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La pmrmncia del Estado se ha hecho prarente a lo iarqm 

del si910 en el ambit0 de las relaciones obrero-gatronairr. 

Durante el Porfirirto el Estado dale@ muchas atribuciwims 

de su política labwal en 10s maprmsarior extranSeror, bajo cuya 

iniciativa QUed6 la rrglarnrntación de la% contcatacionem, la 

muridad minera, la fijación de lar  cmdicioner de trabajo, 

salarios y, en Qmneral, la drterminución de la atmción a las -- 
condiciones de salud, la educación etc. 

A partir de la expmdición del ar$fculo 123 constitucional, 

la aparición de las juntas da Cmcilirci6n y Arbitraje y de la pro- 

wlgrción dr l a  Ley Federal del Trabajo, e1 Estado asumió un 

papel de arbitro en lac relaeiorres obero-prtronaler dmntro de la mi 

nmrí@, lrgislando y rcyylrmentando en matrria laóoral. 

A partir de qum el Estado u hizo presente dentro dm lar 

coriKlnidadrcl. minaras no 1610 del Estado du HidalQo sino da todo el - 
cmlr al drucrpefítr un papel crrcimte M la gestión de la repro - 
ducción dm la fuerza de trabajo, el Estado nta sólo se volvi6 -re- 

sario dmntro de la minería, sino que tlinbi+n trrn8flri6 a una serie 

de instanciar gubernanrantíler el conlr~ol robra las diferentes acti- 

vidades de este sector como: vivienda. salud, inframtructura, htc. 

La participación del Estado trtnbi+n cre6 nuevos sujetos 

pofiticos lqrando r0ñIc)er ia polaridad dicotónicr tradicional sin-- 

dicato empresa - 
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El proyecto minero del capital extranjrro que surgió 

durrnte al porfiriato purde definirre como un proyecto de onclavo 

en sus dos vmrtientrs, axmómica y palíti.ca. Cuando hablamos de lo 

ecwr&nico, la organización capitalista de la producción minwa se 

caractrritó por la itnplantaci6n de QPande8 mprrrrr monctp6licar con 

capital y tcircnolo~írr extrrnjrras como tué en su momento la Compa- 

Ría minera do Raal del Monta la cual estuvo M m a n o s  dr Ingleres y 

cuya producción so orientó casi exclurivanmts a l o s  mercados 

induítrialmr y exkrnos, cuya racionalidad mcon6aicr sm desenvolvió 

con una relativa rutonomfa ‘da la dinámica nacianal. 

En 10 refrrrnte a la polftica, -te proyrcto de enclave 

tuvo dor rxpresionrsg la autwtbclía política dr la que gozaron los 

capitalista. rntrrnjeror y e1 ieiirt~~a que iaipuoirron a la naciente 

clase &rrraq d i a n t r  un sistema diacririnrtorio en el trabajo, un 

memopolio en o1 airrcado laboral, M las actividades económiccr loca 

les y mn la vida civil y política do estar comunidades. 

Est+ último yrartado e8 el qua mlir interna M mi trabajo, 

ya qui el proyecto de enclave definido en rrtar dos vrrtirntrs (eco 

nómica y política) fuó el marco dr ref.i.rrwicia mn el que se 

drfinieron la rsceión del Estado y lar  rrrmpurrtar drwrar durante 

todo el siglo. Ikrda la época dr la Revoluci6n hasta la 

actualidad, el proyecto minero dr enclave fur perdimdo viQrncia rn 

la cnrddda en QUI la minrrfr drj6 de 8-t- una rama y una actividad 

rrcon-ica de rnclave y ml rirt’mml de ralacioner drntro de las 

comunidades mineras re vio afectado por la conrtriidaci6n del 

sindicalismo minero y por la preswtia de1 Estado. 
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En el Iirspacio laboral, Ire cmmprí'iíar impusieron un sistema 

de dircriminaci6n etnica an la asiqnaci6n de laborer y salarios 

mirntrrs QUQ en lo referente a los minerrln adquirieron e1 control 

del mercado laboral, de las actividades cammrciries y de servicios 

y el poder municipal, determinando en muchos arpectos lar 

condicimes de reproduceir5n de la fuerza de trabajo. 

La preamcia del poder eniprmsrrial drntro do los mine -- 
ralas contrastó con la a u m c i a  del Estado quim otorg6 a los - 
capirtrlirtas de enclave las rirts amplias atribuciones pollticar. 

Esta ausencia s6lo fue interrumpida en lor mementos de gravas 

conflictos obrera-patronales, muchos de los cuales tuvieron rl 

miuno origen: l a  revuelta anarquista, expresión de una clara obrera 

a la que se nrgaba el derecho de organizrclón y neQociación. En 

estos carqss. l a  rerpulrrta del Estado fue sfrcapre la rqwesión. Por 

eso, los mfrmtamimtos entre los mineros mexicaws y empresarios 

extranjeros dYrivaron en una impugnación 91-1 del sistema 

político, impugnación enpmucla en la atiliaci6n partidaria de 

algunos grupos mineros al praQrama y a las actividades del Partido 

Liberal Henicano. 

Sin MIoar90, les &idas fiscales y administrativas 

emanadas da lor gobiernos de Obregón y Calles, y derivadar de estas 

formar jurídicas, resultaron en brima (Mdida intructuo.ar. porqua - 
la dinarnica de la minería mostró ser nár drpendimte de las 

fluctuaciones de la d w n d r  y lor pmrcios intrrnacionaler que de la 

nnnipulaci6n fiscal dm1 gobierno mexicanopp y esto lo podemas 

constatar en l a  crisis drc 1929. 
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Si hablamos de política laboral , el Estado mnsayó sus 

prirnrros intentos de alianza con el proletariado minero con 

objeto.tambiihr d* debilitar e l  poder de las emprrlear; y parr e l l o  

elaboró la implantaci&i dr una lrgislación laboral progresista 

porque, cre6 espacios d r  nrrgociaci6n entre empresa% y trrbrjadoros. 

El antclcdmtr cris importante de estar 
ldgislaciones lrboralms es e1 reglamen- 
to de Polícia y gkguridad Minera en las 
trabajOr da minas--.-. Fortrriorilirnte - 
se drcrrtur rrglammntas y leyes en mate 
r i a  de ular ios ,  jornadas y condiciones 
de trabajo, rmguridrri, indmmnizaciones- 
nor accidmribs y en f e rdu l ro .  ( 1 )  

Durantr la década de los anos veinte el Estado mexicano se 

propuso rplicar diversas medidas en todor lor babitos imaQinables 

del rector minero, paro la realidad es que ~ t a  década sólo sirvió 

para firrminar de preparar a l a  Clase trabajadora minera para que M 

las dócrdas subsiquienter pudiera tmer algo nls sólido con que 

rnfrentarse a sus prublmar y luchar con la sqp~ridrd de obtener -- 
mrpurPta pwit iva  a alqunas de mus driiuindas. 

Situado a unos 95 a 110 Kin dr distancia a1 noroeste de la  

ciudad de Plóxico en lo QU* hoy es e l  EsOado di, Hidalgo, e l  distrito 

minero de Real del Mwrhe oropiunmte dicho t ime  forma de herradura 

, con una ruper.ticie aproximada de veinte kil&netros cuadrados. y 

se abre hrcia a l  noreste, rrrtando rodeado por los otros tres lrdos- 
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por lar altar cumbres de la Sierra de Pachuca. Por el suroeste lo - 
corta el estrecho árido valle del rfo Omitlán Q del Carmen, que co- 

rre de sur a norte hacia la llanura d~ Atotmilco el Brande. Hacia 

el poniente de Real, e1 distrito de Pachuca ocupa una superficie de 

unos 32 Kil&ni+tros cuadrados. Tres de sus principales rim, el TI! - 
xinca, el del Rosario y el de San Cristobal, durante el breve perío 

do M qw llevan Wua, la vierten en el r í o  de Pachuca, que SiQue 

una direcci6n de norte a sur. La ciudad dr Pachucr se encuentra en 

la ladera urcSoccidmnta1 de la Sirrra, que por el norte u extiende- 

hacia la llanura de Atotonilco el erande, donde se encuentran tanto 

el distrito como el pctblado de Huarca. 

Con una altitud de un01 2 750 mtms sobre al nivel del 

mar, el Real se halla unos 320 metros ralir alto que Pachuca y 500 

más que la ciudad de Mxico. 

Las v M a s  rrgentlferar de la r r g i ó n  en SU condunto se divi 

den en dos sirtemasr uno que sigue la dirección norte-sur, y el o - 
tro, m&s productivo, de oriente a poniente. En tinnpos coloniales 

lar vetar más importantes oran las de La Valencirrsa. Morán, Acwtr 

Viscaína y Tapma. En Pachuca las doll vetar principales orientadm 

en smntido oriente-poniente eran ias del Encino y del Jacal. A 

finer del rialo X V I I I  y principios del X I X  no se conpcfan en el 

distrito filmes ituportamter en dirección mrte-sur, pero varias - 
vetas del mismo mistema* principalimnte lar de Santa Brfgida y 

Santa Inés, aran axplotadrs en Real. Las crractrrf sticar 

ainrrol6gicas del sistema norte-sur no son básicamente difermtes 
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de lar del otro, ya que en ambos casos las vetas piardrn con la 

profundidad su contenido arotálicog no obstante, los yacimientos 

minerales da la primera tienden a %er mds anqwtor mientras mayor - 
es la profundidad, mirntras que los del sistma oriente-poniente 

siguen la tendencia contraria. 

El distrito minero de Real dm1 Mpnte y Prchuca fue objeto 

de importantes rinprrnar mucho antes de que so formara la conpaflía 

británica de Real del Monte (1823). En rulidrd, poco después de- 

la Conquista, y con seguridad arrtrr de rrdiador del riglo XVI ,  se- 

descubrieron y explotaron alpunar minas de plata en Pachuca. 8 q ú n  

un relato de principios dol siqlo X V I I ,  el primer denuncio formal 

del dirtrita en currti6n fue preuwrtado rn 1552. ( 2 )  

Despuós drrl descubrimiento del procedimiento de patio para 

el beneficio drl mineral por amalgrmación (Bartold de tledina en 
. 

el 8Plo de 13551, las rctividrtdes mino~as se desarrollaron con 

raoidez. Antes dr que h u b i m  transcurrido 15 a R w ,  Pachuca, Real 

dQ1 Monbe. El Chico, Ixmiquiloan y Zimapán eran ya centros de 

importurtrs operacionms mineras. La m i 6 n  atrajo entonces a un 

gran número dm ninrrcm, coamrciantes y arteunos españoles, así 

como a muchos trabajadores natives que, al haber qurdado libres por 

diverrar causas de la ablipaci6n de paqar tributo, tuvieron la pori 

bilidad dm ofrecer rus servicios como trabajadores aulariados en 

las minar. 







e 

L 

- i  



ANtEcElxms: 
El inicio de la guerra de indeprndmcia fue una vrrdrdera 

catástrofe para la producción minera M la Nueva Espana, pues las - 
fuerzas inwrQentes ocuparan impmrtantW rirles de minas. 

La prralizición de actividades trajo coR%iQo la inundación de 

muchas minas y la ruina de QrandN hacimdar de beneficio. 

La intranquilidad pública y la elrvaciór, de cortos almiirron a 

los emprerarior de la inversidn minera. 

Dadas 14% reticencias del capital nativo a invertir en minasz 

dmsde los años de 1820 se foment6 Ir inversión extranjera8 dicha- 

política cristrli26 en la formaci6n de varias empresas, principal- 

mente británicas, qw rmtaron lar minas trmosas y se ocuparon de- 

rehab i l i tarlas. 

kiamdo PHim Rommro de Twrrror diriqi6 
m u  rtrnción haeia Ir O r a  iwetafla en -- 
busca de ayuda pqra rc.tHkrilitar sus mi- 
nas, se purr, en contacto con una naci6n 
que no 8610 estaba rrittrmrcdammnte di% - 
puosfa a invertir M empresas extranje- 
ras, sino que se intritrrraba empmeifica- 
menta en penrtrar M el impm-io rrpaPIo1 
de PlliWica, hasta mtoncms cerrado coma 
c a m  de invrrsioilrr. ( 3 )  

En 1821 la naeirSn se enfrmnt6 a una situaci6n econ6mica muy 

difícil: decairimto dml comercio interno y rxterno, fuqa de 

capitales y recelo para ir inversión. La indmpendencia había 

llegado driyiu88 dar más de 1 0  año% de lucha, no tanto por la vir de1 

triunfo indiscutible de las fuerzas populares que lo habían 

iniciado, síno por el oportunismo de los mismos generalas realistas 

en vista dm la debilidad dm España para controlar sus colonias. 
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Los trabajrdorer mineros influyeron en e1 desarrollo dm la in 

dustria minera y en la conformacidn del estado d e m o  mexicano; so 

metidos a un rudo proceso lrborrl e inmerros ..#I una compleja 

divisitin del trabajo dichos trabajadores se resirtiecon uite el 

despotismo emprmsariai y estata&. 

A finer del siglo X I X  Mxico pavrcia -tar superando la fase 

de fraqrmtación politlca, del cI08 rcon&nico y administrativo y de 

la intervmnción rxtranjw-a que 81QUib a la indeprndmcia; ya en las 

tres prinnras dócadrs del siglo X X  cmrtituym una etapa de - 
ruptura con la viaja tradición de oriqm colonial, pues N reforaa- 

ron las viejas dispWiciwrirs l m p l e s  de las ordmanras de mineria ( 

ya que pasaron 6 deadas despues de la indrpmdmcia cuando lar le- 

girlacionrr mineras mperaron a refonR1m). 

A lo larpo de las primecar meir dwadar 
drl n+nieo indrpnrdimtr I r r  OrdlMmzar 
~oiwiiairr irrtuvirmm viQmte...L- ga- 
birrnarc libwalrr y Conurrrdormr no - 
fueron capacm dr mgrrrrdrr l a  difícil 
tarra dr una lrgislación minara admcuuda 
a las nuevas nrcesidades. ( 4 )  

Em 10s anor de 1930 PWxica se wtabr tratando dr estabilizar 

en t d o r  sus arpectore mconcmica, polltica y socirlamte la guerra 

de reualución puro dr crbrza al pair y -tam primeror gobiernos -- 
trataran de -ir a H6xico de msta crisis. 

En el deemia de 1910 se fue canformando el Ertrdo mexicano, 

cn donde las m a s a s  u vieron por primmra vet incorporadas a la ma- 
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dernización del Estado, puar anteis de erto sólo se habían untado - 
las bas- jurídicas irQales del nuevo estado sin la participación - 
da lar masas. 

En los aRoo veinte rcibrmalieron trcn h&rN importantes dmn 

tro de la política mexicanar Alvaro ObreprSri, De de la Huerta y Plu- 

tarco Elhs Calle%, rl primero y el úlf;im dejando profunda hurlla 

en lo referenth al noviaimto obrero. 

I 

Durante el gmbiermo dr Obrwón (1920-24) el núMm dr miem - 
bror de 108 sindicatos crmci6 vrrtiqinorrrnrnte, riendo la CROM la - 
a~rupaci6n rindical más importamtar d-dr e1 punto de vista de las 

relaciorms mbrero-patrcmaiws al trctor nis importahte fue la influen- 

c i a  de la CROM en el Ihpartrmnto del Trabajo de la SKretarír de 

i Industria, Cornrcio y Trabajo. 

La rmbelión di De la Huerta habla  drc#rtrado a Clbrytón la u- 

tilidad de Q U ~  el mavinrimto obrero rrtuvirra firmwhnte comprame- 

tido 8 dar ag>oyo politico y crilitar ; M rrtr cririr quedo en evi- 

m i a  también la crecimtr falta de unidad del wviabmfo  obrrro- 

csrxicano. 

Por otro lado el (aobirrno dr Calles y el sistema político de 

la @oca lograron un apoyo y un fortalrcinimto qur cmtó con la 

ayuda del sector m&s orqrnirdo de la clarr obF(.ra.prmcirrfnrnte del 

grupo diripente de la CFtCM, las relaciones dr lor diriqrntrr dr 

este, con Caller furron de subordinación en la llamada política del 

prternalirec autoritario, em donde no se permitia la indisciplina 
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de lar acuerdos y* establecidos llegando a la  violencia on CITO de 

no obedmcerlas. 

