto que en la mayoriR de los en.sos es necesario 

mantenerlos a cierto nivel, pero esto implica un gasto permantnte en todos los lugares de 
trabajo," IJ'B sen en pcqucJla o !ZfUIJ. escaln·1 y obligo a sostener continuamente equipos de bombeo. 

Fu Ja:; mina. .. Sirena. Valenctana, Cniou. Cedro, etcetera.,, eu d0ndc d b.~mheo ha :;ido 

abandonado 1 el agua ha subido hasu.. alcanzar :iU nivel ludrostAtico nnegando todas las labores 

siruadas aba ·J de este 11ivel. &. algunas ._x:asiones. y :>obre toJo en labores mu~ antigua.'>i t:l 

agua de mfiltracion origina bol.:. .•. ;. a veces de grandes dimensiones que al ser destapadas l.um 
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ocasionado avenidas desasttooas; debido a esto se llevan a cabo barrenos de exploracion dumnle 

el cuele de las labores. 

Todas Ju gnmdes caxqdlas minera.. y variM pcque!!as cuentan coo equipo de bombeo, 

que verla desde tma pequella bomba de tubos hcc.b.o. y movida a mano, o el sistema de acamo en 

botes, basta la bombo. movida por electricidad. 

La obtención del agua pma la actividad minera dentro de las minas Valcncinna y Cubo se 

obtiene directamente por bombeo de loo mantos aculfuros, sin embargo, esto no alcanza a cubrir 

las neceoidades de la indnstria minera por lo que toman agllll proveniente de las n:deo de 

suministro de agua potable pma la población. 

As! las minas Torres-cedros que anlerionnente extmtan el agua de los mantos aeulferos , 
pora 1989 compran al gobierno el derecho del uso de las aguns del ria Verde ubicado al norte de 

la mina (a JO lcil6mdroo), la cual se extnle por medio de estaciooca de bombeo yac almaceoa m 

piletas; una vez utilizada es recuperada por drenaje interno y se recicla dentro de las mismas 
piletas. Adcmés cuenta con asequias (canales) loo cuales retienen el agua que se infiltra dentro 
de la mina y éstas son vertidas al drenaje interno. 

A J?CS'1! de que el gobierno del Estado y las minas Torres-Cedro:! y CUbo fumaron un 

comrenio pma la reg<neración de la Presa de la Olla, este no ha sido respetado al igual que el 

convenio realiz.do con SEDUE (hoy SEDESOL) pom reforestar las zonas cercanas a las 

minas./44 

Otro probl<ma aunado a la actividad minera y al agua son los jales que procedeo del 

tratamiento de loo minerales en las plantas de beneficio que desde hace muchos s1!oo se tiraban 

al ria. Sin embargo, desde 1934 cuando debido al azolvamiento del ria que impidió el filci1 

desagoe de los alrededores de Ouanajuato, las autoridades ordenaron oo seguir tinmdo loo jales 
al ria, asl las empresas mineras que tmbejaban en la vela madre en el tramo compreoclido desde 

Sirena hasta la Valenciana empezaron a formar sus 'presas de jales'. 

Los jales moje.dos al no hasta el ailo de 1934 formaron una - en ru lecho de dos a 

cinco metroo de espeaor; pone de esos jales correspooden a los que provcnlan de las anliguas 
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haciendas de beoelicio que usablm mereurio en el tmtamieolo de aus mi.Dcrales, por lo que esos 

jales contienen aun algunas amalgamas de plata y oro con mercuno libre, cuya cxplowciou ha 
sido costcable en algunos ~. sobre todo cuando el precio del mercurio ha s1d0 :Uto. Estos 
jales han sido motivo de demmcias y según infumieo, se hicieron algunoo poroo o lo largo del rio 

taproximada!llMll• 3 500 metros de largo, un anclw de 8 a JO metros y una proñmdidad 

promedio de cuatro metros). 

De acuerdo a esta información se encontmton sitios con leyes de tres gramos de oro; en 
doodc el rto pasa cerca de la bacicoda SoDla Teresa se han estado explolllOdo estos jales en la 

"plan!a pcreoladora" y un horno obteniéndose mercurio y borras de oro y plata. De loo jales 

almacenadoo desde 1935 basta 1945 en tenonos de las antiguas baciendall Rocha, puede 
calculanic qua .. han depooitado cerca de dos mil!ODCS de toocladall proccdcutes de las minas 
que son propiedad de la Cooperativa MIDera Santa Fe de Guanajuato; además hay otros 

depósitos de ¡ales en los minemles del Distrito Minero de referencia, cuyo volumen es de menor 

cuaoUa y las leyes auroargeDilferns se desconoc<tú45 

3.2 LEGISLAClON EN EL USO Y UTJLIZACION DEL AGUA 

EN LA MINERIA. 

Actualmente, el problema del agua ha tmldo consigo una legislación de "" uso y 

Ulilizaci6n por lo que durante el aexenio del P=ideoie Carlos Salinas de Gortari ae formuló el 

Plan de Desarrollo 1989-1994 en el cual se mencionsn de manera general los aspectos 

primordiales de la economla naciooal y en especial de la minona. 

En el área de la minena, el Plan seflala como objetivos, el.abast<x:imiento adecuado de 

insumos minero-metalúrgico para la industria nacionnl, el fortalecimiemo de su 

comercializ.aci6n en el meroado exterioc, especialmonte los de mayor valor agregado y la 
promoción para ampliar sw procesos de transformación en In medida en que tales actividades 

sean rentables. 

Al misruo tiempo implc:menta un programa operativo de protección al medio ambiente en 
la industria minera cuyo objetivo es: 
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- dar al<:llCi.6n prioritaria al CODlrlJl y vigilancia del medio ambiente Jl8lU propiciar su 

prote;cción y conservación procurando reducir la c("I011lfllinación generada por la actividad 
minerometalurgi a limites pcnnisibles7 técnica y economica.mente acordes con W normas 
vigmles. 

Las lineas de acción de este programa son: 

·propiciar en los proyectos de inversión ~icos aspectos relacionados con el 

control del impeclo ambiental, 

- teducir o evitar In contaminación del aire, agua y suelo, con base en In coocertacióo de 

loe 9<Cl<l<a pOblico, privado y aocial; y 

- reforestar las áreas de influencia vinculadas a la actividad minera/46 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Me<Íio Ambicole =da en 1988 

ticnc como objetivos fundamentales: 

- el aprovechamiento racional de los recursos naturales tanto renovables como no 

renovables, 

- el efuclo en I• ealud humana ocasionado por el deterioro del medio ambiente , y 

- el efecto de la actividad económica y de los asenLllllientos humanos en el medio 
"'3Jl""(ivo./47 

Los articulos 115, 7 3 y 27 de la Constitución son tm ejemplo de la legislncion que se ha 

venido llevando a cabo para la protección del medio ambieote. 

En tCrminos generale!i d articulo 115 otorga t:acu1t.a.des a los municipios para diclár ~las 
respec:uvas a reservas tenitonalcs, desarrollos urbanos. utiliza.cien del suelo, zonas de reserva 
ecologica. etcett:ra. El articulo -3 señala las faculta.de:-, concedidas al Consejo de Salubridad 

(¡,,ueral de la República para que los aspectos do .alud p(lblica scan de caractcr genL-ral. El 
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artlculo 27 iegula el aprowcluunointo de los r<CUI1IOS naturales, el cual quedará sujeto a laa 

medidas que seao necesarias para preservar y restaurar el equilfürio ecológico. 

Sin emborgo, su aplicación esta actualmente controlada por el gobierno estatal ya que 
anieriormente el gobierno estatal y municipal teruan a su cargo la observancia de esta ley sin que 

esta se llevara a cabo. 

La nueva ley regula coo mayor amplitud que la anterior la llamada "evaluaeión del 
impocto ambiental' que se impone en aquellos CllS06 en que la realización de obras o actividades 

publicas o privadas, puedan causar desequilibrioo ecolOgieos o rebosar los limites y coDdicim= 

se!laladas en loo reglamentos y las normas técnicas ce<>lógicas dispouieodo que en eslDo casos se 
=¡uiera de autoriZAción previa de la Sccn:tmia de Deaanollo Urbmo y Eeologla {octualnionte 

SEDESOL) o de las entidndes federntivas o municipios de los requisitos que se les impcnga a 

los interesados una vez evaluado el impacto ambiental que puedan originar; este es 
independiente de cualquier otra autoriución, permiso o licencia que se requiera pom In 
ejecución de WL1 de estas obras o la realización de este tipo de actividad. 

En cuanto al agua, en especial destaca la Oeccsidad del tratamiento de las agua! residuales 
pe.ra su reuso y en cun.nto a loo suelos menciona que su uso deberé ser compe.tible con su 
,.,>ea.eión y se refiere en forma especial y detallada a las actividades agropecuarias, entre otras 
cosas debcnln evitar pnlcticas dallinas a los suolosJ 48 

3.3 SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO 

Un importante avance duranle este periodo es el registro de la cantidad de agua 

suministrada a la ciudad de Guanajuato llevada a cabo por la Comisión de Agua de la Ciudad 

de Mexico. A continuación se indica el volumen se agua para 1981, 1989 y 1990 que fue 

suministrada para esa ciudad: 
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AGUA SUMINISTRADA A LA CIUDAD DE GUANA.JUATO 

A:ilO LnROS POR SEGUNDO TIPO 

1988 2341/seg 

1989 . 2601/seg desinfectada 

1990 JSO J/seg desinfectada 

FUENTE: Comisión de Aguwi.Oficína de Asesores. 

Lic. Emilio Vel.ázquez. 

• La deaintl=ión del agua se reali7.a al o¡¡¡egmle hipoclori!o de sodio (Na CIO) 

o cloruro de cal (CaOCl:z). _El agua se cstailiza ¡xr aa:ióo del ácido 

hipocloroso (HCIO) poc adición de 0.8 a 2 part.,s de cloro a un millón de 

part.,s de agua. 
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De loo daloe anteriores y de loa Censos Geoaales de Poblaclón se obtieoe el sj¡¡uienle 
cuadro: 

Al'!O POBLACION LITROS POR LITROS POR DIA LITROS POR 

SEGUNDO PERSONA 

1970 65 324 

1980 83 578 

1981 115 000 234 20000000 174 

1989 282 798 260 95000000 336 

1990 314 220 350 138 000000 440 

-SINDATOS 

FUENTE: Censos de Población yVivienda 1970,1980y 1990. 

ELABORO: ll.1a. Delia Guerrero Huerta y Ma. del Carmen V ázquez Martlnez. 

De acuerdo a los cuadros se obtienen los siguientes resultados: 

- Pam el periodo 1970-1980 se regi.tnw loo datos del suministro de egua, ya que el 

•proyecto• para dotar de agua potable e la población guanajuetense alin no se iniciaba, 

- para 1981 une """ finalizada In construcción de la nueva red de esue potable se dotb a 

la población de 234 litros por segundo de agua de!infectada ( 20 000 000 litros al dle), lo <:Wli 
oubrirla las necesidades M.ú= de la población, 

- en 1989, debido el decreto de la Ley CleDeral del Equilibrio Ecológico y Pro<eccton del 
Modio Ambiente y el Piog:rama Nacional para la Modernización de la Minaia, "" pudo 
continuar con la dotación de ague desinfectada e la población, aumentándose esta a 260 litros 
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por ;c!!undo (95 000 000 litros al dla) pnm una poblaci<m de 365 000 habitantes 

aproKimadamcn1e. 

- tinalwente pam 1990 el sunrini>tro de l1j!Ull awncntó a 350 litros por '"'Sondo 

\13~ 000 000 !JUi)i ni Ji11) para una población de casi 400 000 habitantes. lo .:u.al aigoilicO un 

aument<> de 90 litros por segundo de agua desinlectada, 

- durante el periodo 1981-1990 el :ruministro de agua desinfectada se incrementó en 

118 000 000 litros al ella, lo cual se encuentra relaciooado c.JG el aumcruo de la pob"1ción y con 

el descemo en el U90 del agun de los mantos nculferoa - de donde anteriormente obk:oi.e.n agua -

por parbo de las minas. 
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CAPITULO IV 

PROBLEMAS SOCIALES RELACIONADOS CO!'< 1.A 

EXTRACCION DE PLATA EN LA CIUDAD DE GUANA..JUATO. 

En el pasado, la minería fue una de las mmss mas importantes de la actividad ec:onómica 

del pals, como se ha visto con anterioridad la extnlcción indis<:rimin.ada y el autentico SAqueo de 

Jos recursos natura.les no renovables, entre ellos el agua, propició una severa crisis la cual 
originó el l!bnndono de !ns ciudades, la propagación de enfeanedsdeo y primordialmente la 
decadencia de la mineria como a<:tivirlad t<:OD6mica. Aunado a ello, las condiciones dcl trabajo 

dentro de las minas oo """' muy .buenas ya que el indi¡¡ena em obligado a trabBjar largas 
j<m>adas sin equipo de llaOOjo; a<:lualmente en las minas se han visto gmndes ~ ya que .., 

elaboran y se llevan a cabo progmmns de seguridad y manejo de la maquinaria utilizllda. 

l!n la c<>looia la mineria provocó un rápido desarrollo en todo Guanajuslo. Lu minas do 
oro y plata cc:roanns a la ciudad, se convirtieron no !6lo en un centro de inversiones sino que 
a1mjeron toda clase de gente del pllls sieudo In estruclUm social y cultural de esla Z<>DA 

deu:nninada por el desarrollo a gmn escala de la miDcrUI. Sin duda 6sta fue el llOS1én del modelo 
agromincro exportador con base en el cual México se desarrolló durante el Porfuiato. 

En eaa medida, la mineria se convirtió en el blaooo de las m.\a severus criticas dirigidas en 
eoo11a de eaa pauta de <bwrolJo y de IU8 .,,_,,ienci•• polllicas y ccooómica.!; "" criticó oo 
sólo la begemnnJa del capitJll extmajao .,; la estructura de la propiedad minera, amo IBml>ihn 
su vocación esencialmente explotadom y la =ie dependencia respecto a las variaciooeo 
del men:ado mtmdial de loo metales. 

Desde las primeras dCcadas de es1e siglo, la modernización y la expansión geognlfica de 

la mineria moxicana propiciaron la formación de "" nuevo proletAriado minero, la zniaraclón y 
la adap¡ación a las nuevas condiciones tccoológicas y organizativas del trabajo fueron los signos 

má.s ºtele'"""" de esta pro!etarizacion mi=:?. 

El trabajo minan sc rigió por&. principios fundamcnla1es: 

- el esfuerao flaico y mental 
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- la incipiente mecanización. 

. .\.mbos dieron como resultado uru1 compleja división entre profesiones y oficios, 
promotora de la disciplina laboml y de Ja discriminación jaárquica ) salarial cntn: naciooales y 

eKU'8.Qj eros. 

El estado hberal otorg6 al copita! cx1rnnjero amplia' atribuciones para contener Jaa 
reivindicaciones obreras y para dicw con autODO!Dla las condiciones del trnbajo y vida del 

nuevo proletariado. 

Este auge trajo como consecuencia el proceso de formación de un proletariado nm:neroso, 
mignmte y de loe má5 hetcrogen.o en términos de origenes ~tnicos y socio profesionales. 

La migración tuvo como destino prioritario las nuevas zonas mineras en los estados 
nol1dlo9, colonizadas por el capital cxtmajcro y nbiortn.. a la explotación de JllleYO! mineniles 
coo demanda internacional como cobre, carbón, zinc, plomo y hierro ademAs de Ja producción 

trndicional de metales preciosos. 

Un sector reducido de esta población migrante provenla de los viejos reales de minas del 

centro de México (Hidalgo, Guanajunto, Zacatecas, Michoocán y Estado de Me>dco ) y aun· que 
tuw que ndap!Mse a las nueVM tecnologtas, constituyó el grupo mas califieado en las labores 

extractivas dentro de los nueves centros mineros. 

La introducción de modernas tecnologías, el uso de nuevas hemmúenlas y mllquinas, Ja 
instalación de plantas y complejos procesos metah'llgicos, Ja división tecnit11 y social del trabajo 

con su asignación jerarquizad& y discriminatoria de categorías salariales, as1 como la imposición 
de un sistema de disciplinas, control y mando sobre el obrero y su productividad, fueron las 

caractertstiC11S predominantes del mismo ruodelo de trabajo minero en las empresas extranjoms 

en México. 

Estos sistemas de uaoojo en los que predominaban el uso de técniCllS y betmmicmas 

manuales fueron gradualmente suplantados por mAquinas de cnergia motriz; Ja electrii:idad 

BUStituyO en fonna paulatina la energla bidrnulica y de vapor e bi7.o posible la iluminación de las 
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minas, el transporte sublaráneo por medio de carros, calesas y malacates, el clesagllo y bombeo 

de labores y tiros inundados. 

En las plant&s de beoeficio el cambio tecoológico tuvo aun un efecto mayor. El 1istema de 

cianuración (coo.,,iste en la recuperación de oro y plata por medio de la aplicación de soluciones 
de cianuro de polaSio y 30dioj pennitió mayor rendimiento de los metales procioeos, hizo posible 

la separación meticulosa o pepcna de minerales ricos y sustituyó paulatinamente el viejo sistema 
se pstio en In mayoria de la:i pl.mln.s de beneficio de !As grandes empresas que produclan oro y 

plata. 

4.1 POLmCAS LABORALES 

Durante las tres primeras décadas de este siglo las compalllas mineras combinaron en 

difi:reotes modalidades el criterio de salario por caú.'gorlas y el de tarifas por obm> de destajo y 
por labores de ~ón y acarreo, este procedimiento dio origen a numoroaas quejas de los 

trabajadores. 