W u r a  del apoyo prrridmncial, con la  ayudr- 
de un aprlrato administrativo podr&.Ow y bien 
financiado y el cmtrol de la política ob-- 
ra y de arbitraje del  pabirrno, l a  ClWM nun- 
ca acwto el  -or -fío a 1u h e g m l a  en 
e1 c a m  o b r e r ~ . . . ~  Two estaba wbordinado- 
a alcanzar sus mtar. ( 5 )  

La primara dirada du.ntr siglo an cuanto a lis relrC5ones ea 

preurialrrr y de l  proletariado ainm-o rstelrin rrgidrr principrlfnen- 

te por la  irnposicidm de un rirtema de dsmr5nrciCKI laboral y la  casi- 

nula intervrncitrn d r l  estado r n  iar pugnar entra e l  capital y el -- 
t raba Jo e 

IhrC,rovirto dr  for-% d r  r@priruntación y de hspacior 

institucionalizados de nwPciuibn,rl nueva proletariacrbo minero 

fornurdo en su q r in  a ya r i a  por mierrntrrr del air variado origen 

profrrional, +tnico y qrocprdfico, va a mcontrrr p r iaeramtr  M e l  

programa del Partido Liberal Mexicano la idmologlr y la táctica rnhs 

rficacrr para mfrmtr r ,  cmidiurte l a  acciOn d i r e t a  el sistema de 

doiminación emprrrarial, 

Cuando estalla l a  revoluci6n wxicana l a  ainrrZa trn-- 

dra una notable transfornrciónr por un lado va a despertar lar 

reivindicacionrrr nacimfiistam sobre l a  propidad, explotación y 

comercializacic5n de los rmcwsos minrralrr harta mtoncrr- 

explotados por manos extranjrrar y por rl otro, propició lam 

I 

I 
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primeras modalidades d9 alianza entre los gobiernos 

constitucionales y la naciente clase obrera. La forma más acabada 

de erta dobla efocto qurdd cmriqnada en los Crtículw 27 y 123 da 

la Constitución de 1917. 

El procaso de industrializaci6n iniciado tan poco tirrspo 

atrás y de drnarrollo tan dm%equilibrccila no hrbfa todavír dado- 

lugar 8 la fomaci&~ & un prolmfrriado bien drfinido, achaiás las 

capas bajas de la clam ogrrra estaban llenas de eleamntor 

marpinalrr QUI -1 podían difermntaarsm de lor c-minor y qw en 

cons#urrrcia tmian un niwrl muy bajo de cmciencia de clase. 

En medio de toda rrta in.rrt@bilidrd sur9e en 1912s La Casa 

del Obrrro Murdial ( COn ), este fur el primmr Qactor coordinador 

del movimiento obrero. 

En un principia la Cama del abmro Mundial guardaba su 

distancia con la burqurrta, trataba de rmublvmr radicalmente lor 

prablrcilro rocrialmr y aLuIc/um es visiblr: la p#r cmristwcia de sus 

tieticas. se tfanrferam poco a PMO r n  un sindicalismo reformista 

colaborando más con l a  burgrerria, con esto la táctica de clase es-- 

abandonada y ahora lor problemas obreror u arrrplrrán en l a  ad- 

ministración, n decir lo que M un principio fue luchar para 

dar roiucidn a la claw trabajadora, d d e  este momento en 

adelante reran abandonador y lar obreros no tendrán una participa - 
ción directa a l a  roluci6n de SUI prablmus. Unos cuantos arregla - 
ran y decidirán por la mayoría sin drtenerre a ver las viordaderrr - 
necesidades de esta clara. 
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Es en 1917 cuando ir& dicta l a  Constitución y un ano mas tarde 

se creará la orpanizoción mas poderosa de estbs rPlosr La Confedera- 

ci6n kqional Obrera Hexicana {MMM),  dando un nuavd, giro M la pro- 

blemática de los trabajadoras. 

Esta Cmstituci&n fur una de lqr más avuirrdao del mundo en - 
lor -tor dr su rxpdicibn, unicaMntr ha podido beneficiar a la 

clase obrrra en la medida m n  que ellos miuiais han sido capaces, a - 
través de su prapir fuerza o Iiimiobrís políticas br ejercer ir pre- 

si& suficiente para garantizar ml curplinrionto de estas laye%. 

El articu&o 123 se h a i r  credo como una moperanra 

obr-era. El Máxico de 1917 no era ya un prír~aislado y 

üo que habi* sido mn 1910, ya no podía ponerre en duda 

a la OrQanización y a la huelga. 

en la clase 

desconoci- 

el derecho 

€1 desawollo nodrrno dml movimimto obslrro organizado data 

de la fundrcirtm de la CROM M 1918, parqw u convierte en la Prime 

ra  organitrción qucr apiwprbr tanto artHunor calificados como &re- 

ros industrialrr y .M curnto a su fundacicñi rniordemor que fueron - 
tres intentas los que M llec~aron a crbcr por crearlar el primro - 
de ellos fur en el mstado de Vmrrcruz los días 6 a l  17 de marzo de- 

1916 en -te fOrQ io8 trabajrdorer tuvieron por primera vez la opor 

tunidad dm discutirla necesidad dr  cmtar con un frrrrte único que - 
les permitiese en.frrntar las mdidas mrrrivas que el Qobierno de- 

Carranrr astaba inplmtanáo para contenlrr el deslrrollo organizr- 

tiva dm los trrbajadores, pero w t o  mra apenas una rmrie de ideas, 



directrices que se geetarfan m á s  adelante. E l  srgundo conQre 

80 nacional del movimiento abroro fue celebrado en Tanpico en octu 

bre de 1917, este fue la Qltima ocasidn de importancia +n que - 
lascuestionas ideolwicas fueron a l  tema prominente de dircurión- 

enare loo grupos rindicales de Mii+xico, aquf se resolvió quo las que 

organizaciones obreras qurdrran en libertad de adoptar las fomas - 
de arqanizaci6n y lar t&cticur dw lucha exigidas por lar circunrtan 

ciar en que ~peraran. Esa asamblea drcidio estrblmcrr un comité - 
contra1 con s d e  M Torredn Caahuila, per6 -he intento de esta- 

blecer 10% fundramtor de una orqanitacicbn nacional quedó -- 
prácticanrnte en el papel, Y por QlticiK;, en 1918 se efrctut, e l  

tercer congreso en l a  ciudad de Saltil lo, y la decisión más 

importante que tor6 e l  cwrigmco fue m1 estaólecinimto de una orga- 

nización Obrera nacionr& (CRMí), de la  cual Luis N krone% fue 

e lw ido  secretario ~ m r r a l .  

A l  pot& t i m o  de su fLICldaci6n (la CROn) olvidara los 

principios con y por los cuales se había fomdmr la c l a w  obrera- 

so dube oy)anizar como tal en sindicatos que f o r m  fedaraciones. - 
la  c la l r  deshermdda sólo p a d m  encontrar %u libertrd en la  dercen 

tralizrición de la propiwad do la timrra y dm toda la  riqueza %o - 
cia1 entro 10s que concurrm a su creación por e l  esfuerzo 

inteligrntr; lo CROn estaba hacimdo toUo lo  contrario, porque es - 
descartb la lucha polltica y se maniat4 a la  clarr obrara 

condenándola a la  lucha rconómica. 

13 



Los pr inc ip ios que sustentaba e l  movimiento obrccro van poco P 

POCO deqenerrndo y loar problemas obraros se abandonan. parr solo 

buscar una mayor part icipaci6n en l a  d i r f r ibuc ión  de l a  r iouetr. 

Muy a pmar d r  la prowlqaci6n de l a  Constitución de 1917 - 
y de l a  cluación de 10% sindicatos obrero8 la industr ia minera - 
no pudo i n t e g r a r u  coat0 drbia y r i Q u i ó  respondiendo en esencia a 

lrr variaciones del  memado intmaciona1.a las grandes coorpora-- 

cion- de la rama.y a lor c ic los  de l a  economía norteamricana. 

La revqlución mexicana cmr t i t uye  un parteaCjuar .KI la I r g i s l a  

ción minwa, p w r  repPmmntr la ruptura con l a r  ley- de corte 

l i b e r a l  au.! Dropiciaror, una r i n e r l a  dariiinrdr por el cap i ta l  

extranjero. Con l a  revsiucióri rinxicanr wrgm canceptos jur íd icos 

y 0 o e i a 1 ~  que intentan recobrar lor reeumos riinrralear para l a  

nrc i 6n . 
Los abreros ninerM rrigului %us luchar para hacer valer su% 

dermzhcas, por 1Pgrar un mmjororiimto HI sur condi-cicurrr de vida. 

Lor obrrros de Hid8190 Iricrbrirtrdar por l a  coniprr2lía ma1 del llonte y 

Pachuca no Prrrán l a  excqxidm pumm rmcordrrar que dndlr e l  s ig lo  pa 

%ado, fueron lor que lucharan m á s  durrnmte contra SUI patrones lo- 

grando mjorrr M 8- condicionrs de trabajo y de vida. 

Durante mrte período (182S-SO) tuvieron lu- 
gar ocho o m i s  mnifrslcacicwrni, de protesta- 
de 1- t rabí jadorr r  mineros..... Cinco de - 
estar ocurrimron en Rea1 dm1 Monta y Pachu- 
ca, en e l  Estado dr Hidalqa. ( 6 )  

14 



Y a  en nuestro riiqlo. durante el período cbregmista la capa - 
cidad de expresi6n y arovilitación al margscr d e l  Estado y en contra- 

de vbrte. l a  clase? obrera fue mayor y por tanto existir la poribili- 

dad de establecer una alianra de l  proletariado con la pequeña bur - 
quería rural y el cunpesinadoq a diferrncia del plrrfodp callista. - 
en el que los mlcqenes d e  acci6n y de wtonoinla del amvimisnto obre 

ro re fueron reduciendo en la  r n i r u  proporci6n M que se fortaleció 

e1 Estado y sa institucianalizaron lor canales de actuaci4n, de lu- 

cha y de negociici&n. 

La CRMí pudo i-rr M la et- obrdqonista al~unar 

condicionrr rl  rrroyrcto dm1 estado, @in rrbrrgo cuando estrechó su 

relación c m  este Qltina durante el 9rJbierno del Calles pmr6 a 

convrrtirr n A r  en un aparato de control mrtabal que una 

orQanización sindical. 

La claw obwra qum incorporada al pacto swirl populista 

había participado de manera imporfanfa M la Conformaci6n del 

moderno estado mexfcme, prurfa a quodar dordinada durante el 

cal 1 ir-. 

La C&CHl rryud& a la canwlidaci6m da1 nuevo régiimn callista,- 

pero no era mayaritaria en su clase, w a n  lor lidrrer de una clare- 

minoritr&ia, orgurizada y activa. 

La CROn tratará &e elirihcrr a las frccionrr que le 1.011 hósti- 

les y s6lo esta y e1 Partido Laborista tíexleano que mt-an organiza- 

ciones nacionilcr pewnanmtes, centralizadar y sumamente dircipli- 

1s 



nadas fueron capaces de movilizar en toda la naci6n m t o r e s  imoczr- 

tantes da la poblaci6n. 

Cllles era un hombre que se hacfa llamar obrerirta. 6 1  iba e 

comenzar un gobierno M el que la9 orqutirrcioner labarales 

tendrían un papel dpininante, pero a decir verdad quimer dominarían 

la ercma politica CQIO sindicato8 wr$m iinica y exclusivamente la 

CROM y e1 PLfl. 

La poiltica mkiera de los aRor veinte, trató de ser 

nacionrlista, acorde a lor principios de I r  Constitución del 17-- 

pero tan =&lo se quedc5 M las palabras PUN harta l a  crisis de 1929 

las rnprwas minrrrs loqrarion %astoner en lo -cia1 su sistema 

de docninuión. 

Entre 1917 y 19395 Ir política labor81 minera estuvo encaminada 

a establwcrr bas- jupfdicar, pollt icas r ihrtituci#ralas para el-- 

desarrollo dr la prrttciprción da1 Eatdo en la roqvlación de lar- 

condiciones do trabajo. Sobrrulm irrdidrr COAO: la eleboraci6n de 

cddiqos labwales por entidad, torarrci6n de juntrs de conciliación 

y arbitraje, iniyrmccionrr dr trabajo y lor primror intentos de 

alianza m t r e  e1 Estado y loa inincrrr., PI)W la terrible deficiencia 

de estas roplunrtcn era que no tenían carácter federal por lo que 

su aolicación drpmdi6 m gran mdida de la orientación política 

del qabornador y de la correlaci6n de turrtas que oxistiera entre 

las (cmoresas, sus obreros y lo. c)obierncn estatales. 



Esto no benefició a loo trabajadores, porque no lograron con - 
quistar lo estipulado por 18 ley, ~LUFI(SU(C sf estimu16 la alianza 

entre las agrupaciones sindicales mineras y los gobernadores. 

También rnertior afi~(1917-25) %e emitieron decretos para lar 

creaciones de juntar de conciliación y arbitraje, fue difícil su 

intqwacibn pues muchar v + c ~  no se recurria a ella y los problemas 

aran arrcirpiadas dirwetrmm-b entre el capital y el trabajo. 

Hubo grandrs dimkuieirrimtor mtrr ir CROM y la Unión Minera 

(1911),~udizandt#ma en 1923, cuando r r t i  úLtfma se rrtirr de la -- 
CROM. Los rninrros furron loi, qtm m&m rcrrirtmcia opusieron a la - 
polfticr de colabarrcidn cm lw gOb&mrnor de Carranza, Qbre~ón y- 

Cal les. 

Los &-ram de la CROn frmte a las mineros fueron muy exiguos, 

pues los trabrjrdores no confiaron M la alianza con un ga4ierno 

QU.! no habla io~rrdo minar la deminación omprrurirl minera. 

La drbilidrd del sindicalismo minero pamiti6 que las rmprerrr 

siguieran impmiendo sus condicimms p n r  a la existencia de 

códigos y juntar. 

Entre 19215 y 1928 cuando lar minrror obtimen una majorfa en 

las condicionrr de smquridrd M .u D r a b a d o .  La Smemturía de In- 

dustria, C m r c i o  y Trabajo apoyó en e1 reqlrirrrrto de poiftica 

minera y swuridad an los trrbajor. 



DmspuCrs de mas dm una década dr la promulaación de la 

Constitución del 17 no se ha podido qprsbar una ley Que 

reglamrntara el articulo lW, n i  había sindicatos mineros realmente 

f uertes. 

La crisis hizo evidmte la nmceridrd de una rwr~anitaci6n 

profunda en la r i m a  minero-nntrlúrqica, reorganización que M l a  

estera Irborii se iniciará hasta lor aFfw treinta. 
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Desde siempre la conrolidación de los poderes mionales, la 

orgcnitacibn heterogénipa de lao enpresas mineras, los agudos pro- 

blemas económicos y la continua inestabilidad política, son algu- 

nos do lor elementas que intervinieron en la conformacibn de la - 
coapleja m d  c$m estructuras pollticas de lorn centros mineros de - 
Hidalgo. ( 7 )  

Lor enprct9ario.i cmaron formas de explotación acordes con 

lar condiciones de los yacimkentor y el indio social. Se drrar- 

rol116 desde la &poca colanial una compleja estructura de produc- 

ción donde canvivían esclavos nwros, indios de repartimiento y 

trabajaclores libres. Lor nnc>r(.srrior recurrieron a mecanismos 

para la atracci6n y sujecidn da abano de obrar Lo mirIK) la obli - 
gación y el castigo corporal que el salario y lor incmtivos en 

especie. 

La guerra de indepmndencia provocó el desorden en todrr las 

actividades económicas riltablecidas. Por qur la mayor parte de 

las explotaciones mineras berm abandonadas, con l a  consecuenee 

paralización de otras actividades qua Qiraban en torno a la mine- 

ría. 

DPde 1823 a0 expidi6 una ley que permitió a los extranjr - 
roo asociarse con los dueños d r  las minas y adquirir acciones de 

las negociaciones que haóilitaran; este finmciamimto oxtarno - 
19 



report6 un camoio en la manera de oreanitar la producción y en - 
las relaciones 1aborale)cp; por lo cual pmclamada la rhpública en 

1824 el nuevo qooiesrno vi6 en la minería l a  palanca que SaCaPíd- 

al país da la crisis econdmica 

LOS trabajadores mineros estaban en predisposición de provo- 

car motines. El cmflicto de trabajo de 1766 en Real del Monte 

había sido una prueba prIprblm de la capacidad de ~~ovilización y 

dm orgrnitrción de los trabajadores ninmror. 

Durante l a  re9unda mitad del ano de 174ó 
Real dol Monte f w  ascmnario de una dis- 
puta laboral Que a m  prolong6 9 añorr. Es- 
tr conflicto parríiz6 la explotrcidn da 
ta mayorla d e  las minas de Real del Non- 
tee.....practicammte hizo 4u0 se wrpm- 
diera la produccidn de platr.....las di- 
ficultades w origínrrm cuando el pri - 
mer conde trató de arqdificar, y aan su - 
primir, e1 método tradicional de paOar - 
a las barreteros un partido y de reducir 
el salario de los peones sin califica - 
cfón que trabajaban en sus minas. (8)  

Aml r iu io ,  ppdraos considerar que la alta movilidad QeQQrafi- 

ca era una forma en que los operariom mostraban pasivamente su in 

conformidad cuando lar cmdicioner en las relaciones de trabajo 

eran adver+rr. 

Durante la primra mitad dm1 siglo X I X ,  lor conflictos de 

trabajo que se sucitaron fueran principalsnrprte provocados por la 

forma de pago de partido. Por ejemplo: La Compaf'Sía Inglesa de 

Real del Monte ofrecib pagar a l o s  barr@te?ros 50 cmtdvos y una 

octava parte del mineral que extrajeran como partido en 1824, 



esta oferta motivó que un gran número de operarios migrarr a Heal 

del Monte. sin embarqo a finales de 1826, una vez que la empresa 

había conformado una planta estable de trabajadoros decidió sus- 

tituir la f o r m a  de paga a partido por e1 de ''a la carga". Esta 

consistfa en pagar a1 barreterlb en praporción con el paqo del mi- 

neral extrafdo durante una jorrrjrsla de trabajo y recibiendo una 

retribuci6n en met&&ico. 

üurvnk lor últicnor 30 &los drl siglo X I X  y en lar primerrs 

dbcrdrr del siglo X X  s m  adviertm ernbios iiapgrtantrs en el sac- 

tor minero. La tr-adicióo lrbcvrrl y la lucha de los trlbajrdores 

minmtros tambim f o r m a r o n  parte ck estar herencias: Si bien l a  - 
nueva tecnoiagía revolucione el proceso de trabajo tanto en la - 
extracci6n como en el beneficio, los inversionistar extranieros- 

vinieron a encontrar mu10 drr obra dispuesta a mi9raL)' hacia los - 
nuevos centros d e  producción minera, adaptadas a las difíciles - 
condiciones d e  vida y trabajo propias de lar explotaciones mine- 

ras y calificada faara ciertos oficios o tapat de alcanzar la nue 

va calificrci6n adquirida. 

Las relaciones entre el gatbierno y los obrrror han caracte- 

rizado a la pollticr laboral porfiriata por su inclinación P fa- 

vorecer a 101 natrones. ilientrrs la inconformidad d a  controla- 

ble el gobierno Opt6 por dejar a lor empresarios manejar l a  situs 

ción pero cuando los movimientos amenazaban la tranquilidad públr 

ca o lar propreardm de las compañías mineras, entonces se aplics 

ba la rrpresión brutal. 
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T r o p a s  para que no permitieran QUB los 
hambrientos obreros fuerln a cocnrter 
alQQn desdrdm; creta bien qw mumran 
de hamhrcs, pero que se mueran en o~den ,  
en silencio. sin protestar, sin inten- 
tar organizarse para la defensa de %us 
derechos. ( 9 )  

La omera en que los trabajadores ninrrmm se han manifestado 

ante las incwtformidrdes sucitada% en SUI trabajos ha sido dr divet:. 

%as formas, pero una de las) Ur recurrentes as por axcmlmcir el pa 

ro y la huelgar existen diferencias entra e1 siglo X I X  y XX en cuan_ 

to a las causas): principrlarrnte aquí vr~"wn cuáles y cuántas huel- 

gas mineras hubo en -1 estado de Hidalgo, y distingo 3 períodos: el 

primco de 1825 a 1850, e1 segunda de 1850 a 1875 y al último der 

1875 a 1910. 

Entre 1825 y la250 la minaría m.)xicana, sumida rn una crisis 

profunde a r a í z  de la Querr8 d e  indmpmdmcir, fue objeto de, cuan- 

tioras inverrioncn de capital britbnico. Eitrs inverrionte fueron 

las que de alguna m a n e r a  posibilitaron su rrhabilitaci6n al finali- 

zar la Querra de indyQndmcir y las que sentaron Ire bases para su 

pasterior roáernizaci6n. Las coripaKías britárnicar que realizaron 

estas inversiones y our rrpreuntaban en cuanto a su capital 3 mi - 
llones 340 mil librar esterlinas, intentaron transformar la minarfa 

mexicana mediante l a  utilización de maquinaria Y conocimientos t e -  

nicoe europeos, 
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La cPnrpañia británica heredó 10s escom- 
bros, der unas instalaciones que habían 
visto tiempos de gloria, mientras deja 
un establecimientos industrial funcio- 
n m t e  quo era mayor y estaba mejor e - 
quipado que antas, en especial en cuan_ 
to a macpuinaria de propuisidn mecanica .=... CI pesar de lar fuertes pbrdidas 
finencirras sufridas por lor accionis- 
tal do la firma, los inglsoes pusiswon 
las bases de una grande y productiva 
earprcna minet-a qwr existe hasta nueos - 
tros días. (10) 

Sin d a r p o +  H wfrmtaron a una tecnBlogla, una organiza- 

ción del trabado y un sic-itnsr de rmrunerlcibn de lor trabajadores 

herdador dr la colonia, los cualrr fueron incapaces de cambiar. 

Durante este m i s m o  período, paro durante lor anor de 1820 a 

1830, tuvieron lugar 5 mutif.IPtuimes do protrlta de parta de 

los minrros hidalgucwrsus; 4 de =tos casos cmrtituyen una serie 

de luchar de lor mineros barrcltercn de R i a l  dek Monte para man - 
tsner la f o r m a  da p q o  de partido. La cwrpañfr inglesa que ope- 

raba en Rea1 del Monte intentó instalar un sistema de paQo por 

destajo, doside 1- barreteros recibirían una cantidad por vara 

avanzado en rl tcwibe del ainerai. Esta iniciativa fue contesta- 

da con una huIF1qa h 1827. al final de l a  cual l a  mnpres8 aceptó 

pagar un partido de un octavo. Sin embargo para 1833 hibía lo - 
grado pagar 8 10% barroteras al deotajb en algunas minas de Real 

y loo trabaaadores nuevmmmnte pararon laborer. La empresa vol - 
v i 6  a cedar, ante la neqativa de lor trabr.iadores dm aceptar un 

parCido dm un d4CltW una comiridn de barrateror se opuso a la 



proposición dar reducir el partido en 1-0. y se loqraron SUS de - 
mandas sin que se lkeQara a la paralización de labores$ paro an 

1845 estalló una huelga cuando l a  compa!'iia insistió en l a  elimina- 

ción del partido, la cual se resolvió cuando los barreteros acep- 

taron un partido de un décimo. 

Por las otras causas que origirboron luchar en este período 

(1823-50) tarnbilirn tienen que ver c m  las corturiibrzs y ias reiacio- 

ner de trabajo coloniríes. En noviembre de $828 se pararon las 

actividader en Rea1 del Fkntir por que la ccwipañía inglesa irapuso 

a un capitán minero, cuando los barreteros insistieron en nombrar 

a rus capitanes s q ü n  la coituabre. 

Parece ser que todas estar huelgas y crotin- respondm a una 

remistencia activa de lor mineros barretercm a lor cambio% que in- 

troducen o intentan introducir las compafiías inqlerrs. c11 intentar 

imponer una racionalidad productiva que no podia aceptar la prrti- 

cipaci6n dr los trabajadorres, ni en los bmirrficior, ni en l a  t o m a  

de decisiones, las corrpanfas inqlerrs u estrellaron contra una 

herencia forjada en rielor anteriorvr que lor barrrteroo buscaron 

y en aiQunor casas mstuvierm en posibilidader de defender. En 

En cuanto ai  mmbrarnimnto de capitanrr y administradorms, la ra - 
cionalidad britanica lie impuró: En ninguna dr las luchas que se 

dieron por esta causa 1cy)raron 1 M  brrrrteros sus demandas , sin 

embargo el pa90 mdiante el partido. a l  menos en un real de minas 

como el drl Monte, fue una demanda que lor barreteros defrndirron 

con BxIdto. 



La dispersión da 10% trabajadores minreror d m t m  del mismo 

estado y no se diga a nivel nacional fue un obstáculo para la de- 

fensa de sus intereses por qran oarte,  del siglo X I X :  ya que 10s 

mineros qran parte de su vida se la pasaban dentro de loa mclr- 

ves a los Q U ~  pertenecían: cualquier orpaniración profrrional reg 

sultaba practicamte iisposible para los mineros. 

Otro factor importante i s  que los ainrror barreteros prot- 

~onixarm, sin excrpoión, todas lar luchar de lar qw u tiene 

noticia durantm este perlodo. Cor trabajadores de lar minas de 

ésta &PM=8, M particular parr  Rea1 del h t e  han sido dividi - 
dos en 3 grupos8 

1.-  Losi empleador 

2. - Lor trabajadores ~.rcializ8dor (brrretrror) 

3.- Los peones 

(Hay que recordar que en Real drl npclFe casi Ir mitad del total de 

los trabajadores eran barrmtems) 

Se p d l r  dmeir que lor bmvetm%a m i a n  cimrtas carrcterír- 

ticar que podían ayudar a explicar por qum protaqpnitaron las lu - 
chap registradrr: era un rmctor de trcbrdactoces de larga tradici6n 

ción que ya se habla cocirtituldo durante la colonia cm una serie 

de derechos y privileqiosg eran trrbajrdmreo indispenoables para la 

mina con cierto control de su prorcew prmductivor eran iiportmtes 

por su nCInwro 

l a  esiprnra de 

y mantenían rrn algunos c i w ~  una relación directa con 

la cual carecían otros trabajadores. 



Habría que contemplar, además, oor que existe constancia Q - 
nicamrnte de las luchas de 10% barrateros, lor trabajadores da la 

extracción del mineral. y no aparece ninguna lucha protaqonizrda 

por los traba3rdores del beneficio del mineral. For una lado el 

trabajo de beneficio en genrPal no requmría de mano der obra e%pe- 

cialirada. En I r r  hacirndw de beneficio los trabajos más impor- 

tantes fueron realizados por peones y empleadcr t6cnicos de alta 

jerarquía. Por tanto. no ewijltimron trabajadorms eauiparrbles a 

lor barreteros que localizadas rn lar laborer principales de la 

mina ejercieron un control importante dr l  proceso productivo. En 

Heal del Mwitr en las haciendas de brneficio lor peonr% cuinplilrron 

la labor praductiva surtancial. ryrrcialwwrts en las haciendas que 

no utilizaban lar rudas hidraúlicrr para el movimiento de Tahones 

y morteros. y también M lar QUI) se utilizó el n6tpdo de beneficio 

por patio. 

En rmuamn. as posible que la poca calific 6n di. los traba- 

a r d o r e s  del bmeficio, su ariQnroiCln a tarmas cairbiantnir, la falta 

de control sobrr su proiceso productivo, su vinculo con el campo. 

posiblementm rnucho aPs viQmte pur e1 da lor barreteros. sean elr- 

mt?ntos qrw contribuyeron a la ausencia de manifrrstaciones de lucha 

de estor trabajadores. Sin rrcnbargo no hay que drscrrtrr l a  posibi- 

lidad de qua ertw trabr3idorrr hayan particPpado de los motines 

por diversas causa@ que ocwriwan frrriuentmmmnte en los centros 

mineros o que hayan participado en movinrisntor de eacáctar crmpesi- 

no. 
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Entre 1825 y is50 pwrdominaron formas de luchas violentas. En 

cuatro casas see amenazb con la destrucción de las propiedades do la 

empresa o d e  SUB depondiantesq en dos dm estos caso55 las amenazas 

se cumplieron: en otro se utilizaron a lprr esquiroles y en el Qltt 

m o  cabo hubo un enfrentamiento armado entre soldador y trabajado - 
res. 

13 partir de 1W1-1875. los capitales invertidos en l a  minaría 

prmuntaron un curdro abigarrado. Existi- varios c a w s  de socig 

dader en d m d o  mm@rMrior mexicanos y extranjeros compartían 10s- 

beneficios de las niirgmcirciories mineras. Un ejemplo de lor cam - 
bios ocurPidaq en asta 6pocr rn cuanto a la tem9olopld utilizada y 

ern cuanto a I r  organización del proceso productivo, se puede tomar 

de Raal del tlonte y Pachuca. este rC* crrrcterit6 por el uso cpcnbi- 

nado do técnicas de extracción, dosrqür y bmeficio tradicionaí.w 

y modernas. Los mexicanor miner- cprovmcharon asf, la experien - 
cia minera colanial y las inovrcimes trcnolc5~icrr para revitali- 

tar la actividad minera de las distritos de h a 1  del Monte, Pachu- 

ca, Huirrcr y Omitldn. 

Para =tor, mes (1851-14375) Leticia bina ha podido reqistrar 

7 luchas de los mimror dr Rea1 del M#lte; la aurrncia de las lu - 
chas ocurridas en este distrito minero aKIIstra una transicilón im - 
portan te. 

En 1851, lor barretercm declararon la huelga por que no se 

les paqaba el partido y PUS defnandar fueron concedida@. 



En 1852 volvi@ron a parar labores oor que no IQ pagaba e1 oar 

tido en algunos mineralPs y en otros se oagaba un partido de un dé, 

cirno en vez de un octavo, violando 01 acuerdo de 1843. Sin ambar- 

go en ro ta  ocari6n no obtuvieron ningQn loqrót l a  empresa vio16 

promesas y o~sconoci6 acuerdos hasta provocar la demOPQiniZrCi6n 

de les minevor. 

Veinte años drspu+o, en 1872, esta116 una hualga de grandes 

mrcmorciones, para evitar qw la empresa wsmrndiera laboreo en 47 

mineras de las 250 rxirtrntea. Tram una larga negociaci6n, las peti 

cion- de lor mineros fwran nilgadas y gran cantidad de ellos orni- 

graron dr, Rea1 del Monte y Pachuar. 

En 1m 3 año% ri4)ulmtes (1873-1875) ocurrirron 4 huelgas en 

las que la c i u ~ a  prfnciprl fue la rrducci6n dr salarios y destajoc. 

Como consrcuencia dr la Crueiga m i s  importante óe 1873 los mineros 

no obtuvieron ningún logrb, y M 1874 n.igoc;.iaron una rrbaja iimi- 

tada de salariarr. 

Esta serie de huel.par indicrn cor#, 108 barrederos ya no pu - 
dieron de.t.vrder e1 drrrcho a l  partido M este período; las drrrnan- 

d.as y l a  nrqociaci4n realizada por 1- barreteros se empezaron a 

orientar, M arado crucirnrta. hacia l a  conurvaeión del salario. 

cueotión arie dmsplaz6 a l  partido de sus drnrrndrr. Se ha dicho 

guC la huelea de 1872 Prprramnta la abolici6n del sistema d e  par- 

tido y SU reecñpiaro oor un sistma plwirmente salarial. 



En todo este periodo (1851-18751, re observa una transsicion 

en cuanto a las causas por las qur se wvilitaron lor trabajadores 

mineroaso de las demandar por e1 partido sa rvoluciana hacia deman- 

dar alrPnrmenta srlerialesi a% &cir desde este mosisnto lucharaan 

Dor obtener mas dinero. 