El caso de tm conflicto en 1922 suscitado en el mineral Vi.lleJpaodo, Guanajuato, entre In 
compsllla The Cubo Mining and Mllling Co., y sus bdmrtcros a raiz de que e.ta discrepaba con 

los trabajadores en la fomia de medir la profundidad de los barrenos y el precio correspondiente, 

es il~tivo de la diversidad de los sistemas de pego en las labores de extracción. En relación 

con este conllicto llllB respuesta 001 Departamento de Trabo jo propowa la siguienle solución: 

" pi mi concepto se debe exigir a la compeilla que se adopte al .sistema de pago como lo 

tienen las demAs empresas, es decir, por metro cuadrado, ya sea de " cuele " o de "fu:nte" o 

de "pozo". Los iuformes tomados por ejemplo en Tñe Guana1uato Reduction and Mines Co, 

el sellar Harold T. Mapcs, superintendente de minas de esta cooipsllls dice que se pagan en 

las labores 30, 50 y basta 70 pesos por metro cuadrado y que la difcrencis de precio se debe a 

la dureza de la piedra segtm el lugar por donde van pasando las labores "./49 

La desconfianza hacia los mineros mcxicanoo, tema reincidente y casi obeesivo de la 
literatura pstronal de la época, se justificaba con dos argumentos: la incompetencia de los 

trabajadores mexicanos para desempenar oficios técnicos especiali7.ados o puestos de 
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supervis1on y ru marcada resistencia culttnl a .adopw: bAbitos propios de la diseiplina 

industrial. un norteamericano lo expresa en este témllno: 

• ... las priDcip6Je. diferoocias del trabajador mexicano son; a) ineficiencia causada por una 

d<!bü viWidad la falta de condición higiénica, la propensión al licor, el clima calwoso y la 

altirud de cicnaa poblaciones; b) la iruistencia de oboervar numeroaas fiestas potrooales. 

Mi= un tnibojador minero puede carg&r enormes pcsoo sobre su espalda, a menudo es 

ineficienlt como perforista, cochero o polero y narmalmc:nle inexperto como me<:illiico. Para 

lograr buenos resultados con el trabajador mexicano es ~le: a) asignarle una mayor 

cantidad posible de trabajo en un tiempo y con BIÜarÍ<le ...iucidos; b) mejorar las condiciones 

de vida en loo campoo mincroo, en especial las coodiciooes sanitarias; c)contñbuir a sostener 

la iglesia local; d) promover razonablemente los deportes y la divcn¡ióo. y e) evitar la venta de 

alcohol". 

Todoa <::IDO criU:tios se tradujeron en una escala valorativa de la prnductividad obrera, 

donde los obreros mexicanos ocupaban el antepenúltimo rango y los mineros chinos ocupaban el 

nwgo más bajo en la escala laborol. Asl en la mayorl4 de las empresas mineras y para una 

detmninada categorta laboral, existieron dos tipos de nOmina, una llnmada de 'oro' para los 

norteamericanos y la otra llamada " mexicana " para los mexicanos y asiáticos. 

En esencia, el modelo organizativo del trabajo minero dunlDle el porfiriato se sustentó en 

el principio de la ÍilU:DSificaeión del traoojo y el c:;fi="'...o fulico del obrero, aun en los casos 

donde se desam>llo la tondeocia a la mecanización. loo salarios y la productividad dependieron 

no talllo de las capru:idades y ritmos de las milquinas sino de la bAbilidad manual y el esfueno 

de los trabajadores, asl CailO de la intensificación y ampliación de la jornada de trabajo. 

Las jornadas extenuantes de trabajo, la inseguridad. la insalubridad, el alto grado de 

accidenles y la incidencia de enfermedades profesiOOftl"' fueron los males endémicos de la 

mayona de la.s m.inns mexicanas 

Esta preca.na situación del trabajo minero :;e agravo por la escasa atención médica 

proporcionada por las empresas, la tardi.n reglrunentaciou :iobre indemni7..aciones por muerte o 
por accidenles labomles, la ausencia de medidas y comit.e3 de \.1gilancia de seguridad e higiene 
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y el cumplimienlo por parte de las cmpreau a las obligaciOO<S estipuladaa en el Reglamento de 

Polltica Minera y Seguridad de los Trabajadores de las minas. 

MAs alla del llmbito laboral, loa ceotroo miDoroa de importancia adquirieron = perfil 

social Upico caracterizado en muchos casos por el aislamiento geográfico, la implantación de 

grandes empresas extranjeras, el predominio ocupacional del trabajo extrnctivo y la ingerencia 

empresarial tanto en el discfto y gestión de loo equipamientos colcclivoo urlxmos como en la 
economla laboral. 

En este contc>rto de relaciones sociales, la comtmidad se convirtio en un espacio de 

conflictos de clase en tomo a la detenninaci6n de las condiciones de vida y reproducción de IDlS 

clase ob'aa a loe probt.ma. del desarraigo del lugar de origen, la disciplina y organización 
fabril, la modemidad tecnológica, la heterogeneidad social de la población, la dependencia con 

respecto al salario, el patema1ismo empresarial y la ausenciu de canales institucionales para la 

otJlllllÍZJlclÓD y expresión de .... demandas obreras. 

4.2 NUEVA GEOGRAFIA MINERA 

El territorio nacional puede dividirn: en dos Méx:icos mineros: IDlO el de las regiones del 

centro, de los viejos reales de minas de origen colonial eon una lnrgn tradición productiva en la 

explotación Ge mcttlcs preci~°'; el de los nuevos minernle.'I industriales de los estados norlefios 

de coJoomición reciente, mucboo de elloe sin lllÚf.'<"'>'leleo mineros de importancia/SO, y cayo 
auge se debió en buena medida a la demanda cn:ciente de estos minerales ( cobre, csrb6n, zinc, 

etcétera ). Admitiendo esta nueva diferenciación general entre los dos Méx:icos mineros se 

podria dar una tipologia de comunidades mineras més detallada coosiderando paro ello IDlS serie 

de factores tales como el nivel ele concentración industrial y desarrollo tecnológico de las 

empresas mineras, la 8Dligiledlld, el carécter del poblamiento, el aislamiento geognlfico de las 

poblaciones mineras y el grado de iD1egración de la minería con la econom1a regional, tmieodo 

en cuenta todos estos elementos se pueden distinguir cuatro tipos de comunidades mineras: las 
poblaciones ligadas a la pequella y mediiina minena; las ciudades mineras; los viejos reales de 

minas y los centros mbanos donde se instalaron las fimdiciones metalúrgicas más importantes. 
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Guanajuato entmna en el 1.émllno .. real de minas • ya que fueron las poblaciooca mineras 
de origen colooial en lni que so encoolr6 tanto In fuerza de tmbejo como In burocracia de las 

instituciones virreina.les y el control de la producc1on de la ple.ta, eje de las relaciones 

comc<cialcs entre In colonia novohispruia y la metr6poli.15 I 

Los ejemplos mAs clnro• de este tipo de comunidades mincms fueron las ciudades de 

Pachuca, Ouanajuato, Zacatccas y en menor medida Parral y TAXco, ciudades todas el.In.! que •e 

hablan consolidado a principios de siglo como importantes centros urbanos. 

La infraestructura productiva y el pntrón de In propiedad de In minerla en estas ciudades 

fueron en dos aspectos notoriamente diferentes a loo de la mayoria de las comunidades min<ras 
del palo; en pimer lugar, porque estas ciudades se COllSlroyeron en el centro de cxleruKl6 

clistrilos miaeroo con gran cantidad y variedad de minas, yacimientos y planlas do beneficio; en 

segundo lugar, porque la actividad minera de estos distritos no fue un monopolio ( como en los 
enclaves y comunidades de pequel!a minerla ) sino que genero una di,,.,.,idad y aún una 
competencia entre diferentes consorcios, en su mayoda extranjeros. 

En esa epoca la situación de Gunnajuato no era muy distinta; un sinnilmero de minas 
situadas en el Cubo, Peregrina, Mellado, Cordones, Luz, Valenciana, etcétera, eran explotada• 

por la Guanajuato Construction Mfning and Mi/ling Co., Cubo Mining Ca., Guanajuato 

Developmen Co.y Guanajuato Reductton and MineJ Co. 

En reaumen, puede decine que el pnnotnmll laboral de In mineria en el porfiriato •• 

presentó como una conjunción de condiciones de vida precaria, trabo.jo pe'8do y peligroso, 

diaaiminaci6n etni"'1 e intolerancia cmpreoarial 

E•ta combinación resultó explosiva; en In primera decada de e•te siglo In pohtica lil:eral 
entró en crisis en los centros m.i.ncroa. Un gran número de disturbios, paros y revueltas puso en 
entredicho la no int<!rvcru:ión gubernamental en las relnciones de trabajo. Los conflictos 

adquirieron un ca.meter violento y el gobierno utilizo la represioo con la presencia. intimidntoria 
de las tropas para pocificar In •ituación. 
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La elaboración del articUlo 27 de la Comtitución de 1917 representó \Dl JllOYllC1o intogral 
de laa relaeiooes obrero patronales, en el que se propoma una modilicacion sustanciBI de las 

coodiciones de trabajo y UDa asignación de nuevos papeles a empresarios, trabajadores y 

autoridades eola141es. Resalla el papel importante que colÚirió al Estado, que de copectador 

pasivo en el Ambilo laboral se convirtió en el principal regulador de las relaciooes entre 

empleadores y trabajadores. 

Por lo que respecta a la mi.noria, la aplicaci6n del arllculo 123 implicaba lDl'1 ruptura del 

inodelo de organización social de enclave que habian creado las grandes empresas minerns. Esta 

ruptura destaca los siguientes aspectos: 

- la rcglamcmación de loo ooolndos de trabajo y la fijación de imdemnizBciones en 

caso de despido, representó un limite potencial a la libertad absoluta de las empresas 

miDeraB pem contratar y despedir mano de obra de acuenlo con las oscilaciones del men:ado 
y de los p=ioo intomnciooalea de loo metales; 

- la fijación de jornadas de trabajo y las condiciones que deberian desarrollarse, 

cuestiooaron directamente la unilateralidad empresarial en la fijación ele los t10g!amentoo de 

trabajo y abrió la posibilidad de que las organizaciones mineras y el Estado participaren en 
su det.e:rminacióu; 

- sentó las basca pem la indemnización gubernamenlal en los conflictos obrero

patronales. Se sustituyó as! la pnlctica libeml del Estado que actuaba sólo en situaciones 

limite y por =dio de h fu=, !'<" unn coooepción en la cual el estado participa 

ooaciliando y arbitrando; 

- establece la obligación patronal ele proporcionar vivienda, escuelas, boopilales y 
otro<i SUVÍcÍIJ6 a los trabajadores, puao en tela de juicio el eontrel de las empresa< mineras 

sobre los mecanismos de reproducción ele la fuerza de trabajo; y 

- la disposición del pago ele aalario en moneda de curao legal golpeó direetameD!e el 
mooopolio de las empresas mineras sobre el comercio de productos de primera necesidad en 

las tiendas de raya. 
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Entre 1918 y 1925 loo gobiernos de los estados emitieroo decretos para la creación de 

JWltas de Conciliación y Arbitraje; al principio fue modesta la participación que tuvieron estos 
organi.mios; el hecho de no teuer canlctor lCderal tambitll les restó fuerza. Al n:specto es 

Liusttativo una huelga en Cubo Mming aru1 Mi//ing Co <h Guanajuato. en l 9Z2: 

" con respecto a la ningWUl eficacia de las jl.Dltas ya sea nwnicipo.1 o central de coociliación y 
mbitmjc las compalllas seguiran burlAndose de SU! reso!uciaics porque tienen dos co.•as • su 

favor: la primera la falta de reglamentación del l1ri!culo 123 C005tituciooal, que'explotan los 

abogados como IDl riqulsimo filón , y la segunda, que no teniendo ning1Dl8 fuerza jurldica los 

fallos de la jtmta, a1D1quc ganen la votación los rqin:sentantes de los tmb&jadores, la 

canpotUa apela ante las autoridadoo civi1ea y ya ae aabe por trisle experia>cia que hay en este 

astmlo que toda causa que vn de los tnDunnles civilco =llita cuando los interesados ya no 

existen.(AGN.ramo Trab&jo.Yolumen 485, expediente 8, allo 1992). 

El Distrito Minero de Ounajuato fue uno de los mAa afectados a partir de la segunda mitnd 
de los allos veinte y ninguna de las cuatro compo1llas que ocupaban un Jugar relevante ni 

finaJ.izM la primera d&:ada de este siglo existlll cuarenta y cinco al!os dcsp,ués. La Guanajuato 

Deve/opmen Co., era ·una de las ccmpall1as holding (tenedora de acciones) que controlaba 14 
pcquellns comp,aruas en la región y que fue una de las pnmeras en dcsintegn=e ni quebrar sus 

subsidiarias. Tras graves conflictos con sus trab&jadorcs, Guanajuato Reduction Co., transfirió 

en 1938 sus propiedades a la Cooperativa Santa Fe de Ouanajuato, una de las pocas 
cooperativas de esa época que aún sobreviven./52 

La gran depresión de la econom1a mundial en 19::9 lln"O un doble efecto en la mineria 
mexicana, no sólo mostró la debilidad de un modelo economico basado en la dependencia 

exkma, sino que significó también la crisis del sistema de organización laboral y social que 

prevalec!a en las comunidades mineras; sus efectos se dejaron sentir en la mint:rta moxicana por 

la polarización total o percinl de gran cantidad de minas de plala y por la eaida de los precios. 

Ante la gran cantidad de cierres totales, el gobierno opló por aceptar reajustes pan:inles. 

En 1930 las empresas mineras empezaroo a reducir per>onal, horas de trabajo o salarios; este 
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reajuste se podía hacer con el 50 o/o de su persooal sin tener que recurrir a la JUDla de 

Conciliacioo y Arbitraje. 

El Distrito de Guanajualo fue uno de los más golpeados pee la crisis y pee el agotamieolo 

de los fundos; entre las empresas afuctJldas estaban Peregrina, Guanajuato &duction and 

Mines, Guanajuoto Consolidated, Angustias y CuboMiningand Millfng Co. 

ScgUn Berisntein, en junio de 1931 llegó a haber 28 000 mineros despedidos de un total 

de 107 000, es decir, quedaron sin empleo mAs de 26% de los trab:ijndores: en 1932 se dio la 

cifra de 45 000 mineros cesantes de un total de 90 000, o sea, la mitad de la mano de obra 

ocupada en la rama perdió su puesto de trabojoJ53 

Lo mAs relevante fue que los primcro6 sindicatos lograron aglutinar a loa trabajadores del 

interior y exterior de la mina, de extracción., beneficio y mantenimiento, superando el 

gremialismo que habla mantenido dividido a loe mineros durante la década ele loe allo5 veinte. 

Este sindicalis!llú reunió dos tradiciones obrcras,por un lado la de los trabajadores 

calificados de los talleres, defensores de su autonooun profesional y el derecho de escalafón, 

tradición que se expresó clarnmente en Ja Unión de Mec:Anicos y por otro lado, la tradición 

sindical de los mineros del intt.-rior, acostumbrados a exigir condiciones de trabajo mAs seguras. 

La crisis del Calliamo dejO i.i.u lcgiliruiJ.nd lli k,a <liforcntes grr:mj;lii'..;.s d.c: la CRO~f entre 

los mineros, la DUOva generación que surgió pam sustitulrlos tuvo que desarrollar tres grandes 
habilidades: en primer lugar la c.spacic!ad de unificar al conjunto de los obreros que !abomben al 

servicio de una empresa minera, incluso a aquellos que apoyaron la formacion de sindicatoo 
blancos.En segundo lugar, la nueva dirigencia obrera tuvo que convertirse en un llder experto ya 

no en organizar la acción directa, sino en utilizar las armas de la contratación colectiva en el 

nwco de la legislación lalx;rnl. En ta= lug:rr tm'O que ~er el nivel local que. babi• 

caracterizado al sindicato minero e incunionar en el ámbito poUtico nacionn~ con toda la 

compleja red de alianzas y ncgociacioll<9 que esto implicsba. 

En 1934 se celebro en Pachuca una convcu:ión de organizaciones minem.s de la que 

surgió el SITMMSR."'1; a la convención asistieron representantes de 27 organizacimeo que 
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agremiaban a 12 256 mineros de los estados de Coohutla, Chihuahua, DunuJao, Guanajwuo, 

Hidalgo, Jalisco, Oaxaca. San Luis Potosi, Sinaloa y Zacalecas./54 

Entre las metas inmediatas que fijo el sindicato de Pacliuca "" pueden mcocionar las 
siguientes: 

• sostener y mejorar los derechos y prestaciones establecidas en la Ley federal del 

Trabajo, 

- celebración de Wl cootmto Unico para lodos los trabajadores de la industria minero 

metalúrgica, 

• eatabl<cimioato de eoopenuivas, 

• creación de granjas agrico\as para alternar el tmbajo minoro con la.• labores del camp<> 

,y 

- m.ojoramienlo de la salud y en general elevación de las coodicione9 de vida y trabajo de 
los obreros. 

La constitución del sindicato tuvo tlllD: enorme trascendencia, creo la posibilidad de 

realizar una modilicscion sustancial en las relaciones laborales de la minetts; la CODlralacion 

colectiva suprimió gradunlmeale ¡,. ~ón de too contratisW que basta C9llonecs babia 

sido WJ eslabón decisivo en la cndcm de mando de las empresas, pues estas fueron obligadas 

poco a poco a cantratar a su persooal en forma. colectiva. En estas negoci8ciones el aind.icato 

cedió a las demandas ecooomicas para garantizar la contmtacion colectiva. Una V12 logradn esta 

se busc6 mejorar \as ooodiciones de trabajo y de vida de los mineroo mediante: aumento salarial; 

reducción de la jornada de trabajo ; e?ciBencia del pago por enfermedades contraldas en el 

mi.mio; alcl'.lci6n médica para el trnmjedor y su fumilia; prevención de accidentes ,vivienda y 

&eJVicios. 