El barretero ya no es el único tipo d e  trabajador que se mo- 

viliza. En do% dr las hurlgas ocurridas en Rral del Monte, parti- 

ciparon admatas dr los barrrtmro%* los encargados de maquinaria y 

de bociibro drl aqua, art;eunos, fc#qWtrrPe dr drrrqüe y trabajado- 

res empleaeles M la colacacíón de cnruuiniria (1874). Pudiera ser 

que en cuanto a l a r  drniuurdrr adquirimran un carácter m á s  plenamen- 

te salarial y surgirron a raíz de una cririr qua afmctó a todos 

los trabajadorrr dm I r  mina, se incoporarm otros tipos de traba- 

jadores a la lucha. 

Durante este pmriuáo I r  hurlqii Q pard, br liborrrr predominó 

como forma dr lucha. utilizindorr (NI ocho dr los nueve cosos re- 

gistrador. El Qrrdo dr  violencia dr lor conflictos es m o s  en 

comparación con el pwíodo rntrrior. 

Por priimrr vez lor trrbrjadt9rus mine- 
cos tonunicaron sus swjar y dnundar 
a lor DCI;PMM dr la PFIHIU capitalina, 
empirrrtldcl cm ello un nueva #kmdida de 
prerim. (11) 

En qmlcrai, las causa% que motivaron luchas en cal período de 

1825 a 1850 %ron m á s  variables qw an los años antmriorei, aunque ai 



igual qua en el oeríodo de 18S1-1879. predominaron las luchas por 

el salario. El partido ya no aparece como una demanda, por primera 

vaz aparaKen protestas en contra del pago d i a n t e  vales, el oago 

mensual o quincenal y los maloo tratos. 

En el periodo qur v8 de 1891 a 1910. la minería arxicana BU - 
frid modificaciones importantes en cuanto a su divrrsificaci6n pro- 

ductiva, rl aumento de ir inversión extranjeras l a  introduccibn de 

innovaciones  nológ lógicas y el drrarrollo de empresas a mayor esca- 

la con una integración dr los procaws de extracción y bmeficio. La 

minería de metales prKiPror empet6 a transfomnarse a partir de l a  

electrificacim y mecanización de las laborrrr de extracción y la 

funbici6n. 

Las huelgas rn este prrl9dos tuvimrwr CO(AO causa principal pro 

blmmas rmi8cimIIC1os con rl jornal y las jornadas de trabajo; otras 

causas fueron e1 papo de l a r  horas extram, el trabaja dominical, 

altos qastos de amtrrial y h&rramimba, el incumplimiento dp un 

contrato y l a  rwrganitacifm del proc- productivo dieron mtivo 

a estas luchar. 

I 
I 

En gmeral, lar f o r m a s  ch Luchas uCilitadas por lw trabaja- 

dores mineros mntre 1825 y 1910 no nurrtrn un desarrollo lineal de 

las mds empuntanear a las más oil.9anitrdrr. 

En l a  minería porfirianr se constituyo un ríqido sistema de 

dominaci4n empresarial, el curl fue cuestionado por 10% trabaja- 

dores a travcr de un gran numewo de accionrss de protesta ocurridas 
I 
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en lair i t l t x m a k o i  décadas del s ig lo  pasado y sobre todo, en l a s  p r i -  

meras décadas d e  este siglo. 

La industr ia minera cmat i tuy6  en loa, PROS veinte una dm las  

ramas industr ia les m á s  importantes, tanto por e l  núnrirro de obreros 

como por e l  peso que tenía en la eerwroaria~nrcionai por su pa r t i c i -  

paci6n an e l  m m r c a d o  internacional. 

Esta inUustria en su inffnnu u y o r í a  rstrba on mano% da1 ca- 

p i t a l  rxtranjmro caculandorr que 35% era de origen nortewnm-icano, 

25% ds origen ingl+s, 20X frrncdn y e l  resto de cap i ta l  -xicano, 

l o  Que hacía lrQn m á s  con f l i c t i va  y d i f í c i l  fa lucha de las minaros. 

La orprnitaci6n s ind ica l  minera tropo26 con nummraas d i f i cu l .  

taderr, .in particrular por l a  canstante m a t i v a  de las  co~pañías at2 

tranrmras para rmconmcer a lor sindicatos y a l a  crerci6n de orga- 

nit rc iones paralelas por cuanta de aquellas, QUI actuaban como co- 

bertura para l a  acción de los  esquiroles. Por ot ro  lado lo% "agi- 

tadorms" mran repriaiidoo brutalmntm tanto por 19s CMRoafIfas mine- 

ras cano por lam autoridades localmm y e l  prapio ejérci to.  

Los minrrom tuvieron qw recurrir a formas dm lucha que les 

permitimrr hacer frente r l a  labor d iv is ion is ta  y dir esquirolaje 

promovidas por le* compafilar y a su violencia reprosora, ante l a  

lejana posibi l idad de encontrar protrcción M l as  autoridades lo- 

cales o fedarales. 



C) CONSLK=TOC DE 

ANOS DE 1920 

TRa8AJO EN LA NXJSTRIA mclERA DE kbALGQ EN LOS 

A : 

Las fluctuaciones que el precio de l a  plata hL teriido en e l  

marcado extranjero, l a  sismo que lor pr rc io r  que han alcrnraao los  

ú i s t i n t o r  metalmr, ham sido causa de que se produzcan otras tantas 

f lucturciomrr c#r el brdrn del trabajo. 

Es casi e- 8 un -to M el precio dr amtales ha corres- 

pondido UM intenr i f icacibn en lor trabajar mineros y metal1r~icosg 

un drscenro rn los prcucrw trnrbión ha correspondido una reducción 

en l a r  actividades. 

Otro asunto dipno dr smr anotada por su r i ~ n i f i c a c i ó n  es el 

reglammnto h trabajo que fPrnililaron l a m  principales compañías m i -  

nera% m n  el #*tudo d.! Hidalgo. Esta# fwronr La compañía R e a l  del 

M o n t e  y Pachuca, la compañia Santa Br r t rud i r  con rus a f i l i adas  y 

l a  nrgociacióm minera de San Rafael, abarcando cada una de estas 

compaflías, un número vrsdrdii)irrwimnte canriderable dm trabraadoras, 

alredador de quince m i l .  

Durante 1926 cepca de uir WSII duraran las plat icar,  an 

las  que estuvrrron repreuntrdar la% canpañía% por %us qerenter: 

io$ trabajacaores. por miembros dm ]La Confrderación Minera Hidal- 

guensa; las QIKrQtaría de Indur t r i r ,  Coanrcia y TrabPJO, por un 

inspector del aipartamento de minas y ot ro  del trabajo y e l  QO- 

bierno del estado da Hidalgo. 



E l  resultado de estas platicas fue el reglamento nQarero 2, 

en e1 que están aspecificadrs cada una de las Pbiigacionas d e  

empresas y traoajadores, en el desempeño d r  sus aetividides. Lo% 

conflictos se suprimíaron con de%ahogadP y tranquila manera y los 

trabajadores ganaron el eustsrnto también con tranquilidad, pueipto 

que cualquier dificulta# que tuviesclln con sus jefes inmediatos es 

zaniada dentro dr lo prmscrito por las clairoulas que contiene el 

reg lacnan to. 

Este rrcplrarnto gmwrl nc'iiwro 2 consta de 12 capítulos, di- 

vididos a su vez on artículM, e m  un total QI ochenta y cuatro, 

entrando en vigor el pr-imro de Piar20 de 1926. (parr su consulte 

verse el libro de Jurn Luis 8.irirgo. f&= gstazro V- if\ minet'ia ilE!;.,i-, 

cana. í.oiitica. ' I ra~a, io  p So~aeuau aut-ante a s iu ia  u) 

( Descripci6n dr lam paros y hurlgas que hubo M el estado de Hidal. 
90 M l a  d a d a  de lor rlwI vrinta 1 

El 30 de Novimnbe de 1920 el qmbrrnador del estado de Hidalgo 

comunica, qur con tmchr del 28 dr Octubre y por rcuerdo del Consejo 

de /Mmitii%trrción, fueron prrrlizr&ar tofrfrmnte todo% l o p  trabajos 

de ¡a CwnpJñia Minlra "La Cruz y /hexar"# por lar  fuertes p6rdidas 

experimentadas por no correspondrr lor productos obtenidos a los 

desembolsos que re  han efectuado, 1- hrrr agotado los recursos pro- 

pios de l a  Compañia. (12) 
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El presidente de Za Compañia de Minas "La Blanca y Anexas" 
I 

comunicij que en consejo de administración en sersic% de fecha 10 de 

Dicie-bre7 acordb el paco da BUS minas por pérdidas totales e ir- 

reparable?o, por la baja en l a  plata QUO he asociado el enorme cog 

I I 

I 

to de producci6n, hacen imposible Ir explotación y el beneficio 

de los minerales. Esta compafiia h i t o  gestiones con la minera "La 

Blanca" para que a w e  a los trabajadores cesantes. El paro corire~ 

zc5 el 11 de Dicinibre de 1920. (13) 

El prJbemador dml W t M o  de Hidalgo corunic6 que el 15 da Di- 

ciembre d r  1920, d a i d o  a la baja cmsidwrble de plata se vi6 en 

la necesidad de parar sus trabados M la sinrra "El Chico Gold 

Silver Mininig y Hiilinp". (14) 

, 

Diciembre 1 8  dm €920, l a  nepociación m$nmra Hatienda Gran'de 

Puririmi y Hinrr dr Burdalupo y Ckrmtar crmunicó que por la baja 

en la plata se vi4 M l a  nlcrridrd de parar por completo SUS trs 

bajos. (15) 

La niniva &n Rafael y d h e x r r  M el ws de Enebo de 1921 pa 

ra  parte de la Industria, por no permitir continuar lar condicio- 

nes ecmórnicar tan derfrvorrbln y p w a  mvitar nayorcs pérdidas 

de las que ya tuvieron y con abjrto de no paralizar los trabajos 

definitiva-te, 44 obreros fueron rrparad9r. notivo por el cual 

se inici6 e1 paro. (16) 



El 1 4  dar marzo de 1921, la minera San Rafael y Anexar separó 

a 830 obreros, motivo por sal cual se inici6 un paro en protesta a 

tales medidas. (17) 

Liecbido a l  bajo corto qua alcan26 la p l a t a  se ~arrlinb la ne- 

gocicci6n minera "La Maravilla y Anexas" ili este paro sbegufran loo 

de casi todas lar mineras de Yachuca y la causa principal eran les 

altos salarios que rxigían lor mineros. El paro comenz6 el 10 dm 

Junio de 1921. (181 

Lar c-ofiías rtnrrar del rrttdo e& Hidalga, susprndieron sus 

trubirdcm m el trims de Clg0-0 de 1921. Por falta de dacumcmtaci6n 

no hm podido poner al nombre de las Ciar y sus respectiva9 mineras. 

En m1 mes de Enero de 1922 HI ditmmntes distritos hay indurs- 

triar paralizadas: La minera "Hacienda Qrrndr Purlsima" y "Elinires 

de duadalupe y &vmxas"r (20) 

En m1 distrito Arrilralr "La &II).H"aldai". "El Rub1 y Anexas" y 

"La Cruz y ACImtar". (21) 

En el distrito Huitzue&: Tlcrbión hay variar pero no dan los 

nombres. (22) 

En el distrito de (ktapano l a  mimra "Plomorar'' paralizada por 

que venció sus contrito con Ir compañía H I I ~  del Hwtte y Pachuca. 
( 23 )  



I 
I 

El 3 de M r i l  de 1922 se paralizaron labores en la minera l la-  

mada "Descubridero", debido a la depraciación de la plata. (24) 
I 

En 10% meses de Julio y Wcnstci las industriar mineras parrli- 

rudas: 

En a1 distrito de Mteprcr Se paralit6 la fundici6n "Victoria". 

En el Mineral e1 Chico re paralizaron: 

- "Santa Haria" 

- "San Crrims" 
- " J w ú r  y @an R a f a e l "  

- "C&pula" 
- "b3wltrfia da Oro" 

- "La Fortuna" 

- "Tetitlán" 
- "La Wteaga" 

- "Jesfm" 

- "San .Tor& y hrwas" (23) 

El 1 9  de Dicinnbrr d r  1922 Be interm6 robre e i  paro de 1-0- 

res en las ninrrrr drt 

I 
I - "San Mtonio'' 

- "Les Cuatro Reinas" 

- "Fundidora de Cobre" 
- "La Llave" 

- "San Dimar" 



- "La Blanca y Flnexar" 

- "Amsrican Eirnelting t Rmfining Co." 

- "Cuesta Blanca" 

- "Jesbs y Cruz" 

- "San Nicolis" (26) 

En 1923, el 8 drr Enrro la  dbinmrv Waravillas y San Francis- 

co" surpendió sus laboren, rctairndo únicaclrrrte rl peruwral da 

vigi íancia. (27) 

En el aKo de 192S h t b ~  3 huelgas maneras en e1 estado der 

Hidalgo8 

1.- La Compr!lfa ' " a ~ l v i ~ l a r  y San Francisca" por no r-ibir meta - 
lrs de I r  Hacienda Purlrim &ande. 

2.- bevamente fur 0)i3rravillrs y San Francisco" por no recibir el 

minrrrl de la Com@&fa h a 1  drl Monte y Pachuca. 

3.- La Corrprflía "La Blmcr  y Ckirxrr" dmbido a l  bajo prrcio que al- 

canzó l a  plata. (28) 

La primvr inici6 e1 29 de firyo dr 1925, la segunda e1 17 de 

Junio del nirno año y l a  tercera rl rrín dr  Aqosto de 1925. 

En el Municipio rsI Huitruco, lar  rinmrar "Tit l i t i lco y H e r  - 
curio" s m  encuentran prralizadra, desde el 18 dm FmbrQt-0 de  1922. 
(29 )  
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Las compañias minerasi de Real del Piontee y Santa Gertrudis y 

San Rafael. que operan en e l  distrito de Pachuca, Hidalqo, avisaron 

a sus OpIrarios cauce e l  w i s  de octubre de 1926 iban a efectuar un 

reajuste y que por 10 bajo del valor de la plata era indispensable 

reducir la  producci6n. Se llevaron a efecto platicas entre los 

wpresentantQhs del gobierno local. los qermtmr de las neqociacio - 
nes, lor reprrukitantes de la  CmnfederaciCKI Minerea hidalguense, y 

e l  inspector f rdwal  del trabajo m la  zona. arf coino el  jefe da 

la smcción ek Concilirci6r9 dr -te cfrparhammnto. D.npu+s de muchos 

incidmtrr y con l a  oporición de la  tkii6n Henicuna de  Mecánicos. a 

la QUC. pwtmeem lor nrC4nicos. malacateros, mlmctricirtas, etc; - 
se llegó a un ucurrdo para llevar a cabo e l  m j u r t e  e l  d f r  16 de 

octubre de 1926, tomando en conridmracicin l a  antiQQedrd QCI el  traba 

.io. Los obrera% afmfador fueron por parta de la  compafifa R e a l  del 

Monte 840; Santa Ckrtrudis 200 y San Rafael 360. En e l  convenio se- 

nombre como árbitro a l  gabernador del  estado para aquellos 

trabaJaeore% qurr no ertuvieron cmfor'l~s con la  manm-a de ser 

reajustados o de ser indrnnirlirdos, puerto qui, algunos recibieron 

indafnniración de acuerdo con el repluiilinto núnwirro dor que estaba en 

vigor entre lar compa?ílrs citadas y l a  Confederacic5n Minera 

hidaleumu. (30) 

E l  inqmctor frderal del  trabajo M Pachuca, Hidalqo, inform6 

e1 13 de aqcmto de 1926. que lar cpripafilar de '' Dor.Calrloo '' estaba 

hacimndo reajusta por haber terminado lar obrar principales de 

oesarrollo y conotrucci6n, afectado a 100 hombres que estaban 



siendo indemnizados: unos, l os  mineros, da acuerdo con e l  roqlanHshn- 

t o  námerro dos. con dos semanas de sueldg para l o r  que tuvieran más 

de un año de servicios. y otros. 1819 mec&nicos, forjador6tr. carpin_ 

twos, caldeadorer y modelisatas. con un mas de sueldo s i  tenían de 

un ano a dos conforma a su rqQlamento reooe<=tivo. (31) 