De esta manera los contrati$la5 se transfocmaron poco a poco en mayoniomos, capo.taces o 
jefes destajistas sin t8.culta.des para contratar, destituir, remover o modificar el salario del 

personal. También adquirio la prerrogativa de sll)leivisar la promocion al asc=io y cambio de 
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los trabajadores de un puesto a otro creando el escalafón, siBi..m& que relaciona jen!rquicmncrue 

las diferentes categodas y salarios eotableciendo las posibilidades de asceus0 de los obreroo de 

acuerdo coo su antigQedad. 

Entre las demandas más frecueDles de las secciones del sindicato en sus primeras 

contralaciooes estuvieron a<pOllas relacionadas con la seguridad industrial; las empresas se 

obligaron a propon:iooar hemunienlaa, botas, C8llCOS y equipos de segundad; se lijaron 
indemnizaciooes para los casos de accidente fatal o lesiooes.Todas estas medidas de seguridad 

revinieron en una disminución de la tasa de accidenles. 

El resultado de los intensos conflicto.. ob<ero-Jl8lrooales ocurridoa en la mineria mexicana 
c:Wre 1934 y 1938 fue la regulación sindical y gubcmament•I del poder de las c:mpn:aas minoraa 
en el mnbito laboral y urbeoo de las coonmidades mineras. A diferencio de las industrias 
petroleras que fueron totalmente nacionalizadas, la minerta conservo una estructura de 
propiedad fundamontalmente exbmJjera y su producción siguió destinAodooe en gnm pmte hacia 

el mercado externo. 

La dependencia de la mincrta con respecto a los mercados internacionales y el pe30 tan 

significativo de la economia nacional en los ingresos por concepto de impuestos 11 la explotación 
de los minerales confirmaron a los consorcios extranjeros wui ventajosa y reconocida posición 

de fuer7A en 81.JS reh1ciones 000. el Este.do y el sindicato min..'""!O. La SUSpcrl!?ÍÓn tcnpcral ~ ros 
compras de plata y el conllicto con ASARCO por motivo del contrato único son ejemploa 

altamente ilustrativos de este esquema de correlación de fuerzas. 

El poder de las empresas extmnjems sustentado en el modelo económico cxponndar de la 

mineria constituyo el principal argumento para frenar la acción combinada del Estado y del 

sindicato en contra de las atribuciones politicas de las que las romparuas mineras hablan g07.acJo 
por al1os en el ámbito de los minemles. Ailn as~ la contmtación colectiva, el recurso a la hoelga 

y la capacidad de representación politica del sindicato dentro de las comunidades miDeras se 

conjugaron como fiu:tores de regulacion del sistema empresarial. 

CArdenas adoptó una politica liberal mas moderada, el apoyo oficial a Ja; huelgas mineras 

pcrdio intensidad progresivamente. En 1938 se reformo el articulo 123 de la Coostitucion en su 
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sección XVIII, con el fin de que las aworidades del tmOOjo pudieran calificar con mAs precisión 

las huelgas; sólo se considemrfan 1egaJes las que tuvieran como finalidad restablecer el 

equilibrio entre el capital y el trabajo. 

A partir de loo wtimos meses del gobierno cardcniata., las empresas mineras destacaron 

una verdadera contraofensiva pera ncutmlizar la influencia del sindicalismo minero. El objetivo 

inmediato fue evitar que ta revisioo del contrato colectivo se tradujera en mayores gastos pma 

las empresas. A mediano plazo, su mete fue inicidir en ta polltica del presidente ..-\vil.a Cama.cho, 

con el fin de que rompiera con la linea de su antecesor, pom alcanzar este propósito las 

compaflias buscaron una e.cción concertada. La Cámnra Minera de Mex:ico fue la institución 

adecuada para lograr dicha coocertAc.ión; pese a la disperaión geognlli<:a de la industria minera 

la eatructum oligop6lica de la rama permitió la OJg!IIÚW:ión empresarial. ya que el conjunto de 

las compatUas se unificó entorno a los grandes consorcios. 

Una muestra clara de la fomia en que los conflictos mineros se fueron desplazando de la 

ein:unscripción de los nili>cros al escenario nacional lo constituyen las huelgas de Cananea y 

Nueva Rosita en 1940. Todo parece indicar que estos dos movimientos huelgutsticos fueron 

concebidos dentro de una estrategia de conjunto por parte de la din=ión del sindicato con 

objeto de presionar a dos de los más importantes consorcios mineros. 

Al final del sexenio de A vila Camacho se presento otro con.flicto minero de grandes 

dilnensiooes; la huelga platera de 1945 - 1946. Durante la segunda guerra mundial, el gobierno 

de los Estados Unidos JDaDluvo estables los precios de la plata para evitar la inflación. Al 

termino de la guerra se liberaron los precios del metal blauco. En 19-lS el precio del Kilogramo 

de plata awncntó bruscamente de 71.11 a 112.00 dólares, es decir, 57%, debido a esto se 

elevaron de golpe las ga.nnncias de las compaflias mineras de México. En noviembre el Comité 

Ejecutivo del Sindicato Minero en coordinación con sus 35 seccioocs correspondientes a 

unidades plateras, aplazaron a huelga a 30 compalll.as mineras y cinco mctalürgicas en demanda 

del 40% de aumento salarial. 

Los empresarios plateros, agrupe.dos en la CAmara Minera trataron de aprovechar el 

conflicto pera exigir al gobiem<> mexicano una disminuciOn de impuestos. 
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Durante este coollicto "" d<sarrollaron en realidad dos huelgas; la del sindicato conlm las 
empresas por aumento salarial y el de las compaJlia.s conlm el gobierno por la reduccion y 
devolución de impuestos. 

En esa ocasión los trabajadores tuvieron a su fuvor la excelente coyuntura del mercado 

intemaciona! ya que la prolongación de la disputa harta pcrde< a las empresas la oportunidad de 

obtener ganancias. Las empresas mAs peque!las no resistieron la presión y coocedieron 

aumentos sa.lariAles durante el mes de enero de 1946. 

Por su parte, las compall.las más fuertes (entre otras • ASARCO, Petloles, Fresnillo y Real 

del Monte) alargaron el conflicto pem presionar al gobierno, sin embargo, la CTM y varios 

aindicalos nacicoüea de industrialca ex¡nsaroo p<lblicamente su aolidaridad coo los mineroe de 
la plata. El sindicato tambion amenazó oon extender la huelga a todas sus secciones. El gobiemo 

de A vila Camacho decidió entouccs intervenir dircctam<-nle en la solución del problema e instó 

a la compallla Real del Monte y Paclruca (la principal productora de plata en el pals) a llegar a 

un acuc..-rdo con sus trabeja.dorcs; se firmó asi un convenio por el cual los mineros obtuvieron un 
aumento salarial de S 1.25 diarios retroactivos a 45 dJas y el pago de salarios caldos; roto el 

bloque de las principales empresas, la huelga~ conjuró en todas las secciones del sindicato y se 

reinició la producción en todas las minas de plata en ese mismo afio. 

Los aUIJle!lloo¡ aalariales fueron de $0.75 a $1.25. En el caso do Real del Monte se aco<dó 

incluso que el salm:io aumenlarla si se incn:merunbon los precios internaciooales del metal 

Aunque los aumentos salariales no ale.amaron el 40% solicitndo, por lo menos, se logró 

que no todas las ganancias generados por el al:r.a del precio de la plata se quedaran en manos de 

los consorcios minero!i ya que se incrementaron también los salarios y loe impuestos a la plata. 

Ademas de la participación estatal en la regulación de los conflictos del trabajo, cabe 
mencionar otros dos aspcctos de la polltica laboral del presidente A viln CD.IIUlCho en el sector 

minero; el impulso a las cooperativas m.inem.!J y la formación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
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Las cooperativas, como mievo tipo de mlidad productiva, CXlllJ!tiruy.,,-an otro intento 

OBCÍonalista de recslru<:turaei6n de la minerla; "' pensó en ellas como una VUl pera ayudar a los 

pequcflos mineros y a loo tra~iadores. incluso se dejo entrever In manera de liberar a la m.inerla 
mexicana de la depeodcncia del capital externo y de administrar la rama por naciooales. 

Por otro lado fueron una respueota a los cieucs de las minas que ae originaron desde la 

depresión. 

Los objetivos que persegula la polltica de cooperativas eran la reducción de la 

dependencia con respecto al capital foran•"' y al =do extemo, In posibilidad de ofreoer 

empleos a trabajadores despedidos o retirados poc enfermedades e incrementar la producción ya 

que explolarlan minas, 'l'das y yacimientos marginales >in intcres para las grande3 empresas 

Entre las cooperativas que se crearon dumnte el Cardeni.smo se pueden mencionar las 
aiguieoles: Dos Carlos y San Rafael en Pachuca, Hidalgo; la Noria, el Bote y Mazapil en 

Zacatecas; Palau, Cloele y Las Esperanzas en Coahuila; 1'r9moolorio y Ojucloe en Durango 

y 5"nla Fe en Guannjunto, casi todas ellas !!C desarrollaron en pequc1las minns cuyas 

condiciones técnica y económÍc.a3 eran desfavorables. 

Las coopemti,·as tuvieron que enfrentar varios obstáculos ; no disponian de crédito,ni 

lenian acceso al mercado iotemacional y por lo general careclan de plantas de beneficio donde 

procesar sus mincmles. A esto hay que agregar la inexperiencia e.dminis1rativa de los obreros 
que condujo a una desorganización y pennitió en algunos casos manejos conuptos. Además, la 

mayor parte de la.:; cooperetiva~ heredó minas casi agota.das e instalaciones deterioradas, lo que 
aunado a la competencia de los grandes consorcios y a la falta de un apoyo gubernamental DlAS 

8.gil en term.inos financieros. comerciales y técnicoo las llevó a la crisis. 

Por lo que toca a la seguridad social, el IMSS no tuvo un efecto inmediato en el sector 

miDero,ya que prefirieron continuar con lo• sistemas de atención de los hospitales cmpresariales 

y las cllnicas sindicales que ya existtan en las zonas minera.. En 1946, el sindicato hizo una 

critica al JMSS porque fijaba lo jubilación hasta los 65 allos, edad que mm vez alcanzaban los 

mineros afecrados por la silicosis~ propuso que atendiera a los mineros en las clinicas con que 
contaba el sindicato y e>cigió el reconocimiento de la tuberculnsis y la silicosis como 
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enfermedades profesiooales . .'55. E.n ese momento, el IMSS no se adaptó a llu ca:>dicicoes de la 

minena y ni el sindicato ni las empresas buscaron la incorporación de loe mineros a este 
régimen de seguridad social. 

El concepto de modelo tradicional de organización del trabajo minero hace referencia a un 
complejo de bases tecnol6gicrul y a un sistemn de oq¡aili7.aci6n laboral; desde el punto de vista 

tecno!Ogico, este modelo .. c:aniclcriz6 por seguir utiliumdo los melados de cxtmccicn, 

trnnsporte y metalurgia introducidos en ta minerla de la.< primeros décadas de este siglo , 

basados en el principio de la mccaniz.ación sencilla. Desde el punto de vista oi¡;aniz.alivo, el 

modelo difiere del ele principios de siglo en el gmdo de incidencia del Estado y del sindicato 

irunero en la regulación de las coodiciones de trabojo, pero se sigue sustenlllndo en dos 

principios bolsicos: la calificación profi:sianaJ de ciertos sectores obreroo claYCS en el proceso 
productivo y ta centraliz.aci6n administrativa en el apamto de gestión y de dirección de las 

empresas. 

Las bases tecnológicas del modelo tradicional de extmcción , metalmgla y mantenimiento 

están asociadas a im sistema tipico de organización del trabajo minero, cuyas canictcrtsticas mAs 

importantes son: 

- la alta califu:aeiún profesional de un S<Ctoc importante de los trabajadores, 

- ta división de tareas de acucnlo coo la variada gama de oficios y carreras labomles y la 

existencia de funnas ecrporatiws de trabajo en cuyo seoo se desarrolla tanto el spcenáizaje del 

oficio como cierto grado de control obrero sobre la productividad. 

En conclusión, este modelo tmdiciooel de organi:lJlción del trabajo, aunque pesmitió 

dumn1e muchos afias cierto equilibrio social entre trabajadores y empresas, condujo 

inevitablemente ·a una serie de conflictos en tomo a problemas como el cootrol de la 
productividad y ta negación enfJe <mpn:SA9 y sindicatoo de la autonomla pn>R:sional y el valor 

salarial de la calificación obrera. 

Entro_ 1952 y 1976 varioo filctores confluyuoo para consolidar la alianza entre el 

sindicalismo minoro y el Estado y al mismo tiempo pam fortalecer su participación en las 
relaciooes labocales de la iudustria m.inero--..lúrgicn.; de entre ellos deotncan la croaci6n de 

70 



empresas po.racsl.lllales, el desarrollo de la capacidad instituciooal del Estado y el mejoramiento 

moderado pero continuo de las condiciones de trabajo. 

La creación de un llÍIIDero considerable de cmpreSll3 paraestatalcs convirtió al Estado cu 

uno de los principales empleadores dentro de la industria minero-meta!lirgica.Este hecho 

aumentó notablemente la incidencia del Estado en la fijación de los aalarios, La. prestaeioocs y 

el empleo. 

Ejercen una fuoci6n reguladora sobre el men:ado de trabajo en varias fonnas; 

manlenieodo un nivel de ocupeción dentro de la rama pese a las oecilaciooes de los pn:cios de 

los productos minerales, =ndo pueatos de trabajo en nuevas regiooes y sosteniendo el empleo 

loolaOOo en conaidezación criJeiioo sociales y productivos de largo plaz.o y no sólo la espectativa 

de ganancias inmcdialas. 

Su función ea pmticulmmalle visible en eoyunltirnS y situaeiooes atticas de algunas ronas 

extractivas .En efecto, hay fundos mineros que sólo son rentables en los periodos de bonan7.a del 

me=do. Cuando este tipo de fundos son explotados por compaftlas privadas los traoojadores de 

la zona viven be.jo la sombra constante del desemplt."O. Por el cootrario, las empresas 
poraestatales han garantizado empleos relativamente estables en regiones mineras cuyos 

yacimientos ya no se encuentran en el mejor momento de su explotacion. 

Durante este periodo los salarios y las prestaciones otorgadas a los trabajadores de La. 
em¡nsas po.raesl.lllales tuvieron un efecto nonnativo sobre el coojunlo de la nuna, lo que 
impidió que algunas empresas privadas disminuyeran en forma sustancial los salarios reales o 

los bencficiOB sociales. 

En este capitulo se describieron tres sistemas de orgnnizacion del trabajo minero: 
(tradicional, de mccaniz.ación intensiva y autcmatizoción). E.!los tres sistemas se han 

desanollado dentro de los mareos corporativos pero se puede observar que a medida que se 

extienden las formas de trabajo mAs modernas •e hacen neee..na.. otras c:nmtegiao de poUtiea 

laboral y nuevaa actitudes sindicales. Esta necesidad ha sido cbramcnte expresada en el 

Programa Nru:ional de Mineria 1984-1988. en el que se hace hincapie en la productividlld., la 

eficiencia, la capacitacion y el cleoarrollo de tecnolog!M propias. Dicho documento propone: 
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"@encralizar y fortalecer el limciooamiento de comites mixtos de productividad en las 

empresas minero-metalilrgicas, enfocadas a formular programas en la, materia a través del 

compromioo eatn: trabt.jadorcs y reprcoentanles de las entidades". 

En allos recientes, las empresas mineras paraestatales han puesto en pnlctica una serie de 

medidas tendientes a incrementar la productividad y la eficiencia; UDA de cU.... ha sido la 

creación de escuelas o centros de capacitación. 

Las empresas mineras que utilizan· tecoologias mAs avanz.adas están modiliamdo sus 

=¡uisitoo de ingreso y promoción eacalafunaria. Cuando no tienen problemas de roteción de 
pcnooal, exigen mayores requiaitoo de escolaridad (incluso sccuodaria) y en leo ..
escalafooarios adquiero cada vez mayor peso la formación obtenida en 105 ceutros de 
capacitación en detrimento de la aotigtledad y de la calificación adquirida en la practica. 

Obviamente, esto no sucede en· empreaas que utilizan sistemas tradicionales de trabajo 
minero que dependen en buena parte de la calificación práctica del trabajador. Sin embargo, 

cabe mencionar que hasta el momento no han eliminado el corporativismo, razón por la cual 

arrastran problemas que pueden convertirse en serio obotAculo para Ja continuidad del proceso 

de reconversión de la industria minero-metalilrgica. 

Otra 8IllD limitanie oon las exigencias de productividad, optimización de recur300 y 
lrabsjo eficiente que no han podido acompallanie del mejommiento sustancial de los &a!arioa y 
de la,, coodiciouos de trabajo. En este programa también se seflaló la polltica laboral para que el 

sector tomam en cuenta algunM camcteruticas especiales de la minerla, tales como la 

localiz.ación de las 7.0DaS de explotación· en rogiooes alejadas de los cenlros urbanos, las 
condiciones de seguridad en Ja industria; las altas invcraiooes que se requieren pora generar 

empleos; Ja nolación de depeodencia que existe ron respecto a los precios del mercado 

intemaciooal y la determinación de Ja magnitud del yacimiento sobre Ja duraeión del empleo. 