E l  23 de Marzo de 1927 furran cHIcJos 1#1 l a  mina T i ro  Hermo- 

PO de l a  Campaí'íla R k 1  del Pionto y Pachuca. s ie te  Operarios. oagá~  

doles dos M a s  de acuerdo con e l  a r t f u l 0  TS da1 reglamento ná- 

mero das. a lw  que tmían un &lo o ris  de wrvic ios.  (32 )  

E1 p r i w m  de Junio de 1927, ccin(iron * la maertranta de la 

comprilía b a 1  del Mtir y PachCkCa 1 3 1  trrbajrdores. e l  4 de Junio 

cesb 1 3 oQrYros be l a  mina de Cabtwra. E l  1 1  de Junio, de l a  m i s  

ma cornpaKía cesó de l a  Unidad D i f i cu l tad  a SO trabajadores. Todos 

los  paros anterlorer l o r  h izo dando avimo a l  Departanrmto de Traba 

jo y a l a  Junta Federal de Conciliación y Arbi t ra je  del estada de- 

Hidalgo. Advertida l a  coypcrPIfa que l a  única autoridad competente 

para concwer autorizaciones parr reducir a l  personal era l a  Secre 

taria, dr acurrdo con l o  disu&&-to HI e l  acuerdo del primero de 

Marzo de 1927, l a  corirpafiía de R d w m n c i a  drrdr .)MI manentor en a- 

delante ciOli.ñi;rt, 8 pedir  l a  autorización correrpondiente a l a  Sacre 

ta r ía  d r  indu%tria. Comercio y Trabajo y se f i j a  l a  manmva de He- 

solver dichas ro l ic i tudrn,  que fue l a  sipuimtes "Toda so l i c i tud  

aue p r e m t a r a  a la Secretaria había que turnarse P los departa- 

mentos de trabajo y minas, para que SUP inspectoras hicieran l a r  

inveetigacionep del  cam y COmDrCtbaran lo dicho por las compañía% 
39 



y en vista de estos informes los dopartattmntor resolvieran lo con 

veniente". (33) 

En laea minar San Jar4 y La Rica de la  misma compafiía, el  día 

2 de Junio de 1927 fueron srparrdcn 3 ademadores y 6 ayudantes de 

rdemadmrrr; tamoi6n en la misma fetha en la  mina de Cabrera. la  

conrpafíla c n ó  a 12 trabajadcirír r n  lar mismas corrdicioncas que las 

anteriores. (34) 

En Julio de 1927 la c#pa?íía Real drl Honae did aviso a los 

obrrrus de la  m i n a  kriillia qw p ~ *  agotamiento de una parte de la 

mina, se vela prrciuda a crilar drl  .irrvicio a 22 trabajadores: 

Maauinirtar, Encrr~adas, Cllbañilrn, Admmadoms y un Carpintero, 

r dv i r t iHo l e r  que ehr lcr obreros notificado, los que tuvieran un 

año o m&s dr, urv i c i o  0óOMdrí.n 2 seaanas dr rurldo de acuerdo 

con el r-lammnto n w r o  2, informado el  inmpector Feúeral de1 

'Irabajo en Pachuca dr este aviso. di6 parte a las autoridadesi 

lntrrvino tambibn e1 DepurtacPmta da Minar y en vista de la ooi- 

nión de Wtm que encontró justi.ficsdr l a  drnocupaci6n gradual de 

sus trabrjaúot-es. oor e1 agotamimto también Qradurl de las re - 
servas de lar minar, se rutorit6 dicho reajuste. (35) 

E l  30 de Julio d..! 1927 la  cocnprflía Raa1 del flante y Pachuce 

avisó que en vista dr ia rduccicHI M r l  precio dml Zinc y e l  au- 

mento del f lete  marítimo se veía obligrdr a clausurar sus trabajo% 

en la Unidad el  Cardenal, indicando oue al oar0 lo llevaría a e- 

facko el  31 da, Agosto siguiente. Se hizo del conocimiento del de- 

4 r:] 
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oartamento de minas para que emitiera su oqinión. €1 departamento 

citado consider6 justificado el paro. Esta Secretaria autorité, a I 

la compañia a efectuarlo el 7 de Septiembre del mismo ano, recomeg 

dándole se dieran facilidades a 10% obreros para que salieran en 

busca de trabajo, a 10 QUQ contest6 que la mayor Darte eran de la 

región y que se dedicaban a la wricultura. (36) 

La compañia bmairiciadorr de (Dachuca, lleve5 P cabo un riaws- 

te de 17 trrbrjr&ot%s el 2 de Agosto de 1927, nor introduccidn de 

maauinrrir (Aoderna. Cwi este motivo el drorrtammnto de trabajo 

consigui6 que el artículo 7S da1 Rwl#.Klta númro 32 fuera adi - 
cimrdo en rl sentido de aur cuando las c o m p r R l r s  hicieran reduc- 

cion de trabrjadorer OOF introduccic5m de amc#uinaria roderna reci- 

bieran ma indlimnizrci6n de 3t# dlar. (37) 

La coinprfíía Real del Montr y Pachca, rvis6 a 1. inspección 

F+deral -1 lrabajo en Pachuta, el 17 c@ SmptimCIrr de 1927, que 

a partir del 17 de Octubre siguimte qunYarfan sin trabajo 21 o - 
breros que trabajan M lor trllwrr de (Rpuce, we l a  cpmpañlr te- 

nía establecidos en la mina Delciirrr, Santa Margarita, por haber 

centralizado tvdor -PI trabajos en lor talleres que tienen en el 

oatio de la m i n a  La Rica. Estos obrrros fueron indmmnizados dm 

acuerdo con el articulo 75 drrl Pbqlammnto n-ro 2, que time vi- 

gor l a  cmoaiffa con la confedw-rci6n nirwirrr Hidalgucrnrr de Pachu- 

ca, se hito efectivo el reajuste con fecha 24 de Octubre da1 mir- 

mo aHo. (38) 



La compañia minera San Rafael e l  5 de Octubre de 1927 avisó 

clue necesitaba reparar urgentemente un t i r o  de l a  Soledad y que 

so l ic i taba autorización para suspender a 231 trabajadores mor te- 

ner qua? Parar a c t i v i d d e r  en l a  región de l a  Soledad y no tener 

donde ocupar a esos trabaJadores. Estudiado detrnidamente este a- 

sunto, se encontró que l a  renar&ción del T i ro  se podia l levar  a c+ 

bo usando un turno de día y t res turnos del dorninqo en 6 semanas, 

por c m ~ e c u m c ~ a  no era de autorizarse e1 reajuste que so l ic i taba 

l a  campafif&, colw mn mfmcto no se ILELc)r126, comunicándolo as le l  

oriñ10ro dr hbvimmbre dr  1927. (39) 

La cPaul+rflia minera d+ Real d m l  Plmntr y Pachuca, avisó e l  día 

16 de Novircñbre di, 1927, que se vela obligada a %aparar a 59 obre- 

ros da acurrrc)lj con rl ar t ícu lo  27 d r l  Rmqirrrlirito niifinro 2,  por que 

habla subido 01 n ive l  dr iq)ur en la riina Santa h a  siendo causa de 

fuerza arryort que& de hecho autorizado el paw. (40) 

I 

I 

E l  2 de Febrero dr 1928 s o l k i t 6  autorización para hacer un 

reajuste d a  lor criadero%. l a  conrprfiír qmm-81 de inversiones M i -  

neras, en sus minas e l  &ordo y E l  Cris to da Pachuca Hidalgo. Es- 

tudiando drfrnidaamnte -te asunto, se Ir concmdió a candici6n be 

que a l  m i s a 0  tiampo rcrdujrrr la producci6t-t purr de o t ra  manera- 

tmndría que indiirnininrr a lor abrrror y mlrsdos qw swarara.(41) 

La compañia R e a l  de1 Monto y Qachuca e l  26 de Marzo de 1928 

rs;olicitó autorización para separar a 6 trabajadores del T i ro  de 
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San José, por l a  clausura da1 mismo, en v is ta  de que no w nece- 

sitaba usarlo por agotamiento dar los  mineWales en los  niveles in- 

feriores. Se autorizó este reajuste cm +echa 30 de Abr i l  del  a- 

FIo citado, riendo indemnizados l o p  obreros dr acuerdo con e l  a r t í -  

culo 75 del Reqlacnanto namero 2. (42) 

La compañía Real del Monte y Pachuca p id ió  autori taci6n con 

fecha 27 de llarro da 1928, para urmrrnder a 11 trabajadores d e  l a  

dQf3endm'tCh D i f i cu l tad  Purlsicirr Concepción, que trabajan en e l  al- 

macmn B+neral bond* iban a concentrar tpdor 10% artículos. Se con 

cedi6 l a  autasrirrcickr a cwrdici6n dm qw lor obreros fueran indem- 

nizad- con 38 d la r  d r  rurldo por trabarse de economiar introduci- 

das por Pa cz#IIPaRla, I r r imando l o r  i n t r r r u r  c b ~  los  trabajadores. 
(43) 

E l  2 de j u l i o  dr 1928. l a  c0mp-a Rea1 Or1 ilonte Y Pachuca a- 

v i r 6  gue iba a r u p r i a i r  el u r v i c i o  de -11 &reo entv-e l a  mina de 

Santa fina y l a  Hacimda da Loreto, par haber incomunicado in te r io r -  

mente Irras dos temanaAes. Este in-tor da1 Trabajo en Pachuca. 

Hidalgo Que en v i r t a  dr aue la ccmrpaKla introducía economías debía, 

con.fornr a l  kqianrnto núamro 2, indemnizar a A Q ~  obreros con 38 

días de surldg. Esto niuno u l e  r a t i f i c ó  e l  10 de Clgosto del oro- 

p i 0  año, toinando en conmiderrción e l  rrtudio hmcho por e l  ckirparta- 

mento de m i n a s ,  rn e1 qum u d e c i r  qui, l a  construcción de un cruce- 

r o  d e  127 metros, entre e l  T i ro  de &nta U r w l a  y San Juan Pachuca, 

los  ponía M condiciones d e  autor izar lo para e l  acarreo de mineral 

en forma m á s  económica que con l a  vía del cable. (44) 
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E l  eefEor Enrique Pineda e l  6 de A~06to de 1928 avisó a l a  Se- 

cretar ía  gue en v is ta  de las  condiciones de agotamiento en que e%- 

taban los fundos mineros E l  Manzano y E l  Rosario Viejo. Ubicados en 

e l  Municipio del mineral de1 Monte, Departamento de Pachuca y que 

forman l a  ne~octación minera cmoclida con e l  nombre del  Manzana y 

Anexar, se veta oó l iwda a s o l i c i t a r  autorización de paro. (4s) 

Serían afectadas 20 obwrem, se conurltó a l  Departamento de 

Minar y u t r u r r c r i b ió  e l  awnto a l a  junta Federal de Concilia- 

ción y Arb t t r r j e  parr  su M l u c i ó n .  E l  DepartuRanto de Minas o- 

pinó q w  era ju r t i f i cado e l  paro que re %olicit&ba, por QUI) era 

debido al agotami.mto dm1 criadero. Se t r u r r c r i b ió  esta opinión a 

la junta Feáeral. (4&) 

E l  gabrcnrdor drl ortOlCIo dr H.idal90 t r l e ~ r a f i ó  al 2 de Octu- 

bre dm 1928, quo hrbfrn oarr l iz rdo 1- trrbrjma de i a  Hacienda l a  

Purísima Madre y Hrnar ekiMJI1upe y Anexar, cm per ju ic io  de 250 o- 

breros por hrber cortrclo Ir carrrilmti.. l a  carnipanfa de Potencia de 

ke~la, por f a l t a  de mago. Elel. drprrturrrrto t ra tó  dr arreqlar el 

asunto entre los rmprammmtmtm da In dos c~(~~s~apIías, pero l a  de 

Potencia r e  rarnifertó rmumntr. La minera c m a i ~ u i ó  corr iente de 

l a  compaílla de Fuerza CW l a  Luz y Furrna d- Wxico, y reanudo WB 

traba3081 l o r  obrero% corr6iguii+con rus r a i r r i o r  intmgror durante 

las semanas que dur6 l a  surpmrión. (47) 

E l  t o t a l  dr conf l ic tos mineros qum hubo da 1920 a 1928, fue 

d e  55 oroblems, por ruauesto s i n  contar las huelgas o 106 paros 

que por alguna causa no fueron registrados. 
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11. PRIMEROS INTENTOS DE ORSAPUZACIW MINERA. 

En Ir larga historia con que cuanta la minerla mexi- 

cana, las primeras dbcadas del presente siglo parecen haber marcado 

un hito: en este periodo (1920-19301, no sólo pueda hablarse de una 

ruptura con la vieja estructura dr la niniría colonial. sino inclu- 

so del establecimiento de una infraestructura productiva sobre l a  

que aQn en nurrrtrln dlaa rique asentándose la dinámica de esta r a m a  

industrial. 

El auqa minero de tl6xico a principios de siqlo fue 

obra del capital extrrnjero. pero sólo pudo ser posible qrracias a 

un proyecto liberal del estado, encaminrdc, a artablmcer las bases 

jurídicas y la infraestructura productiva ou.! prrmitiera al pals 

crecer hacia afuera m un p.rríodo dr rrtabilidad política, La e x  - 
pansi6n minara se apoyó &sí en los esfuertos del estado por liba - 
rar a la leqisiación de los pbooletos principios de origen virrei - 
nal QUI desde la publicación Ue 1783. de las ordenanzas de mine- 

r f a  habían prevalecido en torno al concepto de la propiedad minera. 

Las leyes da 1892 y 1894 y el fracaso del prayrcto nacionaiiota- 

da le~islación minera ch 1910 significaron la p+rdida de un con 

trol real par parte del estado sobre la oropiedad del subsuelo, 

así como la d~%aprrición de una 8rrie dr Adidas restrictivas al 

acaparamiento de fundos minoror. 

Las politicas nacionalistas de los gobiernos revolu - 
cionarios, tuvieron consPrcuencias decisivas en el cam0 da las re - 



iacioner obrero-oatronales. pero no afectaron sustancialmente la 

posición heqemónica del capital extranjero y la tendencia monopó- 

iica de la estructura de la industria minrra: ooraue los privilr- 

gios a las cottrpañias mineras y los abusos a los trabajadores con - 
tinuarm. 

La nueva lwirlación m j n e r a  no entró en vigor hasta 

1916 y culmin6 en la Constitución de 1917. 

La expansión indurtrial de Mxico de orincipioode si 

910 trajó a la escena paliticr un nuevo sujeto socir1:el proletaria 

do industrial lejos de 10s talleres artesanales urbanos ligados a 

a una vieja tradici6n de oficios, surgieron las primeras qrandes 

concentracionllii obreras alrrdecior de las fibricas textilas. centros 

ferroviarios, campos petrcsleras, las minar y fundiciones. 

Lar prinrrar orgrnizacianer de trabajadores mineros 

fueron las sociecirdrro mutualistas qur surpieron a finales del 

siglo pasado y tuvieron como 1- la ayuda mutua mtre trrbajadorsr 

del mismo oficia minero: sin embargo este tipo de sociedades fue 

desapareciendo cpn la r.iorganiración del trabajo minero. 

Paro de entre todar lar forcaas de respuesta obrera an 

te las condiciones de eqblotrción que predominaron a principios de 

siglo, fue sin lugar a dudas la revuelta anarquista , la fórmula 

mas común entra los mineros; es decir sin una debida organización y 

por la falta de un líder que los diriQiera. 

i 
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Con la abierta colaboración do las centrales mineras 

anarquistas norteamericanas como la Mestern Federation Of Miners 

que afilió a algunos de los trabajadores norteamericanos en Métxico, 

el Partido Liberal Hexicano (PLH) de los hermanos Flores Maiq6n hiró 

de los mineros una de sus bares sociales de apoyo. La preferencia 

de los mineros por esta tendencia rnar-.cruirta no sólo debe verse 

como una cuestión de afiliación partidaria. sino sobre todo como 

una forma de rmrpuesta ante las condiciones de segregaci6n etnica y 

laboral do proletarisoción forzada, d e  aislrmiwto y de dependencia 

respecto del croital extranjero características de los enclaves 

mineros. 

i3espu&s del triunfo maderista, 10% minero6 formaron 

sus prooias OrQanisacionrr entra ellas la irás importante Quo la 

Unión Minera mxicana. quo surqi6 en julio de 1911 can 16 

sindicatos afiliados. 