El reto que enfrenta la polltics. laboral en las em¡nsas pmaetrtatales min"""' es el 

trascender las limitaciones del modelo corporativo ~ relaciones obrero-pmonales sin afectar 
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las prestaciones que loo trabajadores minero-metalurgicos han conquistado a lo largo del 

siglo XX. 

En otras palabras, el dilema eslA en emulicar loo probl=w de confonnismo, apatla, 

clientelismo, mooctarizoción del riesgo e ineficiencia por medio de procedimientos que 
incrementen la productividad <lcl trabajo al mismo tiempo que garanticen la estabilidad del 

empleo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de bienestar social en la indus1ria 
minero-metalúrgica. 

A partir de loe últimos veinte atlos, en Méxioo loo trabajadores· mineros luchan 

constanlemente por prmaciooes mlnimas por parle de las empresas y por el cumplimiento del 

contrato colectivo. 

Los movimientos obreros mA.s sobresaleint~ en los ultimoo a.dos han sido sos1enidoo por 
mi=1xos del sindicato minero ligados a la rama meta!Urgica, siendo sus demandas 

fundamentales de carácter ccooómico, enmarcadas en la pugna por democratizar el sindicato y 

recuperarlo como órgano de representación de sus asociados. 
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CAPITULO V 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LAS l\U:-IAS 

TORRES-CEDROS, CUBO Y VALENCIANA 

Las medidas naciooalistas en la polltica minera originadas durante la Revolución 

Mexicana llegaron a su punto culminallle en la década de loo all05 sesenta a raJz de importnntcs 

cambios en la legi.lación a la que habría de cleoominor.le mexicmú7.ación de la minerla; con ella 

se solucionaron algunos conflictos entre el Estado mexicano y los empresarios mineros 

e11.tmnjeros. Como resultado de la mexicanización (tomo ya se explicó antcrionnente) ~ aearon 

nuevas modali<lades de desarrollo del sector miooro-metalúq¡ieo y de intervención y regulación 

por porte del !!alado formulando conclicioocs de dependencia y subordinación hacia el capital 
extranjero y el men:ado mundial. 

La mexicanización de la mincrla furmó porte de un conjunto de medidas de polltica 

económica. con las que el Estado buscó enfrentar los nue\'OS problemas derivados del intenso 

dewrollo de la industria de transformación, asl como el cronico estancamiento de la miuerla. La 

consecuencia más importante de la estrategia de mexicanización consiste en la modificación de 

la estructura de la propiedad haciendo aparecer nuevos tipos de empresas y em¡:esarios 

mineros. En contraste con In dicotomi.e clAsicn entre grandes empresas extranjeras frente a la 

peque1la y mediana mincrla nacionales, las reformas legales y fiscales de 1961 y 1962 

provccaron la asociación de tres eectorea emprcsarialea: el Estado, la iniciativa privada 
m::xicana y el capital extnwjero, dando como resultado una estructura de la mineria mucho mAs 

compleja que la que prevalecía anteriormente. 

La mexicanizacion configuró muy variados tipos de empresas segun la composición del 

capital social de cada una de ellas; en algunos casos al reconstruirse las compe.OJ.as mineras 
comervaron su canicter privado mediante la asociación de inversionistas mexicanos que se 

oonvirtieron en accioni!rt.ns IWlyoritarios como es el caso de este estudio en las minas Torres

CL'<lro• S.A. de C.V., CUBO S.A. de C:V:, y se tomará a la mina Valenciana como ejemplo de 

las Ultimas coopemtivus que en la actualidad producen minerales bajo 'subsidio" del Estado. 
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Como resultado de esta nueva relación entre compallia exuanjem, capital privado y el 

Estado. el sector minero requirió de una rcestructuracion en su politica laboral poniendo mayor 
énfasis en los aspectos tecoológico<i del proceso del trabejadoc minero y la modificación de los 

sistemas de relaciooes labomles, como se vera a continuación: 

5.1 Mina Torres.Cedros S.A. de C.V. 

Los trabejadoces mineroo prov;...., principolment• de la ciudad de Guanajualo (70o/o), de 

Zacatecas y Chihuahua (20%) y el 10% restante de otros poblados del interior como Cedros y 

Calderones. 

El personal ocupado en 1989 era de 1 100 trabajadores y para 1992 solo laboran 934 Jo 

que equivale nl 84.9'1h de los trabajadores en 1989. La disminución del personal ocupado es de 

166 trabajadores (IS.lo/o) en tres ailos. Sin embargo, hay que sd!aiar que cinco de cada diez 

trabejadoreo aon dados de "baja" por movili.zBciones hacia o!IBS minas (Cedros), por Jo que Jos 

!'e9Ult.e:~ "nteriores sufren UM modifiCAci6n quedando de la siguiente fcmna: el porce:nlaje del 
personal ocupado es de 89.9% y el per.K>nal propiamente despedido en estos tres allos es de 

10.09% por Jo que el Indice real promedio anual es de 3.26%. 

De Jos 93.1 trabajadores, 720 son sindicalizados y 214 son empleados no sindicafüados o 

de confianz.a y se disuibeym de Ja siguiente forma: 
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MDIA SINDICAL IZADOS NO 
SJNDICALIZADOS 

Tones 335 119 

Bola!!itos 109 29 

Peiegrina -Santa Lucia 152 36 

Cebada 124 30 

TOTAL 720 214 

FUEN1E: Deportammlo de~ Huwanoo. Mina Tomo-cedros 
ELABORÓ: Ma. Delia Guerrero Huerta y Ma. del Carmen VázqlleZ Mart1nez 

Para 1990 la rotación de tmbajadoRs fue de 7.26% micnlras que pom 1992 disminuye a 
5.24o/o. 

De acuerdo a la clasificación del Grupo Pe!ioles el término 'empleado" se utili7.a para el 

pemona.I no aindicalizado (administrativoo e ingenieros) y el de "trabejadorcs" para el personal 

•indicsliudo. 

La organización laboral dentro de la aúna se cfütnbuye en 1res tumos que son los 

aiguicotes: 

HORA 

07:00 a 15:00 horas 
15:00 a 23:00 horas 

23:30 a 06:00 horas 
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TURNO 

primero 

segundo 

ten:ero 



El IIllbajó en las uWdadea minena estA dividido y jenaquizado como se iDdica en el 

cuadro I; de tm total de 28 categodas, 20 se registraron en la Unidad Tones, 16"" la Unidad 

Peregrina, 9 en la Unidad Bolaftitos y 12 en la Unidad Ceboda, por lo que se puede observar que 

la minu con mayor nilmcro de calqjcdaa es TOO'CS, sin cmhmgo, en la Mina PaqpiDa ae 
abriaoo 6 llllCWS c:ategorias para 1992, lo que indica que la movilización del pcraooal se dirigió 

hacia esta mina mientm!I que en las minas Cebeda y Bolal!itoe oólo se abrió una categoria para 
ese mismo afto. 

La orgsnizsción del trabojo minero, oomo se observa, se encuentra dividida en categortas. 

Esl.Bll hacen alusión a nuevas especializaciones en el manejo de equipo y maquinaria pesada; no 

dcfiDen cam:ras, ni profesiones laborales, sino que sólo son agrupamientos convencionales de 

mineros m doode se simplifican al m8ximo las dif=slcias salariales tal como se muestra en loo 
cuadros 2, 3, 4, y 5. 

Las categoriu ~una j<nrquizaci6n en la 1abO< do loa obnroe, que si bim. no "" 
evidcocia en el nivel de salarios, si coollcvn grandes diferencias en las CX>Ddicioncs de trabajo, 
tales como la exposición a mayores riesgos y enfermedades, como se muestra en el cuadro 6. 

De esta manera, Wl minero que ostentn la cstegoria mAs alta, que es la de operador 

geue.m.J, ha recibido una cierta capacitación en la que domina el manejo de una mAquina y es 
capaz, en algunas, ocasiooes, de am:¡¡1arla; 1raboja en el interior de la mina expuesto a una 

coolaminación ambiental provocada por el ruido, la deficiente ventilación, la emanación de 

gases tóxicos y la fitlta de luz, eolre otros. Gana alrededor de un 18% mAs quo la c;;.tegoda más 

baja. Esta Ultima corresponde a un minero practicsnlc el cual tmboja, la mayorta de las_.., en 

el exterior y en los lu~ del inl<rior de la mina que no reprcsenlan mayores riesgos, ya que su 

corta experidlcia en la labor podrta resultar peligrosa pera él y sus compal!eros. Cabe mencionar 

que todos los mineros están expuestos a los !lllSlllOS riesgos y enfermedades, el ejemplo dado 

antcriomiente sólo se tomó para explicar la •ituaeión que _..,ta la ocganizJición del trabojo. 

L<» _hechos antes mencionados, podrian representar pohticss laborales de la em¡nsa, las 
cuales tienden a mantener a los mineros con la mayor c8wicación posible en algiin oficio o 

adquirir un conocimiento práctico de a1gtma labor que les permita en un momento dado, cambiar 

de trabajo. Esto repercute en beneficios pam la empresa porque DO ti...., tmboj~ -1meola 



GRUPO GUANAJUATO. 

TABULADOR DE CATEGORIAS. 

~' CATEGORIAS. U. TORRES. U. BOLAÑITOS. U. PEREGRINA. 
u 

CEBADA. 

1000. PRACTICANTE 1, 2 y 3. Afias. 51. -- SI. 
1003 OBRERO GENERAL SUP. SI. 

1005. OBRERO GENERAL DE MINA. SI. SI. Si. SI. 
1004, OBRERO GRAL. SERV. MINA. 51. -- --- --
1006. OBRERO :·.rnv1c1os MINA. SI. -- ~,\ SI. 
1007. MALACATFl{O. SI. SI. 51 SI. 
1008. MECANICO SOLUADOR. SI. SI. SI. SI. 
10W. OPERADO!/ PLANTA BENEFICIO. SI. 
1010. CALE CERO. SI. 
1011. ALBAt'lll. SI. --- --- SI. 
1012. CARPINTERO SI. --- --- --1013. ELECTRICISTA. SI. SI. SI. 51. 
1014. OPERADOR EQUIPO PESADO. SI. SI. SI. SI. 
1015. MINERO. SI. SI. SI. SI. 
101fi. EXPLORADOR. SI. SI. SI. -1017. PEON SAMIDAD. Si. --- SI. 51. 
1018. AFILADOR SI. --- 'f. 
1019. REPARADOR MAQUINA PERFOR, SI. --- 'f. 
1020. JALE RO· SI. -- --
1021. MANTERO. SI. SI. ;_ 
1023. RIELERQ. --- --- ;, ..,, 
1024. ADEMADO!\. --- --- -f. 
1022. MECANICO TORNERO. --- --- ;, 
1025· FO~JAOOR. --- ;, --
TOTALES. 24. 20. g, 16. 12. 

'Í7NUEVAS CATEGORIAS PARA 19Q2, 
F.LABORO. MA. DELIA GUE~l\ERO H. Y MA. DEL CARMEN VAZGUEZ M. 

CUADRO 1. 



GRUPO GUAlfAJUATO. 
TABULADOR DE SALARIOS MINA LAS TORRES. 

CATEGORIA. SAL.+.810. VARIACION. 

1990. 199 2. ABSOLUTA RELATIVA. 

2 AÑOS 

$ º'º 
PRACTICANTE 1,2y3 AÑOS. 17, 540.46 20, 697. 74 3, 157.26 16.0 
OBRERO GRAL. SUP. 18,441.30 21,750.73 3, 319.4 3 1 e.o 

OBRERO GRAL. MINA. 1e,531.26 21,666.89 3, 33 5.63 1 e.o 
OBRE RO SERV. SUP. 18,441. 30 21,760.73 3,319.43 17. 9 
OBRERO SE l\V. MINA. 18, 531. 26 21,666.e9 3,335.63 17.9 
MALACATE RO. 19,273.44 22,742.66 3,019.22 18.0 
ME C. SOLOAOOR. 21,307.21 25,142.51 3,635.30 1e.o 
OP. PLANTA BENEFICIO. 19, 109.30 22,5.;S.97 3,439. 67 17.9 
CALESERO. 19,097.90 22,535.52 2,437. 62 17.9 
ALBAÑIL. 21,492.15 25,360.74 3,868.59 1e.o 
CARPINTERO. 19,097.90 22,535.52 3,437. 62 17. 9 
ELECTRICISTA. 21,121.90 24,923.84 3,801.94 17.9 
OP. EQUIPO PESADO. 20,540.24 24,237.48 3,697.24 17. 9 
MINERO. 20,072.56 23, be5.62 3,613.06 17. 9 
EXPLORAOOR. 20,374.55 24,041.97 3,667.42 18.0 
PEON SANIOAO. 18,531.26 21,666.89 3,335.63 18.0 
AFILADOR. 18;531.26 2~8&(>89 3,335.(;3 t8.0 
REP. MAGS. PERFOR. 19,516.85 23,029.88 3,513.03 17.9 
JALERO. 16,579.50 21,923.81 3,943.5 16. o 
MANTERO. 18,579.50 21,923.81 3,343. 5 16.0 

FUENTE: TABULADOR DE SALARIOS GPO. PENOLES. 
1990-1992. 

RECURSOS HUMANOS. 

CUADRO 2. 
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GRUPO GUANAJUATO. 

TABULADOR DE SALARIOS MINA PEREGRINA. 

CATEGORIA SALARIO. VARIACION. 

1990. 1992. ABSOLUTA J RELATIV: 

2 ;Ños j .,. 
PRACTICANTE 1,2 y 3 AÑOS. 17,746.91 2 º· 941.35 3,194.44 17. 9 

OBRE~O GRAL.DE MINA. 18,123.b3 21,385.88 3, 2 62.25 17. 9 

OBRERO SERV. MINA. 18, 123. 63 21,385.66 3, 262.25 17. 9 

MALACATERO. 18,836.26 22,226.79 3,390. 53 18.0 
~ 

MEC. SOLDADOR. 20, 791.40 24, 533.85 3,874. 45 17.9 

OP. EQ. PESADO. 19,462,48 21, 785.71 3,323.23 17.9 

ELECTRICISTA. 20, 612.94 24, 323.27 3,710.16 18.0 

MINERO. 19, 485.56 22, 992.96 3, 507.40 17.9 

E X PLORADOR. 19,894.47 23,475.47 3,581.00 17.9 

PEON SANIDAD. fB, 123.63 21,385.88 3,262.25 17.9 

AFILADOR. --- 21,385.88 --- -
REP. MAQS. PERFOR. --- 22,502.92 --- -

MANTERO. --- 21,446.54 --- -
RIEL ERO. --- 21,896.78 --- -
ADEMADOR. --- 21,663.68 --- --
MEC. TORNERO. --- 22,981.63 --- -
FUENTE: TABULADOR DE SALARIOS GPO. PEÑOLES 1990-1992. 

RECURSOS HUMANOS. 

CUADRO 3. 



GRUPO GUANAJUATO. 

TABULADOR DE SALARJOS MINA BOLAFlJTOS. 

CATEGORIA. SALARIO. VARIACION. 

1990 1992. ABSOLUTA RELATIVA. 

2 AÑOS. 0 to 
$. 

OBRERO GENERAL. 17, 775.00 20,974.75 3, 199. 75 18.0 

MALACATERO. 18,951.00 22, 361.33 3,410.33 17.Q 

MEC. SOLDADOR. 19,123. 00 22, 504.36 3,441.30 17.ll 

~ ELECTRICISTA. 18,865.00 22, 200.09 3, 395.09 17.Q 

OP. EQ PESADO. 18,807.00 22, 192. 59 3,3U59 18.0 

MINERO. 19,037. 00 22,469.89 3, 432.99 18.0 

MANTERO. 17, 920.00 21,146.07 3, 226.07 18.0 

FORJADOR. 18,348.00 21,651.14 3, 303,H 18.0 

EXPLORADOR 19, 035.00 22,462.56 3,427.56 18.0 

FUENTE: TABULADOR DE SALARIOS GPO. PEÑOLES 1990-1992. 
RECURSOS HUMANOS. 

CUADRO 4. 



GRUPO GUANAJUATO. 

TABULADOR DE SALARIOS MI NA CEBADA. 

SALARIO. VARIACION. 
CATEGORIA. 1990. 1992. ABSOLUTA. RELATIVA. 

2 ANOS. 
º'º $ 

OBRERO GRAL. DE MINA. 18, 648. 56 22,005. 30 3,356,74 17.9 
OBRERO SER. MINA. 18, 648. 56 22,005.30 3, 356.74 17.9 
MALACATERO. 19,395.45 22,886.63 3, 491. 18 17. g 
MEC. SOLDADOR. 21,442. 10 25, 301.68 3,859.58 19.0 

ELECTRICISTA. 21,255. 54 25,046.14 3,790.60 17.8 

"' MINERO. 20,199.61 23,835. 54 3, 635.93 18.0 "' 
ALBAÑIL. 21,627.78 25, 520. 78 :l, 892.92 17.9 

PEON SANIDAD. 19, 649. 56 22,005.30 3, 356.74 17.9 

OPERADOR. 20, 670. 29 24, 390. 94 3, 720.65 17.9 

REP. MAQS. PERFDR. 1Q, 640.37 23,175.M 3, 535.&3 18.0 

MANTERO. 19,688.04 22,051.89 3,363.95 19.0 

RIELERO. 19, 088.75 22,524.73 3,435.98 18.0 

FUENTE: TABULADOR DE SALARIOS GPO. PEÑOLES 1990-1992. 
RECURSOS HUMANOS. 

CUADRO 5. 



"' 

MINA. 

LAS TORRES. 

PEREGRINA. 

BOLAÑITOS. 

CEBADA. 

TABULADOR DE SALARIOS POR CATEGORIAS 

1990-1992. 

CLAVE. SALARIOS. 

MAS ALTOS. MAS BAJOS. 