Es importante subrayar que los mineros mantuvieron 

una indapendeneia organizativa frente a los intentos corporativis - 
tas do los qobiernos revolucionario% orientados a una alianza con 

el movimiento obrero, de esta indepandencia se pueden ver hechos 

como la ausencia de lor mineros dentro de la C a r a  del Obrero Hun - 
dial (CQM) y de losí Batallones Rojos, orpanitacionsr Ipn donde se 

plasmó la alianza del estado ccm la clase obrarra. 

En este aislamiento los mineros centraron sus 

demandas frente al capital extranjero y oresfonaron ante los 



1 
I caudillos locales de la rrvoluci6n parra hacer valer sus derechos. 
, 

Muchar de estas demandas fueron proqresivamente asumidas por el EB- 1 

tad0 a travbs dm una legislación laboral que nació con el 

reglamento de Policia Minera y Seguridad en los trabajos de 111;s mi- 

nas decretado por Madeiro en octubre de 1912, el cual se cristalizó 

en el artfculo 123 de la Cmstitucibn de 1917 y culminó en las Jun- 

tas d e  Conciliaci6n y arbitraje y en la Ley Federal del Trabajo de 

1931 . 
En los años veinte surgid un nuevo tipo de 

or~anizaci6n minera con un caráter mis qremialista, asi muchos 

de los trabajadores calificados em un oficio o en el dsrsempsrño de 

laboreo arofrsionrlm de rantmirimto c o o  lo ront mxánicos, 

herreros, soldadores, prileror mtre otros, se conrtituyeron en 

filiuber de la Uni6n bxicana de Plrcánicor, una de las oriiaeras or- 

Qanizaciohes ferrocarrileras. Nientrar m r t á  unión agrupó a una 

myorla de trabajrdsrrs calificador de l  rnterior de l a  mina, 

surgieron otras organizaciones paralelar mucho Hhnm consolidadas y 

homoqdnsar. entre lor trabaSadorer del interior de l a  mina y de 

menor calificación. 

CSunque la Unión Mincrra Ilmxicana fue una de las organi 

zacioner clue contribuyrron al surgimiento de la Confederación 

keoional Obrera PWxicana (CROM) en 1918, lor mineros no tardaron 

mucho en manifestar su repulri6n frente al e6til0 colaboracionista 

que marc6 las relaciones de Luis N Moroneo y su Qruoo con el gobier 

no de Obregón y de Calles. 

48 



. ~ 

1 

I 

I 

El predominio de esta corrietnte es indeDendiente 

dentro del sindicalismo minero hobria de culminar en 1934 con l a  

formación de1 Sfndicato Minero Nacionai. 

J J  
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La Confderación Regional O b r e r a  Mexicana (CROM) 

constituyó la crntral mayoritaria de la ¿&cada de los veinte y su 

herQemonia en a l  -no del movimiento sindical durante las 

presidencias de Obreg6n y de Calles, pero su influencia pas6 por 

diferentes etapas oorque si bien en un princioio contó con una 

importante presencia de obreros industriales poco despues cornen26 a 

sufrir derorondimimntos irnoortrntes de esta sector. y en especial - 
de lor mineros. 

El trabajo industrial en nuestro país enipezb desde 

1880 y no se c o n ~ ~ l i d ó  sino hasta la +$&cada de las cuarenta, Pero 

fue durante los años de 1920-1930 cuando se sentaron las basis 

para su cristalización. fue cuafido se tuvo una reestructuración 

y por lo tanto una mayor organización, ya que en e1 caso de los - 
mineros se lqró que no hubiese tui ta  dispersión dentro y fuera do 

los enclaves. hubo trabajodot-es encargadar de fwmar y organizar a 

sus dmmás compai€eros etc 1 .  Las condicionrcr de trabajo del prole- 

tariado minero en la década de los veinte aran sumamente deplora - 
bless y uno de ios aspectos que m á s  afectaban las condiciones de 

trabajo era l a  %ar%uridad de las minar, esta se reflejaba en la 

Qran cantidad de accidentes sufridos por los mineros. los cuales 

no tenfan una ley que les resoaldara en caso del miomq y es pre- 

cisamente el artado de Hidalga el clue más alto índice da acciden- 

tcars tuvo en esta época pue% te reportaron 4517 aproximadamente. 
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Además el obrero estaba sujeto a pbsimas condicionas 
I de hiqiisne. qua en muchos casos les producían enfermedades I 

mortales, el estado general an que vivían los obreros mineros, su I 

alimentaci6n, sus habitaciones insalubres y reducidas aumentaban en 

un porcentaje elevado la muerte de los obreros. I 

Las condicimeo Qenerales do vida del obrero minero 

sa agravaban oor l a  inrrguridad en el trabajo y los bajos salario% 

que no les eran suficientes Dara cubrir suo necesidades más 

ap rami an tes. 

Todo lo dicho anterioramto nos explica l a  

imoortancia gum tuvo 1a orgirrnitación sindical durrnee los gobiernos 

de Obreqón y cir, Calles. 

En e1 período que va da 1920-1924 los obreros mineros 

ensayam diversas formas de agrupación entre el, pero a l  mismo 

tiemoo trmbidn estructut-6 tormas mibrimarias de lo oua m á s  

adelante vino a constituir la a s  acabada de las organizaciones 

sindicaleso El Sindicato Nacimal de Industria. 

En estos primeror ens-lryos los trabajadores mineros 

junto con los textiles fueron 108 que dieran sus orirneipos pasos 

hacia l a  interQracic3n orgánica de ellos mismos. 

El hecho de que 10% mineros vivieran dentro de los 

mismos enclaves. hacía mls dificil su manera de organización y de 

lucha sindical . 
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La orqanizacibn sindical minera trooer6 con muchas 

dificultades, en especial por la constante negativa de lar 

compañías extranjeras para reconocer sus sindicatos. Por otra 

parte los liamados agitadoras eran reprimidos brutalmente? tanto por 

las compañías mineras coa0 #or las autoridres locales y rl propio - 
ejlrcito. 

La primera gran aqrugrción dr los mineros mxicanos 
fue8 

1.- üni& Minara Mhxicana (UMM) creada en 1911, esta crrci6 

rApidawnte durante el prrfoda Obrwonista, encabezando alqunos 

de 10% m á s  importantes mvimientos hurigufsticos de la rama, 

aunque no fue la única, ya que taaóián un imoortante nirmero dm 

sindicatos mimrros qua sin afiiiarsr a la UPíM dieron muestras 

de gran combatividad C W ~ M ~  

2.- El Sindicato dr Obreros Hetrlúrqicor (SCltl), creada en 19118 

61 que perkmrcieron los obreros do la fundici6n y lor mineros 

de la American Smelting and RrfininQ Cotnoany (ASCSRCO), creada - 
en ese misma ano. 

El movimiíwtto minera fue quizá el que más resistencia 

y violencia tuvo an sus luchas reivindicativas. y esto por l a  

cerrada oporicibn dr lam poderosas compafilas extran~eras a 

reconocer e1 derecho de los minoro8 mexicanos a luchar 

colectivamente por sus derechos. intereses de clase! y por la 

situaci6n de aislamiento en que se encontraban. 
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Lor htineros tuvieron que recturrir a formas de lucha 

aue les permitiera hacer frente a la labor divisionista y de 

esquirolaje promovidas por las comoafiías y a BU violencia wresora, 

ante la lejana posibilidad de encontrar orotecci6n en las 

autoridades locales o federales. 

Las luchar sindicales más importantes durante estos 

gobiernos fueron en Coahuila, Michoacán, Hidalgo, Estado de Mxico, 

Zacateca% y Jaliscq. 

Además la dariqnrción de los reoresentantee 

sindicales riemora 8e llevb a cabo desde l a  cúspide Y por supuesto 

con mQtodos liqador a l a  CFZOM, y l a  oposición obrera minera durante 

el qooierno de Calles sabre todo %e desarroil6 con qrandes 

dificultades en lor sectores industriales sobre todo de los 

mineros. 

CS finales de lor veinte cm l a  crisis de 1929, se 

afgctó profundamente a l a  minería ~1 todos sus aspectos. Las 

tácticas rnrprluriales parr sobrevivir a Ir crisis produjeron una 

intenrificacibn de Ir lucha entre or~rnitacionee obreras de todo el 

palia y entre las cuales los mineros tuvimron particioaci6n destaca- 

da. 

La regiar#antaci6n al articulo 123 constitucional que- 

sat dicta con la ley Federal del Trabajo en 1931. coincide con una 

proliferaci6n de luchas entre sindicatos aislados y Btmpr(a%as. 
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El nuevo c6diqo laboral tuvo varias implicaciones: 

1.- 

3. - 

Por su carácter federal, arrebataba a las oliqarouías locales 

su caDacidad para manipular lar orqanirrcioner mineras a su 

conveniencia. 

El gobierno fedlhral -ria un árbitro suoremo en los conflic - 
tos laboralsrs. 

La ley que contwlaba variar reivindiceiones tales como: 

Hducción en la jornada de trabajo, el sabptimo did de descan- 

so obliqatorio. etc, para que muchos trabajadores representa- 

ran metas a alcanzar. 

Sin*emóargo, las empresas hicieron uso de todos los 

mecanisms oars acoIRoc(ar rotas nuevas disposiciones a su con - 
veniencia. Las empresas alentaron la formación de sindicatos 

alternativos a los existentes hacimdo a estos con~~sfones 

eseteciales para crear un enfrentamiento entre ellos mismos y 

tambi&n podcr atraer a la mryorfa de 10% trabajadorsí mineros a 

arganizacioms que estuvieran en deuda con la empresa. 

El asesinato de Alvaro Qbregóm y la llegada a l a  

presidencia de Porter 6 i l  marcan e1 fin de la h m q ~ t n o m f a  qua la 

CHOM había  mantamido en las relaciones antrlc el movimiento obrero 

y el estado. 

Para lar organizaciones mineras ind.rpendirntes que 

nunca tuvieran un pacto mtre la CROM y el gobierno, la cafda de 

Luis N Norones suponía el final de una etapa reoresiva. 
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El proceso de formacibn del Sindicato Industrial De 

Trabaiadores Mineros P&talr.irqicos y Similares de la Heobblica 

Mexicana (SITMWRM). crehedo en 1?34 , después da una junta 

realizada en Pachuca y la ciudad de México por diferentes organiza 

cidneis minoras dol país, se realize5 la Convención Nacional ~u61 di6 

vida a esta orqanizacie5n que esta ligado a una larga historia de 

luchas mineras del país, pero los mineros de Real del Monte y Pa - 
chuca fueron quienras mils %e significaron en el loqro de la forma - 
ci6n del Sindicato Nacianal. 

Ya en 1923 un n h w o  considesable de trabamdores de, 

Real del Monte y Pachuca orqanixados por oficios en diversos 

gremios que se agrupaban en la UMM habia firmado el primer 

reglamento de trabajo con la arrapresa USS and Refining Co. En 1924. 

lo firmaran con la Confedm-ación Minera Hidalguense que tenía el 

29X de los mineros. 

En el año de 1930 se rrajurtrn 2000 trabajadores de 

varias minas de la tema de Pachuca y este fur uno de los nwtivos 

Que dieron erigen a una organizaci6n que w consolida a princinios 

de! los años treinta, como Cliianrr de Trabajadoras Mineros(l934).Esta 

surgi6 en forma alternativa en la CROM y no tardaron lor mineros de 

la U M  en vincularse a loo mineros de la Alianza. 

Los aoBtulado% del numvo Sindicato Nacional (SITMM -- 
SRH) asumiorran muchas demandas relacionadas con las; condicionar de 

trabajo y de  vida deh loo mineros. 
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I Las decadas de los veinte y treinta fueron- 

importantes para la formación y conrolidación d e  un sindicato 

fuerte v bien estructurado que viera oor las reivindicaciones de to 

dos los mineros del pals. 

Hablar de polftica laboral requiere de analizar dos 

aspectos m&stel primero, el poder emprrrarial y repndo, conflictos 

mineros; del primero hablar4 en esto mismo apartado y el segundo lo 

toou6 en el primer caoítuio. 

En el sistema d s  relaciones entre el capital y el 

trabajo oum carrcteritó a la comunidad minera en las primeras 

decadas de este siglo, fue el predominio casi absoluto da lor *re 

sarios como aQento politico sobre los mineros. Este mioncwolio de 

poder tuvo su arigen en las amplias atribuciones que o1 estado 

libmral otorpó al capital extranjero y 8610 de forma oarcial fue 

cuestionado per las refortarb laboralms. CS pesar de retar reformas. 

la injerencia de las empresas en ir vida oolftica de estas 

poblaciones fue una de las mxpresime,sr m á s  tfpicao del modelo de 

dominaci6n +morusarirl. Lo especifico de este modelo de dominación 

fur oue se tejió no sólo en los espacios dcnstinador a l  trabajo 

sino en todas lar esferas de la vida axial do lar comunidades 

mineras. 
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El peso del podar de lair compañlas nos remite al 

carácter monop6lico que tuvo el desarrollo de esta rama a 

orincipios de este riqlo tanto a nivel nacional. regional como 

local. 

Los negocios de las minar estuvieron controlados por 

un reducido grupo de consorcios extranjeros Y en al ámbito de las 

regiones y comunidadas, no hubo una competencia significativa en 

términos de inversiones, prpbuci6n y control robre el mercado de 

trabajo; lo cierta es que las ellwresas mineras manopoliraron muchos 

de los recursos econ6micos de las zonas donde se ubicaron y en 

oarticular: lor prooio% recursos mineros, la agroganadaría, el 

comercio y l o r  servicios urbanos y todo ello a bmneficio de los 

emmrcpsar ios. 

Cs fines del si910 X I X  y princioios de los X X ,  las em- 

presas monwolizaron tierras, agua y ganado, eliminaron a los pe 

caueños propietarios y catwestnos y mxploOaran latifundios o gran 

jas con un criterio natamente capitalista. en estrecha articula 

ci6n cm las tiendas de raya de? los minerales, lo que les permitió- 

controlar el nivel dm los oalarior de ws trabajadores. 

El comw-cio de productos de primera necesidad e 

incluso de articulo% muntuarios fue otro de? los rurtentos del poder 

empresario1 en las reqioner mineras. Con la imolantación de tiendas 

de raya, las ccmpañlas mineras orrripuieron incrementar SUP 

ganancias por ia v í a  marcantil o controlar el nivel der lor salarios 

y asaqurarse una mano de obra estable. 



A pesar de las legislaciones post-revolucionarias pro 

hibiendo e1 uso de valerc como sistema de salarios y los 

procedimientos para chiiear a los trabajadores a surtirse en las 

txendas de raya, el monopolio comercial de los emoresarios dentro 

de los minerales no desaparecib sino hasta lor años treinta a 

r a í z  der la formación de cooperativas da consumo cwomovidas por el 

sindicato minero. 

La injerencia Lle lar corapañfas mineras en la dotación 

da los servicios urbanos tamo l a  vivienda, los hasoitales y 
I 

clínicas, las escuelas y en general la infraestructura de 

cPwuiprmientos colectivos otore6 a lor empresarios un poder dentro 

de la comunidad minera. El manejo de todos estos recursos a trav6s 

de los, llamados dapartamentor rigniqico de hecho la subordinación 

de las demandas de la comunidad a los requerimientos de las 

emp resas . 
El p d e r  empresqrial dentro de la comunidad minera 

fue por muchos años el sustento de un sistema de dominación 

integral sobre el proletariado minero. La impuqnación de este 

sistema de dominación fur un procesa gradual y muy lento, en esto 

mwticicmron : 

los trabajadores y al estado, lor iorimeros por media de BUS formas 

arganizativar desde el anrrcosindicalirmo hasta el sindicalismo mi- 

nero y el estado. se hizo cada vez mAib orerente dentro de los 

centros mineros como agente regulados de las condiciones laborales 
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y como intermediario de lass relaciones obrero-patronaies. Hasta los 

años de la gran deoreaiión, lo que privó en los mineral- fue el 

predominio casi omnimodode de un solo agents pollticor los 

em~resarios e x  t ran jazros . 