1011. 21 492.15 

1000. 17 740.46 

1008. 20 791.40 
1000. 17 746.91 

1008. 19 123.00 

1005. 17 775.00 

1011. 21 627. 78 

1005. 18 648.56 

ELABORO: MA. DELIA GUERRERO H. y MA. DEL CARMEN VAZQUEZ M. 

CUADRO 6. 

o¡. 

18.38 

14.64 

7.05 

13.77 



indispensables, a.ú que si alguno se enfcnna o auseula ea facilmeD1e r=nplazable, por el 

contrario, para los miocroe resulta muy desfavorable no tener uoa especialización en ningUn 

oficio y depender de la empresa como ilnica alt.emalivn de trabajo, por lo que quedan a.•i en una 

posicióo poco lawniblc para ejercer algún tipo de ¡nsión sobre la empresa. 

Para medir o evaluar el desempe!!o y la productividad minera, la empresa imparte eUI11os 

de capacilacióo a sus trabajadores, de la siguiente fuona: 

a) se elabonm planes y progromas que se actualizan anualmente y se registran ante la 
Secretaria del Trabajo. Estoo planes son oemestrales y por cstcgcria; en ellos se analiza el 

proceso de trabajo. A continuación se mexan dos progmmas de capocitación.(euadros 7 y 8). 

b) una ve:z terminados los programas se anali7.an y ewluan loo resultados para fijar 

incentivos de tipo económico y esc:alafona.rio, 

e) para el pcrscmal no sindicalizado existe un sistema de cvnluación de descmpcfk>, el cun1 
se realiza dos veces nl aflo y de acuerdo a los puntos obtenidos se llega a un convenio para fijar 
los salarios. 

Para el personal sirulicaliz.ado se analiza y evalua la calidad y cantidad de trabajo, y 

medianle estos se fijan las siguientes prestaciones: 

Comedor 

Ti=& al costo eon determinado mimero de productos 

El IMSS da atención médica de segundo nivel a loo trabajadores y sus familiares 

Clinica medica del grupo, la cual da atención de primer nivel (medicina general) a 

los trabajadores y sus familias 

Sistema de transporte al personal en forma genornl 

• U-.r"ONAVIT 

• Coocesión de prestamos sin ningún intcres para ser reembolsado en un periodo de 

1Dl ar.o; aat como el establecimiento de \.Ul fondo de ahorro 

84 



C
U

A
D

R
O

 
7 

1 
i 

! ~ i ~ 1 ~ 
' ~ 

1 ~ 1 ~ 
i 

i 

1 i I" 
I~ 

1 

i 
1 

1 ~ 11 1 



C
U

A
D

R
O

 
B

 

j 
u¡ 

í 
q 

j¡ ~I ! l 
i i 

i 
! ' 

~ 
t"! 

!, 
J • 

q 
~ 

1 

li 
.. 

i ! ¡ql 
. 

~ i 
i 

¡ ! 1 
ll 

1 • i i 
1 

1 • 
r 

! l 
" -

, . 
! t 

q 
bj 

i 
E

 
! t 

1 ~ 
-. 

¡
, 

! 
! 

. ¡ 
n 

j 
~ 

¡ 

1 
! 

; 
' 

i ; 
l
.
 -

p 
n 

¡ 
\¡ 

' 
. 

! 
1 

i 
~ 

i 
~ 

g 
i 

g 
~ 

~ 
~ 

g 
8 

8 
8 

~ 
8 

8 
8 

8 
~ 

8 
,¡; 

,¡; 
• 

,¡; 
,¡; 

,¡; 
¡,; 

,¡; 

~ 
~i 

l'li¡ 
.i .·.« {; 

!í 
~·1 

~ 
-~ 

~;? 
~~ 

¡¡ ~ 
§ ~ 

~ 
~ª 

~; 
$;:; 

a; 
~; 

s;: 
';: 

';: 
i 

!!>
 

d
0

 
d 
~
 

d 
!'.? 

d !? 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

1 
9

2
 

¡
;
o

 
i 

~ § d 
1 

m
 

~~ 
i 

>
 

;: 
; :i 

g ~ 
;;: !)¡ 

I'! 
¡,¡ 

~ 
;g 

=
 

!! 
I'! 

2
~
 

1 ~ 
~ 

i 
i 

~ 
~ 

~ 
~ 

i 
1 

~
 

;; 
~ 

¡;; 
¡;; 

~ 
g 

~ 
g 

o 
g 

1 
o 

1 1 
~ 

~ 
~ 

1 
[ 

1 
~
 

~ 
'l! 

5 
§ 

~ 
§ 

~ 

1 
>

 
g 

~ 
~ 

1 
u 

~ 
m

 
1 

i 
11 

~ 
'~ 

i 
~ 

~
 

1 i 
~
 

~ !l 

~¡ ¡ 
!! 

s 
~ 

~
~
 

1 
¡; 

! 
•' 

o 

1 
~ 

~ 
-

... 
1 

\:!. 

~ 
1 

X
 

~ 
h 

p 
1 ~ 

~ 
z 

1 
1 

t" 
¡:, 

" 
~ 

~ 
¡;; 



- Pam el personal sindicalizado, nsl como pera el oo aindicalizado existe un plan de 

jubilación en ociad aV3DZl!da , para que el empleado tenga un seguro cuando llegue el 

momento de separarse de la empresa, y 

- Sistema de becas pnm los hijos de los trabajadores ns! como para ellos mismos. 

El Dcponamcnto de Seguridad tiene como finalidad mantener, vigilar y aupcrvisar el 

cumplimiento de w reglas de seguridad. Para ello se encarga de proporciooar el equipo 

necesario pora los obrero; y empleados, asl como de dar platicas una vez a In semana a los 

deparlam<ll1oo, aderuáa de formar lao cuadrillas de rescate con penional de la compa!Ua. 

Sin cmborgo, a pesar de ello se si¡¡ucn presentando accidentes de tmbejo \aunque estos 

han disminuido en los últimos sflos ). 

Lo. ~ más frecuen1es aoo: en desauollo (ciaP" de operación previa a la 

cxplotaeioo) 27.3%, debido a procedimiento inseguro del trabajador con la maquinllria; en 

acarreo (transporte del mincml) 36.4o/o, por condiciones inseguras de trabajo y en tumbe 

(extmcción del mineral) 18.2%, por uso inadecuado del equipo de seguridad. 

El total de accidentes para 1992 fue de 18 con pérdida de tiempo y de estos so lo uno fue 

fatal y se regjs1rO en la mina Bolaltitoo. 

En las gitficas siguientes se observan los accidentes distnbuidos por mina, departamento, 

categorla., arca y sw causas ( ¡tttlficas 1,2,3,4,5 y 6). 

En cuanto a la relacion trabajador empresa, los primeros no cstan muy de acuerdo en que 
no se les infomie la ley que obtienen de los minerales que extraen y demandan más mformaci6n 

de la cmpn:aa rdcrem.. a los precios de los mclalcs en los morcados na.cioool e intcmacional, 

pe.m asi demandar mayores incentivos y bonificaciones, por otra parte deoconocen la estructura 

de su empresa a nivel nacional, y la cantidad de mineral que cxtr.ten, ya que· solo se les informa 
que el lllalaial se beneficia y remite a Conhuiln en donde finalmente, se obtiene oro y plata. 
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Sin embargo, aseguran que la empresa se preocupa por su seguridad, pero cada dla les 

exigen m8s trabejo y menciouan que la compoflia les reitera que no le interesa increment.llr las 
ganancias sino mantener la fuente de trabe.jo. A pesar de ello, Jos trabajadores mineros estan 

satisfeclws de prestar sus servicioo en la cmprcss. 

Respecto a la casa habilacion, nlgunoo viven en la cadada que conforma la semmla 

agreste en doodc se ubica la mina, lo cual les causa serios trastornos de tipo respiratorio por los 
lodoo que expu!M la actividad minera y que ademA.•, contamina el medio ambiente. 

Aspecto económico. 

a) Equipo y maquinaria. 

El fun<:ionamiento de la unidad minera se caracteriza por una estructura organiz.ativa 
moderna deode el arca admini.mativa basta el área de producción, donde prewlect> la 
planeación. Independientemente del tipo de mioernl e'-plotado la maquinaria y equipo que se 

utiliza para la cxploraciOn, desarrollo., tumbe, acarreo y produc<:ión en esla mina es la siguiente: 

4 camiones de 16 toneladas 

:::. locomotoras eléctricas 
2 looomotorns de baterias 

36 canoa de 100 pies cúbicos 
1 quebradora de quijada 

3jumbos 

6 willis 
90 perforadoras 

6 bombas para agua 

b) Mantenimiento 

Para la reparación del equipo y maquinaria la mina cuenla con un depmtomeuto de 
manteoinuemo que consta de cinco secciones; mantenimiento m<Cánico de mina y superficie que 

cuenta con 10 empleados y 50 obreros; mantemmiento de equipo estacionario con dos 
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empicados y 15 obreros; mantenimicnlo eléctrico con tres empleados y 15 obreros; control de 

01anten.imiento preventivo de equipo mayor con cinco empleados y mantenimiento de planta de 

beneficio eco dos emplea.dos y 16 obreros; lo que da un total de 22 empleados y 96 obreros en 

este departamento. 

El clep4rtaruento propoo:iooa servicio al equipo enlistado a conúnuación: 

2 malacates 

3 compresores estacionarios 
2 estaciones de bombeo en el interior de la mina 
3 ventiladores 
J mAquina cantrapocera 

3 excavadoras, 2 diese! y 1 elcctro-hidmiJlica 

2 camioaes de 26 tonelada.• 
2 canri<!<>ea de servicio en el interior de la mina 
7 jumhos: 6 de newnaticos y 1 clectrcrhidraúlico 

6 biciclos de barrcnación newnAtica 

65 perforadoras 
5 mAquinas de bom:nación a di.amante 
3 locomotoras eléctricas 

20 canos mineros 

1 quebradora 
1 mnacizador (c:ompactador) 

1 tractor 
2 gr(Jas 

equipo de planta de beneficio 

2 esla<:iones de bombeo de agua fresca 

La obteocion de esta maquinaria y de sus refacciones criticas, se lleva a cabo por medio 

de concut11os a fin de obtaier los precios de ootización mas bajo, el examen del equipo y el 

prognuna de capacitación (preventivo y correctivo) por parte de la comparus que vende el 

equipo. Posteriormente los resultados 'iC someten a una evaluacion en donde se toma en cuenta 

el costo, convenieocia y producción para ast firmar el contrato por un e.do con el proveedor. 
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Esto ~e debe a que anuahncnte entran n concurso com.pru'llas nnc1oo.e..les y extranjeras para 

abastecer las rctBccioncs. por lo que no hay ningun compromiso por parte de la minA con los 

proveedores del programa para adqujrir sus productos el siguieale afio. Entre los principales 

proveedores se encuentran: Suecia, Finlandia, Japón, Estados Unidos, lng.latcrra y Canadá. 

El equipo móvil y de rc:zngndo trabaja constantemente los tres tumos, por lo que necesita 

un mayor mantenimiento ya que sufre mAs deterioro, es por eso que la mina cuenta con tres 

talleres de mantenimiento, uno ubicado en el.nivel 390, otro en el nivel 490 tquc es el principal) 
y 1m taller de superficie que su encarp del equipo cstaciooario {bombas, malacates, 

COlllpl'OS<lRS, tornos, etcetera), con un total de 29 trabajadores en loo tres tumos. 

e) Produotividad 

La productividad hombre-tumo en la mina durante 1990 fue la siguiente: en frente y 

ero.tero con pistola 0.94 metros lineales, contreporo 0.64 metros lineales, prepa.rnción del frente 

0.9 metros lineales, acarreo con locomatom eléctrica 60 tonclndas (tons.). nca.rre.o con c.amión 

260 tons. y en manteo 97 tons. 

La pro<lucuvidad por barreno de diruuanle hombre-tumo en el periodo 1983-1991 fue, en 

desam>llo (avance de la explollU:i6n) y tumbro (extracctón del mineral) la siguiente: 

1983 1984 

63 tons. en desarrollo S 1 tons. en desarrollo 

64 tons. en tumbe 64 tons. en rumbe 

1985 1986 

64 tons. en desazrollo 57 tons. en desarrollo 

90 tons. en tumbe 62 toas. en tumbe 

1987 1988 

64 tons en desarn.•!111 69 taus. en desarrollo 

61 tons en rumbe 66 taus. en nnnbu 
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1989 

1991 

."?5 tons. en desarrollo 

60 tms. en tumbe 

.76 tons. en desarrollo 

80 tons. en tumbe 

1990 

.82 tons. en desarrollo 

100 tms. en tumbe 

La producción de las minas Tones-Cedros, Peregrina, Cebada y Bolallltos que forman el 

grupo minero Guanajuato es de 5.740.744 tona. m!tricas, de estas oom:spoodon 42.5o/a, 24.5%, 

13.3%, 8.4% y 11.3% respectivamente, como se muestro en el cuadro 9. Las mejores leyes en 

mineral que se obticoon en oro (Au) y plata (Ag) son las de la ruina Peregrina y las mAs pobres 

son: en oro la mina Torres y en plata Bola!tit06. El mayor contenido recuperado en kilogmmoo 

de oro es el de la mina Peregrina con 2.696.05-1 y el mAs bajo Bolailitos con 1.203.032 y de plata 

el mAs alto es L'll la mína Torres con 565.863 kilogramos y el mas bajo Bolrulitos con 122. 141. 

La producción y productividad del grupo minero de Guanajuato se muestra en el cuadro 

10. 

5.2 Mina Valenciana 

Aspectos sociales 

Las condiciones de trabajo en In mina Valenciann difieren del anterior grupo minero ya 

que su confonnación como cooperativa, determina una organización muy singulnr, fueron una 

respuesta a los cierres de minas que se originaron desde la Depresión Sin embargo. V alcnciana 

tuv() que enfrentar wuchos problemas, pues a ~ de contar con subsidi<H y exenciones 

fiscales; 111 ~ia en el precio de los metales repercutio en sus precaria<; finaflZAS, ademas de 

heredar minas casi agotadas e instalaciones deterioradas, lo que aunndo a la competencia de los 

~de~ conson::ios, as1 como a la faltn Je crédito oportuno, !B. lleva a condic:íoues cada \'ez mAs 

d1ticiles debido~ la situacion cntica. por la que attavicsa lri actividad nnncra en esa region. 
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MINA 

TORRES 

CEDROS 

PEREGRINA 

CEBADA 

BOLAÑITOS 

--· ·--

TOTAL 

PRODUCCION DEL GRUPO MINERO GUANAJUATO 
DE 1976 A 1985 

TONELADAS 
LEYES CONTENIDOS RECUPERADOS 

METRICAS Au Ag Au \Kgs.) Ao \KQ!. l 

2436 963 1. 09 258 2310 .. 97 565 863 

1 405 396 1 . 58 253 1 931. 86 320 009 

765 303 4 .35 309 2 696. 54 196 277 

482 636 4. 65 424 1 660. 75 169 849 

650 446 2 .50 229 1 203. 32 122 141 

---
5 740 744 2. 10 274 9 803 - 44 1 374 134 

FUENTE• AMERICAN INSTITUTE OF MINING METALURGICAL ANO PETROLEUM ENGINEERS. MINAS MEXICANAS. 

T. l. 1986. SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOOISTS. 

CUADRO 9. 
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PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL GRUPO MINERO GUANA.JJATO. 

PflODUCCION PRODUCTIVIDAD (Ton/h/tl PRODUCTIVIDAD 
MINA PERSONAL TOTAL EN CUELES OCUPADO ( Ton/Dfal EXTRACCION TUMBE 

"'' h /l. 

TORRES - CEDROS 1 98 1 340 5.94 94.05 0.62 

PEREGRINA 142 400 2.38 21.41 0.83 

CEBADA 98 240 1. 76 1 S.54 0.63 

BOLAÑITOS 1 1 5 300 2.94 29.51 0.64 

ASREVIATURAS• N.O. NO DISPONIBLE 
TOll/h/t TONElADAS·~IOll8RE·TURNO 
m/ h/t METROS LINEAi.ES ·HOMBRE· TURNO 

FUENTE• AMERICAN INSTITUTE or MININ9 METAlllRGICAl ANO PETROl.EUll !NGINEERS. llll!lS llE!CICAl!M. 
T. l. 1986 SOCIETV OF ECONOMIC GEOLOGISTS. 

CUADRO 10. 

TURNOS 

3 

3 

N.O. 

N.O. 



a) Personal ocupado por tumos 

La cooperativa Santa Fe de Guanajuato agrupa 850 trabajadores, los cuales laboran en las 

minas Cata, Rayas, San Vicente , Sirio y Valeucia.na.. En ~sta Ultima es donde se centra el 

analisis socioeconómico, con el fin de determ.inllr los coo:t:rastes que se presentan en la actividad 

núnera nacional. 

La mina Valenciana cuenta con 117 trabajadores, los cuales se distribuyen en tres tumos 

que son los siguientes: 

HORA 

07:00al5:00 

14:30 a2! :30 

21 :30a06:30 

TURNO 

primero 

segundo 

tercero 

Los trabajadores mineros provienen de In ciudad de Guanajuato, Durango y Zacatccas, 

este hecho es significativo ya que la ru.ayoria de ellos son trabajadores despedidos de otros 

centros mineros y migran hacia e31a ZODB con el fin de ser contratados por In cooperativa. 

b) Categor1••· 

La dhüi6n del trabajo dentro de la mina agrupa l l categorias, sin embargo, lDs categorias 

de ayudantes, cajoneros y veladores no se registran en las otras dos mina.9, ya que se engloban 

estos en los departamentos de seguridad y mantcnimicnto.(cuadro l l). 