Hablando ahora más de política lrborri minera I 

Cuando Francisco I Madero ocupa l a  presidencia, en 

los centros mineros afloró el drscontento acumulado durante 

d6cadrs. A partir de junio de 1911 se inició una ola der huerlqas 

que sacudí6 fundiciones y minar a lo largo de nuestro territorio. 

Las tácticas de lucha continuaron siendo del tipo de 

rervualtas anarquietas cm acci6n directa y las emoreras mantuvieron 

BU posicibn intransiqente amenazando con cerrar las minas si 

persistían LOP paros. 

Dentro de las rqwpacionee mineras que see formaron en 

1911 destaca la Uni6n Minera Mexicana, &Sta Unión rscoqió la 

tradición anarquista de los mineros nortanOs, temiendo en ella una 

gran influencia Lázaro Guti+rrez dm Lara (miembro prominente del 

PLM), sin ambarqo, la caída de Día2  y las cambio% políticos que 

asta desencadenb hicieran posible que se desarrollara en las orqani 

zacioncs obrerar ot ra  actitud distinta del anarquismo frente al 

oobierno. 
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Entre las metas que se planteo la UMM está la 

e!reación de una oficina genlaral del trabajo y la oromulgacaón da 

una ley sabre accidentes y seguridad en el trabajo. 

Tambien en este año 1911 gracias a León de l a  Barra - 
se creo el Deoartamento de Trabajo adscrito a la Secretaría de Fo - 
mento, la cual tenia varias funciones: racopilar y publicar infor 

mes sobre orob1aMas de trabajo, arcpdiar en las neqmciacionehie para 

celebración de contratos de trabajo y procurar que los conflictos 

obrero-patronales sa resolvieran por acuerdo entre las partmi. 

La creación del hoartamento del Trabajo represent6 

un hito en la historia política laboral del Estrdo mexicano, por - 
que los mineras al igual que obreros de otrrr ramas contribuyeron 

con sus levantamientos a hecír evidente la necesidad de un nuevo 

tioo de relaciones laboraiec. 

Pero hay que tomar m c w t 8  que una cosa eo Que el - 
gobirrrno se oroausiera intervenir en lor conflictos de trabajo y 

otra Que esto se matrrialirarr efectivamente, porque en el caso da 

las zonas mineras las empresario se resistieron durante varias 

décadas a perdew el control casi abraluto que ejercían en las 

reiacionrrs de trabajo. 

En octubre de 1912 Etndw-o prar)ulqó el Reqlrmento de 

Polícia Minera y Smuridad en l w  trabajos de las minas. Este 

documento pionero %n la legislatión labaral moderna de M+xico 

constituye un orimcr intento por parte dml qobierno mor crear una 



I normatividad glabal sobre las condiciones der trabajo an fa minerla; 

este reglamento trató da enfrentar uno de los aspectos más 

confiictivos de las relacionsr obrero-patronales on la minería, el 

de la peliQrosidad dei trabajo y lbr frecuentes accidentes. Sin 

embarcgo, su aolicación inmediata fue practicamente imposible. LOP 

trabaaadores no tenfen l a  fuerza ni l a  organizaci6n necesarias para 

hacerlo cumelir, no fue sino hasta la decada de los veinte cuando 

empezó aplicarse prscticamrnter 

En 1913 alq&tnas huelQas mineras obtu- 
virron por fin rasultldos positivos 
Los trabrjrdoras BI Surta Bertrudis,- 
La Blanca y Barr& dm I r  Cia R e a l  del 
Monte y PwhrÉca conri9uieron un 25% de 
aummto r ~ ~ l a r i a l  y mejoc ventilación - 
en las minas, despu+s de una huelga de 
tres dlaa en la que ir1 gobernador de - 
Hidalgo intervino para bupCipr un acuer 
do (48) 

Sin om4arqo el golpe de estado da Victoriano Huerta 

en 1913 y la contienda ravolucionaria subsmcuernte abrieron un 

ccrmpár de esi;lshra en I r  definición de Ia política laboral de ior 

mineros. 

En 191s y 1916 re tomaron decisiones más 

trascsndemtales en materia laboral en algunos estados con Qran 

actividad minera. En Hidrlqo u expidió una ley sobre accidentes de 

trabajo el 2 3  de diciembre de 1915, d r  ella surqió al proyecto de 

regilamanto hiQi&niCO de minar, cuyos artículos estaban diriqidos a 

implantar nuevas medidas sanitarias para prevenir la tuberculosis y 

la uncinariasis. 



Sin duda alguna, el momento culminante en el 

surgimiento der las nuevas relaciones laborales M México, fue la 

elaboración del artículo 123 de la Constitución da 1917, en 

particular destacar la jornada ds 8 horas, el salario mínimo y 

eauitativo,la reqlamrntación de las  condiciones de trabajo, hioia, - 
ne y seguridad, e1 ráptimc) día de descanso. la protcacci6n a muJeres 

y niKor, el oaQo en moneda de curso legal, la reqlamentacidn d m  la% 

horas extras. l a  obliqación patronal de proporcionar vivienda, 

escuelas, enfermerías y otros servicios comunitarios, la 

responsabilidad de lar empresas frente a los accidentes de trabajo 

y lac enfermedades profesionales, e1 derecho de coalición y de 

huelga y la reglacisewitación de 10% contratos de trabajo. 

S i n  emóarqo, el paso d d e  la promulgrción de la 

Constitución de 1917 a la realización de todas sus potencialidades 

cmstituyd una transición diffcilq en los 15 años inmediatamente 

posteriores a la promulqrci6n dr arta Constitución, no loqró mata - 

rializarre en la minerfa el proyecto Constitucional pravaleciendo 

%n lo fundrmtal la hegemonfa empresarial, prre a los esfuerzos 

del gobierno y trabajadores. 

Entre 1917 y 192!5 la pvlltica laboral estuvo 

orientada a establecer lac basas jurldicar, políticas e 

inrtitucionales para al desarrollo de la ~articipación del Estado 

en la regulaci6n de las condiciones de trabaja como &on: la elabo- 

ración de c6cjiqors laborales por entidad. la formaci6n de juntas ds- 



conciliación y arbitraje, la realización d e  insoecciones de trabajo 

y los primarros intentos de alianza entre el Estado y las I 

I 

agruoaciones de mineros. 

La principal deficiencia de estos ordenamientos fue 

que no tuvieron carlcter fedrrrl, sino r.tnicamente estatal. El poder I 

da! algunas comRrf5ías sobrepasaba e1 d e  los gobiernos da! lor estados 

y esto perjudicó a lor trabajadores Que no lmraron conauioitar 10 

establecido Dor la ley, Pero en algunas casos esticsu16 la alianza 

antre aqwprciOncs sindicales y los qobernrdores. 

Cuando oca crman las juntas de Conciliación y 

Arbitraje (1918-1925), en la minería sirvieron para atender 

be%icamente reclamaciones individuales por accidentes, enfermedades 

orotesionalar etc., rcprrrrntaron una instancia 1eqa1 a la que 

Podían recurrir lor. mineros, pero estos se quejaban frecuentemente 

d e  lo lentitud y engorro burocráticos con qua se tramitaban sus 

demandas laborales. A continuación veremos en estas gráficas en el 

estado de Hidalgo lo que dije anterriownentrr 
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EN EL ESTACsO DE HIDALGO: JWTAS DE (JONCILIACION 

Y A1%8ITRAJE EN MINUWA. 1920-1930. 

MI0 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

D ISfR I TO 

HIDCM-QO 

88 

H 

88 

88 

88 

89 

I n  

81 

U 

81 

qsos IWIV 

a 

4 

12 

4 

27 

CASUS COLECT. 

5 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

6. 

TOTAL 60 TOTAL 20 

Fuente8 A.G.N 1 Trabajo / J.F.C.A./ Variar Expeáientes / S.F. 
~ 
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A la creacf& de la CROM, el estado realizó varios I 

intcwrtos d e  acercamiento a las orqanitaGimer mineras. La CROM se 

fundo un cmqreso realizado mn Saltillo c ~ i  1918, en este Conqra- 

so la UMM tuvo destacada participación: 21 de los 120 delepador I 

parteneclan a la UMM, sin embargo la relación entre los mineros y 

la direction da la CROM fue muy conflictiva. 

El distanciamiento antre la CROH y la UMM se hi26 

mayor en 1923, los mineros fueron uno da lor gremios que más 

resistencia opusieron a la política de colaboración antre ambas 

oqanizacimes con 10s gobiernos be Carranza, f3bregón y Calles,. 

Hubo otra agruoación miwra en estw años: La Fecdera- 

cidn de Obreros Hineros y MetalQrqicos formuda en 1924 en una 

convmciárr obrera. Esta oudo haber sustituido a la UMH como bastión 

de la CROM en l a  rama minero-nrcrtalCcrgica, oero no logró 

consolidarse frente A la cerrada resistcncia que opusieron la 

CISARCO y otras empresas. 

El intento de alianza antre el gobierno y los 

trabajadores mineros a trav6o de l a  CRWl fracas6 porque? no cant6 

can una base material que sostuviera el pacto. Los logros de la 

CRON frente a las compañias minaras fueron muy exiguas y los 

trabajadores no confiaron en la alianza can un gobierno que aun no 

habla quebrantado seriamente el f6rrao sistema de dominacidn 

enrpresarial dm lor consorcios mineros. 



La CROM no consigui6 mantener orqanizados a los 

mineros, pero si debilitó a las uniones anarquistas. El resultado 

de la acción de la CROM fue le aparición de un vacío orqanizativo 

entre los trabajadores de minas y fundiciones. La decada da los 

veinte fue una etaoa de transicidn para el sindicalismo minerot 

La dabilidad del sindicalismo minero permiti6 que las 

empresas siquieran imponiendo sus ccWPdiciones pese a la existencia 

de c6digior de trabajo y juntas de conciliación. 

Entre 1925 y 19ZS los mineros obtuvieron una mejoría 

en las condiciones de seguridad, la Secretaria de Industria, 

Comercio y Trabajo se apoyó en el reqlammto de Polícia Minera y Se 

Ouridad en los trabajos de las minas y en alqunas 

disaosiriones de la ley de impuestos a l a  minería de 1926 oara exi- 

gir a lar empresas una vigilancia estricta en losi aspectos 

relativos a la sepuridad. asi en 1928 mxiqi0 a la% empresas que 

instalaran siltemas de aspersión de agua en la% perforadoras oara 

disminuir los niveles de polvo. 

Desde principios de este siglo hasta vísperas de 

la gran dcpre9ión de 1929 la palftica laboral minera deprndi6 

eskrechamente d e  las oscilaciones del mrcaúo mundial de metales. 

A l  e%tallar le crisis del 29, poco pudieron hacer los trabajadores 

y el castado para impedir los cierres de las minas y fundiciones y 

los desDidor masivos. 



La crisis de 1929 afect6 profundamente a 
la minería, de t+l forma que entre 1929- 
y 1933 hay una historia de cierres o des 
Ridas pmvocados tanto por el dwcenao-- 
mn el precio de la plata, como en el de- 
10s metales industriales (49) 

En el cuadro siquirnte, en el ano de 1929 no se ve lo dicho 

anteriormmte, dabído a l a  eccawt de fuemter documentalssr aero 

en cal libro de Juan Luis Sariego, se oueden confirmar estos da - 
tor. 
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DESPIDOS MíEROS El4 EL EST- DE HIDALOO. S2U-29 

ARO D ISTHITO CIA MINERA # CAS0Sm 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

HIDALGO 
18 

81 

I1 

88 

I8 

88 

- 
L A  BLANCA - 

- 
REAL DEL t"4TE 
Y PACHUCA. 
SANTA (3ERTRUDIS 
SCSN RñFEIEL 
ws CCllRLOS 
RECU, DEL MONTE 
Y P-4. 
SAN JOSE Y LA- 
RICA 
B E E F  IC ICIDORA- 
DE PACHüCA 

REAL DEL P"TE  
Y PACHUCA 
EL MZCSNO Y EL 
ROMFtIO VIEJO 
O W A L U P E  Y ANE- 
XAS. 

RECSL DEL MONTE 
Y PACHUGA. 
EL BOLEO. 

SAN RCSFAIEL. 

- 

1 
1 
1 
6 

18 

I 1  

81 

1927 

11 

1 
1 I1 

11 

1928 

81 

I 8  

1 
3 

1 II I8 

18 1 

1929 
1930 

18 

81 

- 
4 

1 18 I8 

I 
Furntei A,G.N/ Trabajo/ J.F.C.A./ 6 y 33/ 17 y 3 /  S.F. 
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Dlerciouás de más do una década de la promulqaci6n d e  la 

Conetituci6n del 17, airn no se había 1ol;rrado aprobar uno ley que 

reglamentara el articulo 123 ni roca habían constituido aqrupaciones 

sindicales 10 suficientemente fuertes como para frenar la% abusos 

de los consorcios mineros. El sistema d e  dominación emprmrarial 

surgido desde el porfiriato segula viqiernte, sólo había sido 

modificado oarciai y temooralmente por los esfuerzos del gobierno y 

d e  los trabajadores mineros. No &stante la crisis dr 1929 

reprarrerntó para la minerla amxicane una dunostración de lo 

inoperante QUI erra un modelo de desarrollo y organización de las 

relaciones laborales que al priiner reajuste serio del mercado 

arrojó a l  dPr4rmOlPO a miles d e  trabajadores de una d e  las 

industrias m á s  ricas del pals. La crisis hito evidente l a  necesidad 

de una reorqaniración orofunda oc1 la rama minero-metrlthrqica, 

reorqaniración aue en ir e8Qm-a laberal se iniciarla cn la década 

de los años treinta; poraue se reqlamentr el artfculo 123 conrtitu- 

cional que sa dicta con la Ley Federal del Trabajo en 1931, también 

se crea la SITMMSRM. la Confsdaraci6n Minera hidalguanse, etc. 

La intaqt-ación de la minería en MQxico a las 

variaciones del mercado internacionai es una constante en los anos 

inmediatamente anteriores a la formaci6n del Sindicato Nacional Mi 

nero. 

Las tácticas empresarialas Dare sobrevivir a la 

crisir’prdujeron una intensificación de l a  lucha quia hasta el 

, 



momento sostenían las organizaciones obreras di todo el país y 

entre los cuales los mineros tuvieran ~articiorci6n destacada. 

El nuevo código labwal de 1931 ( ley reqlarnrantaria 1, 

trajó conriqo varias implicacioner: primero arrebataba a lar oligac 

auias locales su capacidad para manioular las organizaciones obre - 
ras su conveniencia, confería a l  gobierno federal la calidad de ár- 

bitro supremo en los conflictos laborales. 

Sin embargo las empresas hicieron uso de todos los 

llllscantsmcm a su alcance para accmoárr las nuevas disposiciones a 

su corivenimciar retardaron &l mAxinr0 l a  contrataci6n colectiva, a- 

nrovochando la situación ecm6mica para realizar despidos masivos 

entre 1931 y 1932. 

Las HIIpresas también alentaron la formación de? 

sindicatos alternativos a los existentes, haciendo a aquellos 

concesiones especiales ton el objeto de crear enfrurntamientos y 

atraer a la mayoría de 10s mineros (L organizaciones que s~tuviason 

en deuda con la empresa y que furren fácilarnte cwitrolables. 

El asesinato de Obreqh y l a  llegada d e  Portar Gil a 

la oreridmcia marcan ei fin de la hegemonía que l a  C R M  había 

mantenido en las relaciones ehtre e1 movimiento obrero y el Estado. 

Los mineros, que? en muchos casas habfan venido 

manifestando su repudio a1 control de la CROM y quo adem&% en un 

procapso de dmoresión econócilica, enfrentaban una política de 



1 

intransigencia rmoresarial, no tardaron en consolidar una 

organizaci6n 

las demandas 

Trabajadores 

nacional que oor primera ver asumiría unitariamente 

de un sector obrero por tanto tiamoo fraqwntado. 

I 

I 
I 

El procaeo de formación del Sindicato Industrial de 

Minero Metalúrqicos y Similares+ de la Heroública \ 

Mexicana tSIFMMSRM). está liqado a una larga historia de luchar 

particulares en muchos regiones mineras del país; oe-re fueron los 

mineros de Heal dol Monte y Pachuca quienes más se significaron en 

e1 loqro de la formación del Sindicato Nacimal. 