Lo~ trnbniadores son distribuidos a juicio de lo5 jefes respectivos en los trabajos 

correspondientes, a cslos les son asignados el numero :.uticieme <le ayudantes para realizar ln 

producción que se les fija. En lo que se refiere al eqwpo de trabajo de los mineros la siruacion 

no es wejor que en lns nnteriore ... tuina.:i, ya que la oooperativn uo les propon:iona el equipo 

indispensable para la realizacion de su trabajo pues no cuentan con suficientes recursos por lo 
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TABULADOR POR CATl::GORIAS EN LA MINA VALENCIANA. 

CLAVE: CATEGORIAS. EXISTE. 

1000. PRACTICANTE 1,2 y 3 AFlos. NO. 

1003. OBRERO GRAL. SUPERVISOR. NO. 
1005. OBRERO GRAL. DE MINA. NO. 

1004. OBRERO GRAL. SERV. MINA. NO. 
100f>. OBRERO SERV. DE MINA. NO. 
1007. MALACATE RO. SI. 
1008. MECANICO SOLDADOR. SI. 
1009. OP. PLANTA DE BENEFICIO. NO. 
1010. CALESERO. SI. 
1011. ALBAÑIL. SI. 

1012. CARPINTERO. SI. 
1013. ELECl"RICISTA. NO. 

1014. OP. DE EQU 1 PO PESADO. NO. 
1015. MINERO. NO. 
101 f>. EXPLORADOR. NO. 
1017. PEONES. SI. 
1018. AFILADOR. NO. 
1019. REPARADOR. DE MAQUINA PERF. NO. 
1020. JALE RO. NO. 
1021. MAN.TERO. NO. 
1022. MECANICO TORNERO. SI. 
1023. RIELE.RO. NO. 
1024. ADEMADOR. SI. 
1025. FORJADOR. NO. 
1021>. AYUDANTES. SI. 
1027. CAJONEROS. SI. 
1028. VELADORES. SI. 

FUENTE: MINA LA VALENCIANA. OFICINA DE PERSONAL 1988. 

CUADRO 11. 



que utilizan ciuicos deteriomdoe, nlp83 poco adeclllldas pom In n:nlización del trabajo y zapatos 

desgastadoo (muy pvcos utiliun guantes). 

El pcnonal no puede trabojor .., una catcgona inferior eu 1n que esta especializado; en 

caso couuario los obrero. pueden ascender de categorta de acuerdo a la experiencia y habilidad 

que van adquiriendo. 

c) Salarios por categoria>. 

En CSl4 mina el sueldo semanal promedio de un trabajador es de S 160 000, siendo el 

ma.lacaU:ro el que pcn:ibe el mayor salario. A continuación se muestra el tabulador de salarios 
poccatq¡oda (cuadro 12). 

No se pudieron obtener las diferencias salariales en el presente a.1io ya que la. mina no 

cuenta con esta inlixmación. 

d) Capacitación. 

En cuanto a los cunios de capacitación que reciben los mineros solo se dan cuando son 

necesarios y estos se imparten en ooas unidades como ~Iellado, Cata e incluso Torres. 

Estos curaoo de capocilllción son tomAdos en cu...ta para promover al minero a una 
catcgoria superior, por lo cual. resulta zer muy .. lectiva. A<lemAs de las promoci001'S por 

capacitación se ascienden a lo.< trabajadoo:s por cubrir vacantes dentro de In mina. 

e) PrestaCÍOOe$. 

Las pn::stacioncs que proporciooa 1a cooperativa son mJ.nirnas ya que cuentan coa escasos 
subsidios por parte del gobierno cstaul. 

Lo más relevante es la Ley de Compensación de Emergencia la cual eleva tos salarios 

bajos en mayor proporción que los salarios altos: proporciona al tmbaiador sin intcmipc.:iou 15 
dias habiles de vacaciones con goce do sueldo; cuentan con ocho horas al l!lló de pennisos. 
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TABULADOR DE SALARIOS POR CATEGORIAS. 

CATEGORIA:. SALARIO. 1988. 

ADEMADORES. $ 10,639. 00 

ALBAÑILES. $ 11,401.00 

AYUDANTES. $ 11,531.00 

CAJONEROS. $ 11,034. 00 
;:; CALESEROS. $ 10, 762.00 w 

CARPINTERO. $ 12, 234 .00 

MALACATERO. $ 17, 355.00 

MECANICO. $ 12, 273.00 

PEONES. $ 12,387.00 

SOLDADORES. $ 11,130.00 

VELADORES. $ 11, [, 73. 00 

FUENTE: MINA LA VALENCIANA. OFICINA DE PERSONAL.1988. 

CUADRO 12. 



adcmAs de dos dias; pueden faltar una vez a la aemana sin perder su dcrecbo • vacaciones las 

personas que reúnan los siguientes requisitos: los que trabojan en domingo, los que se obligan a 
continuar trabn_1ando el t:um<' del compallero que debia relevarlo, no haber cambiado de mina o 

deportam<:nlo dumute el allo, la cooporativa se oomprom<te a que cuando hayn que disminuir 

personal, se bara oon trabajadores de mennr antigtledad dAndolcs dos semanas de sueldo !nt..-gro, 

llevando cote control el capataz. 

1) Accidentes. 

La Valenciana no cucnla con es!J!dlsticas de at:cidentes sufridos por los tmbajadores, sin 

embargo, cuenla con aervú:io de primeros auxilios para sus trabajadores en caso necesario. 

Hay iodemnizaciooes pcr accidentes de trabajo, por enfermedades profesionales y por 
derecho de anúgOedad y además cuenlan con un seguro de vida. 

En V aleneiana se puede apreciar el deterioro de sus instaladoncs de superficie; sus 

oficinas están daJladas; el mnlacate del tiro con techumbre se encuentra en mal estado; lo• patios 

de desecho estan descuidadoo y el equipo de tnibnjo es rudimentario. Por lo tanto en esta otina el 

laborio principal se hace por el tiro; ah! se encuentran el acceso de los trabajadores y el manejo 

del mineral, es decir, por donde meten y S!lcan los minerales el minero sube y baja a los 

diferentes niveles; esto ha traido CO!llO consecuencia que se estipulen horas de entrada y salida 

cu la mina, pcrquo enterionnente se regjstmban muchos accidentes por la calda de 1DJ1teriales 

que sublan por el malacate; el equipo de seguridad rupuestamerue es muy ri¡¡urooio, p<ro yn 

dcnlro de la mina los obreos trabajan sin guantes y en ocasiones no traen luz prua tmbajar y 
96lo lo hacen con la poca luz que el compo1lero tiene. Esto se debe a la falta de recurso•, ya que 

sólo reciben subsidio por porte del Estado siempre y cuando la actividad sea mrtable. 

I>.:bido a las deficientes condiciones de trabajo que se dan en la mina la principal afección 

que presentan los mi.nef03 son de las vt.as respiratorias, ya que los g~e,; afectan en mn.yor 

proporcion a estos trabajadoreo por la fulla de ventilación dentro de la mina. Los denominados 

"tuzos" traoojan a 520 metros de profimdidad y soa los mas afectados por los gases; la mayona 

de ellos presentan cons!.'lnlemente tos y un aspecto cansado por lo que se puede deducir que su 
antig1Jedad está sujeta en gmn medida a su salud. 
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Otro problema que agrava su situación laboral es el precio de la plata, el cual sigue 

desceodicndo y si a esto se le abe.de el costo de los insumos que se requieren paro producir~ el 
.-iorama se toma diflcil; por olm poute no tienen nfu8'll> tipo de subsidio que los ayude a salir 

de esta situación 

Esto se refleja en la man:ha minera realizada en el mes de julio de 1992 en Guanajuato en 

la cual exiglan su pago salarial: 

Tomado de: ffi Universal. Martes 28 de Julio de 1992. Sec<:ión Estados. 

Af'Jo LXXVI.Tomo CCCII .!-!Umero 27 343. 

"Guanajuato, Gto, 27 Julio. En demanda de auxilio gubernamental urgente por la diftcil 

situación económica que presentan, luego de que la anterior semana se quedaron sin percibir 

aalario cientoo de mineros de la Soci..dad Cooperativa Santa Fe de Guanajualo, efectuaron 

hay una marclia y un plant6n. 

Encabezados por el gerente geueml de la organización Meave Torrescano, uno 500 mineros 

de los 850 que integran la plantilla, iniciaron la marcha deade sus instalaciones en el mineral 

Cala . 

•.• mujeres e hijos de los uüo;,rua da la ccc¡=tth" ¡;=adonl de la mayor producción de oro 

y plata se sumaron a la lIUIICba. M.eave dijo que el objetivo de la marcha era plan!earle al 
gobernador el problema y pedir a Carloa MOOina Plascencia un apoyo inmediato, para Jl"gar 

los 235 millones de pesos de la nómina de la 80lll8Dll pasada; 450 millones de pesos para 

cubrir ei adeudo de la energia, pendiente oon la CFE y 1.200 millooes de pesos para gastos 

re faccionarios . 

... sumamente preocuplldo, Meave dijo que hoy tendrla que establecer conversaciones con la 
CFE para que no corten el fluldo a las imtalaciones, agregando que en la solucion de este 

asunto el gobierno se ofreció a intervenir. 
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El gerente general reitero que han sido victimas de terrorismo y de acosos constanteS del 

L"1SS, pese n que snbt."D. que nUt.~ cooperativa atraviesa por unn situación muy cntica e 
msostenible por los bajos precios de la plata en el mercado internacional. 

A lo largo de la man:ha hubo gerue del pueblo que se sumó al contingente debido a que la 

cooperativa es Wl8 de las instituciones mas representativas y de mayor e.na.igo en esta capital 
y hasta no hace mucho, uno de loo prinicpáles soportes cconf>mic:oo llDIC3 del turismo, ya que 
da empleo a 850 obreros de los que dependen 5 000 pcr.¡ooas y un nllm<ro igual por empleos 

cli=tos , caras muy tristes las de los ooopcrativistns, muchos de los cuales comeruaron ~ 

en sus casas no hablan comido desde hoce tres dlas. En coodiciooes nonnales un tnibajedoc 

de esta organiución percibe alrededor de S 160.000 semsmles en una de las ciudades más 

cercanaa al Estado, donde tienen que cubrir el abnstccimiemo de alimentos en ciudades 

vecinas, como León e Irapuato . 

.•. Mcaw manifestó que no fuoroo recibidos por el gobemador del Estado, Carlos Medina 
Plasoencia , sino por el titular de d=urollo c:<.:onómico Manuel Mcndoza Márqucz, "quien al 
mostrarse fiio nnte el problema abrigó la posibilidad de que al insta1arsé la Ocnernl ~fotors 

en Silao podrtan emplearse algUllOS de nuestros socios. que alivio !" comentó irónic.a.mente. 

El encargado de la gerencia gencra.1. portando casco y de rostro cansado por una serie de 
aconlecimientoo , puntualizó que MArquez les indicó que si la cooperativn no podJa con el 

problema que e<:mll1l. 

Rodeado por loo tmbajadores, Mcavc dijo estar confiado en que se conseguirá dinero para 

adelanlar a los agremiados; expresó que loo activos de la institución ascienden a unos 

$10 000 millones de que bien podrian servir para conseguir financiamientos. 

El homb!e que supervisa la producción de 12 000 tons., diarias de materias primas de las que 
se extraen 100 gramos de oro por la misma cantidad, dijo que serta hasta manal1a cuando el 

gobierno de una propuesta al problema ... 
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Análisis &ooómico. 

En cuanto a ln maquinaria. todavi.a cuentan con la antigüa; ut.i.laan muchas tonelada:; de 
madera para colocar adcmea y para pra>dei' fasaJu, por lo que no hay maquiiwia moderna 
debido a la falta de capital. lo cual oo permitió 1"elllplazarla y mucho menos obtener equipo 

pesado moderno. 

El mineral es ll1::vado a 1a planta de bt.-neficio de la c.._""Opcratica, ahi procesnn el material y 
lo venden al Banco de México. 

Actualmente la cooperativa atraW..S por su peor crisis desde que fue reabierta baoe 25 

a1!os; se eocuemra cla!ificada como pequelia min<rla, ya que utilizan métodos do explotación 

inadecuados por la lillta de recursoo y 4'eSaia t«:nica. 

Además anustran una serie de deudas por falta de liquidéz y el gobierno no eslA dispuesto 

a dar un preatamo a la cooperativa para que reinicie su producción de plata y oro, por lo que se 

encucn1n1 paralizada desde el wc .. de julio de 1992 por la falta de recursos poro la adquisicion 

de barrenos y explosivos; asimismo, la empresa carece de recursos para pagar a los 
cooperntivi;tas trabajadores, a la proveeduria, al JMSS y a la CFE. 

La Unica ayuda que ofrece el gobernador Plascencia es la de intervenir en la venta de 

'°""""' o olgunas propiedades de la empresa Jlllf8 conseguir dinero y asl solveotar sua 

necesidades m.13 apremiaD!es. 

Sin emborgo, la postura del gobernador para negar el prestamo a la cooperativa trajo como 

coruecuencin el corte de energin eléctrica ten septiembre) en la:! minas el Sirio, Tepeyac y Catn, 
ya que adeudan$ l. 050 millones de a la CFE: 

La suspension de las actividades tras el anuncio de conc de cnergta eléctrica, deaaleuto a 
los mineros eu su lucha por continuar reactivando a este ~tur Asl las minas San Vicente, San 
.>.ndrés, Rayas y Valenciana aun se encuentran en opemcion. 
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El principal problClllll al que se enfrentan los QllilerOS es el de Ja.s inundaciones ya que al 

no uabajar las bombas, el agua sube de nivel y se estanca. 

Debido a este problema no •e pudieron obtener los datos de producción y productividad de 
la Valenciana ya que lo• organismos encargados de ""'8ber infonnneion tampoco ú= acceso 

a los datos. Por otra patte el lnsituto Nacional de EsWl!stica, GeograJla e Informática (INEGI) y 
la Secn:!aria de Minas e Industria Paracstatal (SEM!Pl bon dado a conocer algunos de los datos 

sobre la actividad minera, sin embargo, las a¡m:ciai"°""" de lNEOI no concuerdan con las de 
SEMIP: 

S.3 Mina El Cubo. 

Aspectos sociales. 

En In mina el Cubo laboran un total de 250 personas, las cuales estAn integmda. al 

sindicato por lo que no hay puestos de confUIDZll. 

En cuanto a su organización la~ ln mina cuenta con tres tumos que son los siguientes: 

HORA 

07:00 

14:00 

22:00 

14:00 

22:00 

a 06:00 

TURNO 

primero con 95 empleados 

segundo con 85 empleados 

tercero con 70 empleados 

El petSODA! se cacnenrra distribuido ca 12 eategortas de las 28 que existen en esa región. 

como puede observnrse en el cuadro 13. 

La calificación protCsioaal (significa couocimicnt0, destreza y dominio adquirido por la 
experiencia profosional y laboral, de una determinada tecmca o proce.>os que implican el manejo 

, 08 



CLAVE. 

1000. 
1003. 
1005. 
1004. 
1006. 
1007. 
1008. 
1009. 
1010. 
1011. 
1012. 
1013. 
1014. 
1015. 
1016. 
1017. 
1018. 
1019. 
1020. 
1021. 
1022. 
1023. 
1024. 
1025. 
102ó. 
1027. 
1028. 

EL CUBO S.A DE C.V 

TABULADOR DE CATEGORIAS. 

CATEGORIAS. 

PRACTICANTE 1,2Y 3 Af~os. 
OBRERO GRAL. SUPERVISOR. 
OBRE RO GRAL DE MINA. 
OBRERO GRAL. 5ERV. MINA. 
OBRE RO SE RV. MI NA. 
MALACATERO. 
MECANICO SOLDADOR. 
OPERADOR PLANTA DE BENEF. 
CALESERO. 
ALBAÑIL. 
CARPINTERO. 
ELECTRICISTA. 
OP. EQUIPO PESADO. 
MINERO. 
EXPLORADOR. 
PEON. 
AFILADOR 
REP. DE MAQ. PERFOR. 
JALE RO. 
MANTERO. 
MEC. TORNERO. 
RIELERO. 
ADEMADOR. 
FOli'JADOR. 
AYUDANTES. 
CAJONEROS. 
VELADORES. 

FUENTE: COMISION DE FOMENTO MINERO. 
ESTADISTICAS SOCIALES. 
DE EL CUBO S.A DE C.V. 1990. 

CUADRO 13. 

EXISTE. 

NO. 
NO. 
SI. 
NO. 
NO. 
NO. 
SI. 
NO. 
NO. 
NO. 
51. 
SI. 
51. 
51. 
51. 
SI. 
NO. 
51. 
SI. 
NO. 
51. 
NO. 
NO. 
NO. 
SI. 
NO. 
NO. 



de bcmunientas y maquinas lletlCillas), ""coocreta en llDl1 variada gama de ofktoo, cada uno de 

los cuales se asocia (en alguno. cuoo) con la cmrera profesional dfatintiva, al tennino de la 

cual puede decirse que un trabajado< domina ese oficio; .. 1 las categorías desaibcn el tipo y 

nivel de trabajo de quién las reafua dando como resuhado que la calificación y la cale¡!ona este 

en relación directn con la antigllcdad. 

a) Salarios por categorfa. 

En el cuadro se muestm el tabulador de salarios durante el periodo 1980-1990 en el cual 

puede observane el numenlo <le los salsrios durante ese periodo. el cual fue del 5.0o/o y pom 
1990 del 7 .0% lo cual indica un breve ascenso en los salarios. ( cuadro 14) 

b) Diferencias Salariales. 

Al igual que en las anlcrioces minas la jerarquización labcral no conesponde ·a1 nivel de 

salarios ya que las condiciones de trabajo tienen mayor riesgo para el obrero general de mina el 
cual ~enta el ~el sa.lnrial ruAs bo.jo, mientras que In categorta de mecánico tornero conlleva 
un menor riesgo en el trabajo y sin embargo se encuentra ubicado en los salarios mAs altos, lo 
cual demuestra que lo.'1 salarios no corres¡xmden n ln peligrosidad de los oficios. 

El ausentisn10 es tma fonna., por pane de los obreros, de manifestar su inconformidad 
hscia esta situacion; ademas de ser la expresión de la capecidsd negociadora del traoojndor enn 

la empresa, lo que provoca una gnm inestabilidad laboral dentro de esta actividad.(cuadro 15) 

e) Condic1oues de trabajo. 

En las condiciones de trabajo de esta mina se presenta una dualidad, por una parte se 

utiliza la maquinsris para el proceoo de cxtnu:ci6n del mineral y por otra se siguen utilizando las 

tecnica.s rudimenrarias del trabajo manual, lo que implica una mayor incidencia de accidcull:s y 
enferinedades profesionales, lo cual se e:>..-pres& en un mayor desgaste fisico del obrero .Los 
complejos problemas de seguridad caracterlsticos de la minerto subtemlnea (vontiloción, 

explosiones de gas. inundacio11C8y cu~'élcra) bnn !ido los principales Ob:itó.culo:. a lo:. que los 

tmba.jod0f'e$ mineros se han enfrentado durante varios imos en esta ntina. 
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AUMENTOS SALARIALES EN EL PERIODO 1988 A 1990. 

MINA EL CUBO. 

CATEGORIAS. DIFERENCIAS SALARIALES. 
1988-1989. 1989-1990. 

1005. 5.6% 9. 8"/o 
1008. 3.3% 12.0°lo 
1014. 5.1% 5_ge/. 
1013. 2.6% 5.0°lo 
1015. 1. 6% 3.2º/. 
1016. 1.3"/o 4. 5°/. 
1017. 4. 6"/o 4 .1"/o - 1019. 3.0% 5. 2'/. :: 
1022. 2.8% 10.9°/o 
102 6. 4 .O°lo 5.7'/. 
1020. 9.3% 3. 7°/o 
1012. 11.8% 5. 7'/o 

TOTAL: 55.0°lo 76.7°/o 

'lo EN AUMENTO: 5.0'lo 7. 0·1. 

ELABORO: MA. DELIA GUERRERO H. 
y 

MA. DEL CARMEN VAZQUEZ M. 

CUADRO 14. 



DIFERENCIAS SALARIALES. 

CATEGORIA. SALARIOS DIFERENCIA DE VARIACION 

1989. 1990. SALARIO DE 2 AlilOS. PORCENTUAL 
$ SALARIAL. 

1005. 16950: 17746-:- 1, 746.00 4.6 "lo 
1008. 16350. 20650. 2,500 .00 13.6°/o 
1014. 17720. 18500. 1,280.00 4.4% 
1013. 19000. 20000. 1,000.00 S. 2% 
1015. 19200. 19B45. 645.00 3.3º/. 

"' 
1016. 19000. 19895. 695.00 4.7"/. 
1017. 17950. 16713. 763. 00 4.2°/o 
1019. 29750.~ 21894. 1, 14G.00 -26.4% 
1022. 29390. 22891~ 2, 501.00 -22 .1"/. 
1026. 18437. 19560. 1, 123.00 6. 0% 
1020. 17890. 1S579. 689.00 3.8°/. 
1012. 17990. 19097. 1, 107.00 6.1"!. 

ELABORO: MA. DELIA GUERRERO H. Y MA DEL CARMEN VAZQUEZ M. 

NOTA: .r SALARIOS MAS BAJOS. 
1- SALARIOS MAS ALTOS. 

CUADRO 15. 



d) Seguridad. 

A diferencia de las otras minas, la com:paflia el Cubo cuenta C011 algunos lineamientos 

prácticos para la seguridad, ya que uo tieoeo mucho pcr.1ooal dedicado a esto. El manual de 

~uridad e higiene en la colllpllftla minera marca las disposiciones que oe adoptan pora la 

seguridad de los trabajadores asi como ru higiene, y son los siguientes: 

- los capitanes y cabos soo los encargados de vigilar la entrada correcta a la mina, 

- todos los despeñectoe eo maqumaria, aparatos y equipo en general serán reportad"' al 
jefe o superin1eodente, 

- todas las condiciones pcli@rooas se avi.'18D al jete de tumo para que adopte las medidas 

ncce38rias, 

- al colocar las escaleras se debe tomar en cuenta que no resvale o de welta- ya que ~stas 

son de cable y ma.dern-, 

- cuando se cucuentren labores con exceso de gas, agua o piedras flojas se dat1l aviso .ª la 
Comisión de Seguridad pera que delermine lo que debe bacene, 

- siempre se mantiene la ventilacion suficiente, ya sea natural o artificialmente, para 
con.servar la salud de los obreros. 

Aspectos Económicos. 

La compallla minera el Cubo U- una relación de maquinaria agrupada en dos lapsos de 
tiempo a fin de observar el progreso que ha tenido a IIavt\s de 28 allos. 

[,<\S proveedores de la maquinaria son de origen japonés y estadounidense, los que 

también !ie ~ometen n competencia junto con otra.5 •.:ompailias. 
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Por lo que respecta a mantenimiento, to. mina tiene un r.a.Ucr en superticie el cual no cuenlR 

con todas las ref.aci:!iun~ uecesa.rias para el arreglo de la ttIBquinaria lo que provocu en ocasicnes 
que :;olicnen a otros nunas las refacciones necesarias < priocipalmeme las obtienen de In mina 
Torres). 

:-<o fue posible obtener la pmdur.tividad homlm>-tumo y por barreuación debido a 

problemas en la organización de la empresa, ya que no cuentan con un departamento de 
Recursos Humanos que proporcione estos datos. 

5.4 Situación del Mercado . 

.5.4. l Situación del mercado a nivel nacional. 

La. mincr1a mexicana enfrenta WlB. de las peores crisis en sus. 500 aflos de operación, 
castigada por los caprichosos vaivenes del -00 mundial en función de la ofurta y la 
demimda, priDcipalm.me en los mincra1cs oo ferrosos como oro y plata, lo que la ha colocado 

AJlle la encrucijada de reeatructumrse o morir, con la introducción de tccnologui y ajustes de 

gasto y penonal, pru:a elevar la productividad y la competitividad. 

El alza oonstante en los costos de producción. depresión cle los precios intemacionale81 

obsolesa:ocia del régimen fiscal y el control es!Atal sobre las """"""'· hM encajonado a la 
mineda mexicana en la criaia máa seria desde su moxicanización toW. (1971 )lo cual se refleja en 

el cierre de las empreoas por presunta quiebra o por el agotamiento de loa yacimientoa y esto ha 
dejado sin empleo a mils de 10 000 mineros en sólo 18 meses. 

Como •e observa, la mineria ha estado ligada a la e<:OrlOlllla de los paise> industrializados 

y de ahJ su vulnerabilidad a las coti7..:u:iones internacionales. Debo entenderse por cotizaciones, 
el pn:cio promedio ponderado contenido por el mineral en sus operaciones de venta en las bolsas 
de metales de Londres y Nueva York centros conocidos interoacionalmente para este tipo de 

tmn:>accionesJSl 

LM tc:Sldenclas seguidas por el volumen y el valor de las. exportaciones mineras se ven 
infü1t.'11Ciadas por una serie de factores internos y ext<mos, entre ellos loa mas imponantcs son: 
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Faclorc~ uncmos: 

.. nuevas inversiones en la actividad minera, 
- cambio estructural de la producción, 

- in<enlivops en las exportnciooes miDero-meta!Urgicas, 

- polltica de fomento a las exportnciooes mineras, 

.. descubrimiento de nuevos yacimientos, 
- cootrol de impuestos a la exportación, 

- fulla de promoción de ruercadoo, 
- polltica de conservación de los recursos no n:novables. 

Factores externos . 

.. coti7.aciooes minerales, 

.. auge o disminución de 1n actividad minera de los paises altamente industri4liu.dos, 
~ aplicación de nuevas técnicas qlll! cle\.-cn los rendimientos. 

La minerta mexicana, basta diciembre del afio pasado parocla ser una industria que volvió 

a nacer con una mexicnnización y especialmente desde 1966, cuando se empezaron a aplicar 
reducciooes a los altos impuestos obsoletos que ahogan su desarrollo. 

De 1966 a la fecha. la minerta mexicana invirtió más de seis mil millooes de dólares; 

quiniup1icó el valor de ru produc<:ión y de sus exportaciones en valores con.'1antcs alcanzando 

20% de las vcn1as fon\neas no petroleras del pals y cuadruplicó el empleo al llegar n 230 000 

personas ocupadas directamente en el sector. 

A diferencia de otros paises, México compite en los men:ados internacionales en 

condiciones adversas, porque no hay una infraestructura de ferrocarriles, caminos y servicios 
portuari~ a nivel nacional; ta tna~or pane de insumos se exportan, lo que ha.ce mas corupleja la 
opero e ion. 
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Por ejemplo, cuando el gobierno decide la indll.'ltrializaci6n de una zona o es!JUL> destina 

n.-<:u:rsos para tal actividad: obsequia los terrenos~ in.lroduce servicms itnportantes como a.gua. 

lw y ca.mtems; en el ca.io de la mineria e!'lto se hace con recursos propio'). 

La inversión minera desencadena lo cren.ci6n de nuevos cenuos ya sean ciudades o 
pueblos, por otra parte, cuando estA en explotación el yncimiento reqciere también de otros 

ser.idos como escuelas, tiendas, ctcCtcra y regularmenle no se valora la aportación al desarrollo 
del pals. 

Méicico es un productor tradicional de plata, pero en estos momentos los preci08 estan 

sevemmoole contraldoo en el mercado mundial, por ello han tenido que paralizar muchas minas. 

El panorama de la minena es desalenlallor, pues en México las empre.as ligadao n In 

producción de plata enJrentan cndeudrunientoo; altoo costos de producción y un mercndo 

deprimido, lo que ha orillado a muchas minas a cerrnr de mnncm temporal o definitiva. 

La revi..iOn de la legi..lacion miDera es el primer poso para adecuar las condiciones de la 

miner!a frente al mercado inlemacional y asl poder eofrentar la cri•is económica por la que 

atraviesa. 

Se trata de que en el sector minero bayn mA3 espacios para la invcrsiou e>ctmnjera la que 

aportara !ecnOlc¡;!Jl ~ punta e inyectara fwaru:irunielllo ft=o a los proyectos en esta rama. El 

punto central de este estudio, radica en apuntalar la perticipnción de la inv"'1ii6n c:ctnmjera en el 

sector minero, a fin de que las empresas tengan capacidad de respue>ta productiva y de 

eficieru:ia tecnol6¡;icn en el mercado intemacfonnl. 

La mayor apertura a la inversión exlranjera en la rnma de la minerta, implica el 

mejoramiento tecnoló!!Íco de los procesos de producción y a su vez, capacitación y desancllo de 

la mano de obra we:<lcaoa. 

Los cambios estlul en marcha y las empresas que sobreviven han ajustado sus gastos""' la 

introducciou de uua tecnologia n.uis avanzada; las plantillas de personal >< han recortado eu la 
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mayorta de lru. minas y coa los sindicatos se suscribieron convenios con el fin de ajustarse a los 
cambios socioecouomico~ que la actividad requiere. 

Las cifras que se registrnn a nivel naciooal en cuanto a la producción de oro y plata por 
euúdad federaúw para 1990 fueron los siguientes: l ver cundro 16 y gnificas 7 y 8 ) 

5. 4.~ Siru.ción del mercado en Guanajuato. 

Guanajuato fue en el pasado uoo de los mAs importantes ocntros mineros del pala. sin 

embargo, desde luu:e varias decadas dicha acúvidad •e cncuentm en II!lll •ituación de 

estancamiento, a ello han contribuido entre otros fuclores el paulatino agotamiento de sus 

yacimientos, la baja de los precios intemadooa.les de los metales, el encarecimieoto y la fislla de 

insumos, asl como la falta de vtas de acce.o. 

En el man:o nacioual, Guanajuato ocupa una situnción de privilegio respecto a los demAs 

estados mexicanos y asl, tiene el primtt lugar nacional como productor de oro y el quinto sitio en 
el de plata, metales de los que apona 36% y 15% del total del pals. 

En esta ultinm decada los altibajós en la producción de oro y plata han sido significativos 

y se observa que mientras en 1981 se dieron 1 280 kilos de oro y 171 213 kilos de plata del 

suelo guanajuatcnse; si se compara con el Ultimo allo (1991) la producción del aurco metal fue 
de 2 994 l::ilos más respecto del allo anlerioc. 

Sin embargo, una serie de facWces afectan el desarrollo de la actividad a los que se suma 

el desconocimiento de la polellcialidad minera del estado por la escasez de actividades de 
explotación que penni!An su cuantifu:ación y con ello la posibilidad de instrwneruar 

m<canismos para lograr el mejor aprovechamiculo de estos ncursos. 
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AVANCE DE INFORMACION ECONOMICA. 
PRODUCCION DE ORO Y PLATA POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

ENTIDAD 
ORO. P L A TA. 

FEDERATIVA. CANTIDAD PARTICI PA!;ION VARIACION CANTIDAD PARTICIPACION VARIACION 
(KGSI PORCENfÚAL. ANUAL. (KGSl. PORCENTUAL. ANUAL. 

ENERO. 1989. 

TOTAL. 729. 7 100.0 20 2420 100.0 

CHIHUAHUA. 4 2.0 5.9 ~196 13.9 
DURANGO. 130. 7 17.9 21525 10.6 
GUANAJ UATO. 227.9 31.2 12685 6.3 
HIDALúO. 29.4 4.0 11710 5.8 
ZACATECAS. 59. 4 B.1 72361 35.7 
OTROS-11. 240. 3 3 2.9 55953 27.6 

E NE R0.1990._PI. 

TOTAL. 715.0 100.0 -2.0 200126 1 o o.o -1.1 

CHIHUAHUA. 48.6 6.0 15. 7 28746 14.4 2.0 
DURANGD 13 6. o 19.0 4.1 24564 12.3 14.1 
GUANAJUATO. 241. 5 33.B 6.0 12264 6.1 -3.3 
HIDALGO. 33. 6 4.7 14.3 11509 5.8 -1.0 
ZACATECAS 40.3 5. 6 -32.2 69386 34. 7 -4.1 
OTROS_1/. 21'.j. o 30.1 -10.5 53577 26. a -4.2 

PI-CIFRAS PRELIMINARES A PARTIR DE LA FECHA EN GUE SE INDICAN. 
:::1 /-EN LA PRODUCCION DE ORO EL RUBRO DE OTROS INCLUYE LOS ESTADOS DE: BAJA CALIFORNIA SUR, 

COA HU 1 LA, GUERRERO, JAU sé o, MEXICO,MICHOACAN,MOAE LOS,NAYAAIT,OAXACA, PUEBLA, SAN LUIS 
POTOSI, 51NALOA,50NORA. 

¡~u'A~tt~IDEUN\Cd~Ny D~u~LRAETf,:~ci RUBRO DE OTROS INCLUYE LOS MISMOS ESTADOS, ADEMAS DE i 
~: LAS CIFRAS PRESENTADAS SE REFIEREN SOLO A LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCION Y BENEFICIO. 
E.!!.§.!:!!g: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, úEOúRAFIA E INFORMATICA:ESTADISTICA DE LA INDUSTRIA 

MINE ROMETALURGICA. 
CUADRO 16. 
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1 1 

PRODUCCION DE ORO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

[ENERODE1990] 

OTROS 
30% ZACATECAS --- 6% 

CHIHUAHUA 
7% 

5% 19% 
HIDALGO qua~ DURANGO 

GUANAJUATO 
.33% 

@AAFICA7J 
FUn."fE: INEGI 
AVANCE DE INFORMACIOS ECONOMICA 
IND. ~llNEROMETALURGICA. ABRIL 90. 



PRODUCCION DE PLATA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
1 ENERO DE 1990 1 

ZACATECAS 

OTROS 
27% 

¡-<}ru.FICA 81 

DURANGO 

GUANAJUATO 

14% 

l'UENTE: INEGI 
AY ANCE DE INFORMACION ECONOMICA 
IND. MINERO~IETALURGICA. ABRIL 90. 



CONCLL"SlO~"ES 

De acuerdo a ln invcstigaci6n realizada a lo largo de este trabajo, se obt:u\ ierun las 

siguientes cooclusiooes: 

L Dcmro del desarrollo histórico de ln minen.a eo ~texico se puede observar lo siguiente: 

a) El desariollo de la mineria durante el •iglo XIX se cnliende como el motor priocipol de 

la ccoacmla que estab6 en numos del capital extmajcro, la cual dotó de inliaeatructura a las 

principales zocas mineras del pais. 

b) Durante el Porfuiato se filV<><CCe la invtr.úón extnmjera coo el fin de extender el 

deomollo económico hacia las priru:ipales zonas mineras del pols, apoyándose en la 

construccion de vias férreas para promover nuevas regione::. economicas. 

e) Durante la década de los allos veinte el Estado mexicano se propuso aplicar una polltica 

minera. mciooal acorde con los principios de la c003titucion de 1917. Con e.-tc fin se dhdL'"""1 

diverus medidas fiscales, pero pese a estos esfuerzos la actividad minera mostró estrecha 

dependencia hacia el exterior. 

dj El periodo comprendido entro 1930 y 1959 C<XlS!ituyó una etapa de transición ante la 

crisis del modelo liberal de desnrrollo minero y el inicio Je la mexica.niz.ación minera. 

121 



e) Dumnle este periodo el proyecto nacional se expresó en una reforma fiscal orientada a 

captar recursos de finru1ciamien10 para eJ desarrollo industrial, en la reducción en número y 

tamaIB.1 de las coocesiooes, en la cneci6n de 1M rcaervao minoras, en el apoyo a la pcquel!a y 

lncdiana mineria asi como al creciente si.ndic.alo minero. 

f) Por lo tanto, los conffictos entre el capiW extranjero, el Estado y el sindicato minero no 

derivaron oi en una reorganizacióo , ni en una rcorientación de la minerla. El Estado se limitó 

unicamcntc a los principios del nacionalismo económico en el Ambito de la politica fiscal 

consolidAndose .. ~ como una de J.u fumtes princip&les de recuraoo para el desaaolio nacional. 

U En cuanto al desarrollo histórico de ta mincrta en el Distrito 1 de Guannjuato: 

a) El descubrimiento de yacimientos minerali:s en esta zona (veta madre) propició el 

asenlamiento de pequeños nucloos poblacioual .. alrcJe<lor dé ~.ta, lo que p.-opició un rápido 

CI<cimlcnto durante la ~poca coloninl. 

b) El Distrito Minero de Guanajunto presenta las camcterh.Licas Je los .. viejos reales de 

minas'\ su presencia estuvo determinada por la existencia de recursos narurales no renovables 

(mantos acuíferos y yacimientos minerales) que sirvieron de base para el establecimiento de la 

ciudad de Guanajuato n partir del desarrollo de la nctividad minera en esta .lOoa. 
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e) Duranle el .liglo XVlII Ju compal!l.u inglesas aparecen deolro de la actividad miocra 

trayendo una serie de mejora. en el 8!1pe<:to lecnico, pcsterioroJeD!e, (durante el poifiriato), las 

empresas norteamericanas funnan porte de la inversión extmnjera en México deDlro de la 

minerta ori~ asi las primeras fonna. de producción capitslisla-tramaciooal. 

m. La mincria como faci<r de impulso y limitanle en la ciudad de Guanajuato: 

a) Uno de !os mayores problemas • loo que se enfrenla la ciudad de Guanajuato, es la 

escaaez de agua debido a "10"" uiaita sobre µna zoos monWloea con pocos mantos aculferos, 

lo que provocó que durante su cn:cimienlo se construyeran una serie de prosas con el fin de dotar 

de ogua tanto a la población y cano a la actividad minera. 

b) La actividad miDcm agudizó el problema del agua ya existente, pues las minas extralan 

grandeo cantidades de agua para el beneficio del mineral, originando que el gobierno del Estado 

realizara proyectat pira dotar de agua a la ciudad, trayendo consigo la dccadet>cia de la 

acúvidad minera.. 

e) Otro problema aunado al del agua soo los depósitos de jales que procedeo del 

tmtmniento de los m.inerales,los cuales han causado el azolve de presas y rlos cen:anos a las 

ciudad, 851 <'.amo la dcsecacion de Afeas destinadas a la reforestndon por lo que ~én afectan 

al medio ambiente en forma indiiecta. 
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JV, Sobrc:los;P,R>blemas;sociales relacionados con la extracción de la plata en la ciudad 

de.Glllwajuato: 

a) .Durante el:Porlirlato Jl"'& las empnm5 extrai:ij.,,._., la comunidad fue concebida como 

un. espacio cattatCgjco para, la Cldracción, fijación y rq>roducción de una ÑOl74 de tmbajo 

dependiente en todos Jos asP,C<:too de la iniciativa extranjera. 

b) ta,introducción.dcnueva lecoologla tmjo como consecuoncia una clMsi6n 1lknica y 

social.dcl·tl!lbajo minero que se hizo potcnlc en las nóminas de las empresas nWiems !ns cuales 

maoojarao.dos.rubros: la.de "eroª para los norteamericanos y la_'m<o<icana" pma moócanos y 

uiáticos. 

c);Lo anterior,_.ioo6 una nueva concepción de las tel&ciones laborales en México la 

Clcl:•e °"li¡mlb eil-los arttculos 123, y 27 de la Caostituci6n de 1917,eo el primero se trató de 

modificar,eo,funna.sustaocial las coodicioooo de lmbejo y en el aq¡tmdo la a.signaci6n do 

DUCYDO.!!"P,eles a;aoP,fl'SOrios, trabajadores y al Estado ya que este último se convortirla en el 

!'rinciP.al!~;d<>:18$RlaciOoesobn:ro-potrooalea. 

d)_I)c.OCllOSJlo a,!Q DOeYU Rlaciooe4 de tmbejo &e acb el SITMMSRM pom ~ 

a,las,or¡¡onizaciooe>.mineru a nivel nacional. cuyo objetivo era: suprimir la división eouc 

l!l=ÍOS;.fllmW::cooiierativas en Jos ceo!roa. miocml para ..,,,;bor coo el mooopolio empresarial 

CR8dlt!1"1llOS:COJl$Otl!jll' mineros desdo fioaJea del sisJo XIX. 
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e·1 A partir de los ni\O.i cincuenta la industrin :..uim:m nacional ha \Ívido un proceso Je 

tnodernidn.d lecuo1ugi~ de n.-urganizncióu de los :->istema.s de trnbaj(.' y, en gcneml. Je 

modificación en la polltica laboral de las empresas. Desde este puuto de vist.'l se puede hablar de 

tres modelos; e} primero se caract.c:riza por el wio de maquinaria simple y por un sistema 

centralizado en las relaciones obrero-patronales; el scg_Wldo, implica un nivel de mecanización 

avanz.'.ldo que promueve lo especialización de los trabajadores e induce la <li\isión en dos 

rubros; y un tercero, iucorpora el principio de automatiza.tion eu a1gunM fases dd proceso 

productivo, asi como una supervision y planeación. 

f) E.n la actualidad los conllictos mineros estAs dirigidre al cumplimiento del contrato 

colectivo de trabajo, ya que en este oontexto estA en juego el corActcr oorpomtivo de las 

•relaciones entre el Estado y In clnse trabajadom por modificar el modelo empresarial creado por 

los consorcios mineros desde finsleo del siglo XIX. 

V: Por ultimo, sobn: el anAlisis sociocconómico de las minas Torres.Cedros, Cubo y 

Valenciana, se deduce lo :liguiente: 

a) El proyocto que el gobicmo tuvo anlerionn<nle sobre las cooperativas, fracasó debido a 

que éste no pudo seguirwbsidiando los "viejos reales de minas" en el centro del pols, por lo que 

opto por In coiistirución de empresas de participeción estatal. 
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b) E1 luicio de la mexic.anizacit.1!1 1uiucrn tuvo como rn.'lfco de rcforencia tnJ 

cuestiuonmicnt.o bacin el modelo cxportndor mmc:ro ~.1r lo que el Estado centró su accion en Ln:5 

campos cstra~gicos: los impuestos, las ~ mineras 1uicioaales y las empresas de 

participación estatal. Por lo t.anlo. a partir de los años cuarenta, el Estado mexicano empezo a 

inteivenir en fomJA mits directa en la producción minera mediante el establecimicnÍo de 

empresas estatales. 

e) De acuerdo a lo anterior se tomaron tres ejemplos , dos de ellos de participación estatal 

y uno de cooperativas que ea el caso de estudio de cole trabajo: 

l.· Cooperativas formadas por el Estado. 

LA VALENCIANA.· 

Forma parte de la Sociedad Cooperativa Santa Fe de Guanajuato; una de las pocas 

cooperativas que aun sobreviven; sus connictos labotales se agudizan por la falta de subsidios; 

el p<."Tsonal que lll constituye en su rnnyorfu son obreros despedidos de otras minas, jubilados o 

viejos mineros, etcl:tem; coci>te una división por c:ategorlas la cual no es reprcseruada 

generalmenle por los jefes, y ademlis no se realizaron cambios importantes dentro de su 

estructura laboral y tecnológica que dieran como resultado un mayor auge. 
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::.- Empres.as de participación estatal o mixta: 

L.\S TORRES.CEDROS S.A. DE C.V. 

Forma parte del Grupo Penoles, S.A. de C. V.; mientras que la Sociedad Cooperativa San 

ta Fe de Guanajuato se estancó poc falta de capital, esta mina realizó cambios importantes en 11\l 

capital social quedando con una participación de 40% eoctmnjera y 60% mexicana, aunada a la 

gnm eO<temión gecgnlfic:a que controla, dieron como resultado 11\l crecimiento y dcsanollo, 

logrando los siguientes beneficios socioccouómicos: sindic:alización del personal; cuentan con 

uo departamento de organimcion, p!Julcación y evaluación; capacitación cpie origina el ascenso 

de categorla; cuentan con plantas de beneficio; con talleres de manlcnimionto; tienen 

departamentos cspccinlizados en el estudio de la productividad de las vetas y de adquisición de 

equipo y cucnl.an con ceotros de procesamiento de minem1 en otras regiones del pata, entre otros. 

ELCUBOSADEC.V. 

Perteneciente a The Cubo Mlnlng & Milling Co; tienen una participación social de 30% 

extranjero y 70% mexicano; tienen W1 cou1.rato colectivo de trabajo; síndicalización del pers~ 

calific:.a.ción profesional y menor automa.t.imcióu en et proceso productivo. 
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Se deduce que en el Distrito 1 de Ouanajuato 

• los proyectos cientificos y lecnológicos en los métodos de explotaci6n, beneficio y 

relinadón de los minerales cxtraldos, la mincda contimJa siendo una indumio poco J'Clllablc ya 

que existe un gran margen de riesgo ante los resultados económicos, 

• por otra porte es oecesario que se tenga ¡nscntc el peligro de agotamicmo de los 

rccursos mll>eralcs para •1 poder planear la amortización de la invcrnón, ademb de J?Oll"l" mayw 

énfasis en el cuidado del medio físico ya que tstc detcrniina en dcrta medida 11"' una región 

avance o se esta..nquc en su desarrollo socioeconómico, 

- como IC!ultado de la alta producción minera co esta :rona y el agotamiento de 1Bs 

principales vela!!, se originó la declinación de varios centros mincroo (Marlil, Cata, et<*tcra), 

• los nuevos retos impuestos a la m.inerla por la neceoidad de cubrir la demanda de 

materias primas minerales en la induatria de transformación nadonal, y por la competcncia de 

precios y mcn:ad06, han llevado al sector min<ro pemestatal a definir nllC\'ll3 estrat<gias de 

increm<nlO de la productivida.d y de reconversión industrial. Tales medidas han venido a 

cuestionar la cficit:neia no sólo de la politica laboral aplicada en cslc oectoc, sino tambitn del 

modelo corpomtivo sobre el que se apoya el sistema de rclaciooes obrero-¡Wrooales, ya que 

tiene cOino prindpal objetivo desal"ll= la.s antiguas coodiciones de trabajo implantadas por 

los grandes consorcios mineros. 
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Acequia 

Actividad Minera 

Afloramiento 

Alto 

Aurlfero 

Bajlo 

Barreoaci6n 

Barreno 

GLOSARIO 

Transpone del minetal 

Pequelio canal de desagtle. 

Explotación, extracción , beneficio y afinación 

de los minernles mdálicos y no melAlicos. 

Personal CDCIUJ!"do de ademar. 

Revestimiento de madera en las paredes de 

obras mineras. 

Sostenimieolo de labores con madera, 

fierro, ek:Ctera para marueoerlas abiertas. 

Mineral expuesto en la superficie 

Bloque colgante de una '°"" o bloque supe
rior en callaclo de una veta. 

Que contiene oro. 

Temmo bejo, c85i plano. 

Explotación esealomda. 

Grupos de ba=nos perforados en una 

obm minera. A<:ción y eliocto de borreoar. 

Perforación pmáicada c:n la roca para dina

mitarla. 
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Brecha 

Bufa 

BUsqueda de mineral 

BIWIIllÍenlo 

Calesa 

Calesero 

Capataz. 

Ca pitan 

Pe<fomcion con broca de dirunante. 

Minero que trabaja con borra y mam>. 

Operaciooes minems y metal(Jrgicas teodicn
~ a producir me141.,. o conoentrados en eeca

la indU51rial. 

Elewdores a gnmel por medio de \lllll vagaoe

ta (vagón) que a.'lciende tirada por un tomo o 

por una ..is inclinada y que oo..cula autcmMi

camente en lo alto de la mina. 

Roca funnada de fragmentos angulares. 

Prominencia topognlfiea caracterizada por 

grandes acantilados casi verticales. 

Si es util se realiza un aoáli•is geol6gioo del 

subsuelo, sirviéndose de procedimientos -
magnéticos, gravimétricos, eléctricos, sismi
cco o mdiooctivoo. 

Jnclinaci6n de una veta, liúla, capa o dique. 

Elevador po1ll descender al interior de la mina. 

Operario que maneja la calesa. 

Individuo que vigila los tmoojos de la mina. 

. Empicado de coonfUUlZa de alto mogo. 
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Cascajo 

Clavo 

Concesión minera 

Contrapozo 

Crucero 

CUele 

Depósito 

DeSSINIJo 

Escombros, tepel4te, desperdicio. 

Cuerpo de minora! de alta ley y reducidas 

dime:nsioocs. 

Es el derecho que otorga el Ejecutivo Fe

deral a tm~s de la SEMIP a las penooaa 
Jlaicas mexiCBDB!, los ejidos y coorunidades 
agrarias, sociedades coopellllÍVas de produc

ción mioma y oocied6deo men:aDJilea mexi -

CBDBS pem explorar, explotar y beneficiar los 

minerales exisl<:Dleo en la nación. 

Poro vertical colocado de un nivel hacia lllrihl 

Obra minera hori7.onta1 colada a 90 grados de 

ctra principal. 

Obra minera perpendicular al rumbo de una 

vel4. 

Obra horizonlal que corta una veta o que va 
de la vota hacia o.fu=. 

Orupo do minoro& que lrahaja en equipo. 

AVllllCe o desarrollo en la extmcción de \Ul 

tumo o tiempo dado. 

Etaps de operación previa a la explotación 

minera. 
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Fisura 

Freole 

Jales 

Jumbo 

Ley 

Lodo 

Manto 

lnvestiga<:ión con objeto de descubrir ya

cimietnos miDeraleo. 

Fnu:tura CD la roca, fractura~ 

Obra minera boriwnlal colada sobre veta o 

minem1. 

Propiedad minera. 

MiDeraJ sin valor asociado a menaa miDe<ales 

Depósito de desperdicio provenienle de la 

planta de beneficio. 

Vehlculo automóvil portador de perfuradocas 

mU!tiples que se US41l en las minas y para ex

cavar timeles. 

Contenido de cienrto mineml en una tonelada 

métrica de un mineml determinado. 

Fango provenicote de la tritunici6n de rocas 

por medio de bmn:nos mecAnicos. 

MAquina tritumdom de piedms. 

Opemdcc de malacata. 

Cuorpo mineral tubular y bori7.ootal. 

Sacar el mineral por un tiro. 
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Mina 

Miuemles de al!A ley 

Miooraleo de baja ley 

l'igoora<:i6n. 

Plama de beoeficio 

Quijada 

Rebeje 

Oro, plata y platino. 

Coojuolo de excavaciooeo con prop6sllo de 
cxplotAr minemles con valor eoooómico. 

Miaeral rico o de buena c:alidad. 

Empello. 

Excavación minem subtemmea arribe o ah8jo 

de un nivel o galerl& minmL 

l!s aplicable a ia. obrao o trabe.jos rclalivos a 

la explotación de las sustanciaa a que se retino 
la Ley Minent, y correspoode a la SEMw su 

aplicación. 

El~ licDe como objetivo: 

a) la proteccióo del penoos1 de trabe.jo en con

tra de los peligroo que amcnazon su salud o su 

vida,y 
b) la seguridad de los trabajos de ta explotación 

minera. 



Reservas Minoras Naciooales 

Rezagar 

Roca mcajooante 

Rumbo de fnlla 

Rumbodema 

Material que se utiliza pem sustituir la ruca o 

mineral de un lugar determinado de la mina. 

Cantidad de mineral económicamente OX· 

plotable que se conoce pem explotsción futura. 

Sustancias mÍJleraS dividicla.s en tres grupos: 

a) sustancias que no podnW ser explotadas, 

destinadas a oeceoidades futuras del pe.is, 

b) suslancÍll8 que sólo podnln ser explotadas 

pcr el Estado a tmvés de la SEMIP y empresall 

de participación eataln1 mayoritaria, modianle 

asignaciones, 

e) sus1ancias que podrán...- explolad.u por la 

SEMJP y empresas de participaoión Cstatal 
mayoritarias, o m<dÍJmte el otorgamieolo de 

concesiones especiales. 

Recoger reT.aga. 

Roca sin minemlizar que rodea la \'eta. 

Di=ión que conc la linea de falli referida 

al norte-sur. 

Dirección geneml de la veta sobRo el teneno 

referida al N·S utron6mico o magottico. 

·abra minera de """"50, scn=lme!!!e horizon. 

tál o con poca pendiente para la aalidoa del 
agua o via. 
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Stockwod: 

Trio 

Tolva 

Trole 

Veta 

Veta Madre 

Yacimiento 

Masa regular de rocaa <mrelazadal por una 

cadena de pequdla.!"""" ( ""'"'-ing-wins) 

Poro de entrada. 

Depósito de ficno o madera pora carga y des· 
W'glldemin<nl. 

Transporte, tnuivla, trolebUa. 

Disfrute, colado, extmcción de mineral 

sus extremos. 

Cueipo poU:ol.c o vela principal que atraviesa 

un Distrito minero. 

Depósito natural o asociación de minerales 

útiles con suficicnle extensión y coacenlmción 
de valores para ser objeto de una explotación. 
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