El ano de 1933 marca el final de la crisis con e1 

"*%e~sr~egue de las precios de los metales y la reapertura de los merca 

dos estadounidenses. la minería mexicana vino a incraataPntar su pro- 

ducci6n mntre 1933 Y 1938. 

b 

En enero de 1934 se convocó en Pachuca una junta de 

las dWehrentm orgrnitacionw mineras del país y en mayo se realizó 

en la ciudad dlcn México la convención nacíonal que dio vida al 

SI TMfl!3í?M. 

Uno de los objetivos inmediatos del Sindicato 

Nacional seria le celiebraizi&r de un contrato único que ampare a to 

dos los mineros del país. 

Loo estatutos fUm-On aprobadas en siryo de 1934 oor 

loar delegados a la convmsión y registrados dos meses más tarda 

cuando SQ otorgará el reconocimimnto oficial al sindicato. 
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I11 CWLICTOS DE LOS TRABAJADORES MINEROS. 

A) CONDICIONES DE TRABAJO: 

1.- Falta de oquioo adecuado 

2.- CSccidarntes 

3. - Enfermsdadms 

El modrrlo de organizaci6n de1 Orabajo minero durante lac, pr&.. 

meras d6cadas de esto riglo se sustente5 en el principio de la in- 

tansificación del trabajo y el esfuerzo físico del obrero; aun en 

las casos donde %e desarrolló l a  tendencia r la mecanitacián, los 

salarios y la productividad dmoendiaron no tanto de las capacida- 

das y ritmos d s  lar máauinas, cuanto de la habilidad manual y 01 

esfuerzo de los trabajadores así como de, la intensificación y aE 

piiación de la jornada do trabajo. 

Las jornadas extenuantro da trabajo, la inseguridad, la in- 

salubridad, el alto ri-0 de rccidmtss y l a  incidencia de en - 
ferraadades profesionales fueron los males ondémicos der las minas 

da nuestro país. 

Esta precaria situación d e  trabajo minrrro se agravó adamds 

oor la escasa atencidn médica proporcimada por las empresas, la 

tardla rsgla~ntación sobra indemnizaciones oor muertes o acci- 

dentes laborales, la ausencia de medidas y comites de vigilancia 

de seguridaa e higiene y e1 incumolimiento por parte de las em- 

I 
! 
I 

i 
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oresa-i da las obligaciones estiouladas en el reglamento de Poli- 

c í a  Minara y Seguridad en los trabajos de las minas, decretado 

por el aobierno Maderista en 1912. 

La duración de la jornada de trabajo no estuvo reQlamentada 

en la primera década de nuestro Biglo, En la mayoría de lar to- 

nas mineras había dos turnos de ll a 12 horas cada una, trrbajm- 

dose día y noche. Además, la extemsi6n de la jornada de trabajo 

dependla casi siempre de las condiciones del denrtajo, obligando a 

los mineros a permanecer en sus labores en tanto la tarea encomen 

dada no fuera terminada. 

En cuanto a lor accidmtrs d e  trabajo dada la ausencia de 

fuentes completar o fidedignas oor el intorér de los emoresarioe 

en ocultariae, es muy difícil hacer una evaluación completa, pre- 

cisa! sin embargo, una buena proporción de los eccidentes labora- 

les tuvieron como origen la carencia de ristemes de seguridad p e  

vocadar por la voracidad emortmarirl de obtener rendimientos pro- 

ductivos a cualquier casto. 

En las minar de metales (ccuno la de Real del Monte y Pachuca) 

la falta de ventilsrci6n y además los llamador "caídos" o derrumbes 

de galerías y tiros, las filtraciones @ inundaciones de agua, los 

incendios, el peligro por manejo de exolosivos entre otros muchos, 

ocasionaban continuas quejas y accidentes obreros. En 1912, los 

mineros d e  F'achuca solicitaban a1 qobernador designar un insoec - 
tor d e  seguridad para aue investigara sobre la5 causas de los con- 

tínuos accidentem, de ips que acusaban a lac @moresas: 
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Los caffones y las galarlas los darJan 
sin maderación y sin embargo, se nos 
obliga imprudentemente a trabajar en 
en esas labores arruínadas, abusando 
de la necesidad que tenemos sabiendo 
oerfectamente el peligro que corren 
nuestras vidas. (52) 

La mayoría de los mineros del distrito de Real del Monte y 

Pachuca declararían una huelga en solidaridad con sus compañeros 

de la negociación Santa Ger.t;rudis, demandando entre otras cosas, 

que PB hiceran m á s  vmntilaciones en una de las minas de esta emore- 

sa considerada como la más caliente del mundo- Siete años depude 

(1920) tuvo lugar en Pachuca una de la% catástrofes mineras mas fa- 

mosas en la historia moderna de Mxico, el incendio de la mina "El 

Bordo", donde Perecieron 77 trabaJadores. Pespu6s de QUB) las Cua- 

drillas de salvamento no DUdierPn rescatar a ninqQn sobreviviente, 

los directivos de la emoresa tomaron la drástica decisión de sofo- 

car al incendio taoonando todos los tiros de la mina. 

Marzo, 12 de 1920. Incendio en la mina 
"El Bordo, Bachucr, Hgor E8tá en arrrn_ 
damiento por la comprñfa -era1 de In 
versiones Plineras, S.&., inemdiándose 
a las 6 x 0 0  6i.M. entre niveles 392 y 370 
33 trabajadares se quedaron dentro de 
los 329... el día 15 todavla no se po- 
d í a  entrar a la mina por el fuego, el 
día 17 sacaron 21 cadávmrer mas de los 
nivalesr 207, 255 y 413, el 19 de Mar- 
zo el total de cadáveres era de 62, i- 
dentificados 145, 7 vivos y el 22 del 
mismo mes iban 77 cadáveres... (53) 

I 
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ta comnafiía nunca indemnizó a los deudos con salarios comple- 

tos, ademas de que pidió muchos requisitos a los famiiiares de las 

víctimas Dara poder entregar la indemnización correspondiente de 

cada quien. 

Me parece orudente que no insista en l a  
indemnización de saiarios completos... 
si departamento pdrla intervenir para 
facilitar la ab~uirición d. los documen_ 
tos de identificación de las familias de 
las víctimas, pero para ello es preciso 
que los dethdos dieran las cantidades que 
exige el m i s t r o  civjl o la Iglmsia. (34) 

Además dr las deficiencias técnicas y las precarias eritua- 

ciones de sepuridad, los accidentes tuvieron como causa la careg 

cia de vestimanta y eciuioos de protección adecuados para las la- 

boras minaras. En el mejor de IC#% caso%, la ropa de trabaJ0 con- 

sistía en un oantalbn y una biura de jerga, el sombrero de ala 

corta y copa esif6rica de cuero endurecido con barro para resistir 

los golpesi en muchas minas de este estado los trabajadores se vs. 

llan de una verla adherida a l  sombrero para podar iluminar y labo- 

rar en las f r m t m ,  rebajes y cañones. El "Palia" de lienzo blan 

co ara la única vertitmnta en los iaboríos y minas muy calientes, 

el calzado, cuando se usaba, consistla en huaraches con suela gruE 

sa cubicsrta de clavos; en dmde se laboraba en condiciones d e  al- 

tas temoeraturas y acnanacionas d e  gases nocivos, loss mineros opta- 

ban por Drotegerser la nariz con ooñueloa mojados para no absorver 

humos o usar las lonas de las bandas clara defenderse del calor. 



C m  un ejemplo, veamos los accidentes ocurridos en el m e s  d e  

Diciembre de 1922 y como la compaKía minera de R e a l  del Monte y P g  

chuca resolvibi 

Nombre Lesión inutilización Igdemnizaci6n 
Víctima lrsver / qrave parcial í total 

Ricardo O 

Angel i 

Gabino H 

Froilrn L 

Luis B 

Domingo O 

figaoito R 

Pánfilo E 

Pedro C 

David C 

* 
* 

* 
u 

u 

u 

u 

* 
* 

* 

* 
* 

* 
u 

pmrdi6 ojo derecho 

u 

* 
perdió pierna izq. 

* 
* 

murió 

* 
pard16 un brazo y 

dos pieas 

k 

10.50 

21.00 

1-50 

19.50 

3.50 

21.25 

16.00 

7.00 

42.00 

3. 90 

Se presentaron 10 ej-loe, pero m l  total da lesimadore, du- 

rante elms de D i c i d r e  dm 1922 fue de 210 mineros accidentados, 

con un imoorta de grutor de curaciones ch 6,555.34 posos; y con un 

total de indcmnizaciones de 22,222.19 pesos. (551 

I 

La mecanización der ciertos procesos y la intensificaci6n del 

trabajo y l a  productividad trajeron aparejadas nuevas enfermedades 



orofesionales y aqravaron otras ya viejas en la minerfa, antre Q - 
llas destacan la uncinariasis o ancuilostomasia, conocida como an- 

mid d e  los mineros y la neumoconiosis o tisis minera o silicosis, 

conocida como tuberculóris. 

La anauilostomasia, aunaue se conocia desde 1873, no fue ob - 
jeto de medidas prrventivas pino hasta 1913. 

La neumoconiosis recibió una atcwtción, por parte de las ins - 
tituciones médicas mucho menor y tendió a agravarse en la medida 

en que, el uso de lar máquinas perforadoras que trabajaban en @cia 

drooca en saco (sin agua), se generalizó en lar minas de metales. 

Clbraham Srsntibrñez hizo un estudio en- 
tre 10s mineros di, Pachucr tratando de 
dilucidar a1 motiva por ea curl abun - 
dan mineres mferaos. Entre los afec- 
tados pudo distinguir que se caracte - 
rizaban por trner un auAmto consride - 
rable de  glóbulos blancor en relación 
con la disminución de lw rojosli. la 
patolo~fr surgía claramente de las COQ 
diciones a las que rstrbrn expuestos - 
los minoror. (56) 

El uso de la nueva mrqu$nrria y tecnologías mineras también 

derivaran otras enfermedades profesionales como la sordera, el reg 

I 
I matisma, l a  drrmatósis en mieiiibror inferioras, la dermitis causada 

por polvos, ácidos y otras sustanciar, la rspondilitis ooatraumáti- 

ca, los tlacotillos, l a  pulawnir, las intoxicacionmo con monóxido 

d e  carbono, etc: 

77 



CUADf?D DE LAS PRINCIPALES ENFERMEWDES PROFESIQNC1LES Y OBREROS 
W E  LAS PADECEN, FORMADO POR EL DEPCIRTAMENTO DEL TRABAJOt 

1.- Anauilostomasia: MINEROS, Ladrilleror, Alfareros y tunalarros. 

2.- Nesocohiosia Antracosis: M I E R O S  DEL CARBON, Carboneros, Foqong 

ros, Caldereros y Desollinadores. 

3.- Siiicosiioi: MINEROS DE LAS MINAS DE METALES Y MINERALES, Can- 

teros, Obrvsror de las fábricas de cemento, Afiladores 

y Albsñiiar. 

4.- Esclrrosis del Oido -dio: Laminadore!s d e  cabra, Maquinistas, 

Obreros do Telares, TRITURADORES DE 

M I NERCU-ES . 
5.  - Dirpwsias: Conductores, BEIRROTEWOS, Maquinistas, Foqoneros y 

Auditores de ferrocarril. 

6.- Ciforsir-Escoliosis8 MINEROS. 

7.- Dermatosis del lis~ue: Lavanderas, Curtidores y MINEROS. 

8.- Intoxicaciones Profesionales8 

a) AMONIACO: Trabajadores en la destilaci6n de l a  huila. 
I 1  

I 8  Letrineros. 
I 1  

18 

I 8  

(1 

en la prsparrci6n de abono (aqricultura) 

Popoceros. 
Mineros . 
Fábrica de hielo. 
Estamoadores. 

b) OXIDO DE CARBíWdOr Cocinero%. 
Fogmeros. 
Ca ldereros . 
FUNDIWRES DE METALES Y MINERALES. 

c) ACID0 CARBONIC08 Cacineror 
Fogoneros. 
Caldapreros. 
FUNDIDORES DE METALES Y MINERALES. 



d) ARSENIC0 FIRSENICIMOI Obreros 
I1 

11 

11 

d e  lac plantas dm arsenico. 
DE L A S  FUNDICIONES DE METALES Y 
MINERALES- 
Tintoreros. 
en la preparación d e  oolvos in- 
sect i c idas. 

c?) PLOMO SATURNINO: Obreros der las FWDICIONES DE MTALES Y MI- 
NERALES . 

Pintores que usan albayalde. 
I moresores . 
Fabricantes de cajas para conl~~rvas. 

I 1  de Minio. 

f) MERCURIO HIDRMSIRISMO: 

, 

MINEROS DE LAS MINAS DE MERCURIO. 
11 DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO DE 

ORO Y PLATA, POR EL PROCEDIMI~-j 
TO DE CIMCltt3CIMCI- 

Fabricantes de espejos, term6metros y 
bar6t1mtror. 
Sombrereros. 
Daarrcquinajir. 
BRONCEADO DE METCSLES. 
Duradore%. 
P 1 ateros . 
Tintoreros. 

9) ACID0 CIANHIDRICOr t4I)iIEM;)si. 
FWUDIWRES DE MINERALES Y METLES. 
Fatqraf os. 
fintoreros en azul 
Fabricantes d e  sosa. ( '57) 

Fuera de lor lugares de trabado la contaminación y el hacina- 

mienta d e  lor barrios y poblacionmo minrrrais, objeeo da. una migra - 
ci6n masiva y una urbanización improvisada, as1 como del clima e x -  

tremoso dir muchas chr estas comunidades multiplicaron los casos der 

enfrrmtpdados y mur@tes por influenza, fiebre, tifoidea, parasito - 
sis gartrointrstinales, m01aria, pelagra y enfermedades venéreas. 

Eso sin mencionar los efectos del alcoholismo cuya alta incidencia 

entre los mineros debe ser explicada en raz6n d e  las condiciones 

oarticulares del trabajo y vida del sector obrero. 

7 -. 
.Y 



Para enfrentar esta qrave situacitin de salud se perfilaron dos 

vias que aunque incamaces e insuficienbes para resolver la gravedad 

del problema, fueron las más imoortantes: 

1.- Los servicios medicos y hosoitalarios de ias empresas. 

2.- El mutualismo obrero. (orqanización de los mineros para ayudar- 

se, entre ellos mismos). 

El establecimiento de hcmp&itales y cllnicas por parte de las 

emormas no puede decirse que fuera una medida generalizada, sino 

mar bien exclusiva de las grandes empresas cum0 R e a l  del Honte y 

Pachuca, Cacyanea, Moctezurna Copper Co, etc. 

La injerencia dr Ire EmpresaC en los rervicios de salud vino 

a cubrir una dmmanda aue el esta& dejó en manos de los capitalis- 

tas y significó m t m c e r  y por rnUKhOS aRos deoDu6s de la supedita- 

ci6n d@ l a  salud y el darpqírte obrepos a los criterios de producti- 

vidad de 1QS emDresas. -de entlonces, lw conflictos y quejas Dor 

cobro de cuota% hosDitalariaS, par l a  deficiente atencitin m&dica, 

por los dictbmener de incapacidrdes y mnfermedadas y por la reticen 

cia emoresarial a pagar indemnirrciones por accidentes o muertes 19 

borales se convirtieron en un problma candente en las relaciones 

ob rcero-pa t ronal es . 
El mutualism obrera, aunque fue una ideología muy arraigada 

en los nirclaos mineros nunca cant6 con los medios económicos y tee- 

nicor suficientes como para hacer frente a los graves problemas d e  



salud de las tonas mineras. Este mutualism0 fue desapareciendo con 

lo proletaritación, la división del trabajo, el enfrentamiento con 

los emoresarios; pero dio luqar a nuevas formas der organización, cg  

mo la sindical. 

1. - Fami 1 ias Minmrasr 

La profunda r~rqanizaci6n de la minoría, que tuvo lugar a fi- 

nales del siglo X I X  y principios del X X ,  provocó no sólo la expan - 
sián praductiva, la ntod.trnitrci6n trcnolc5gica y crecimiento de las 

exportrcionec de la rama, sino taiabión l a  coloniraci6n minera (por- 

aue anteriormente los enclrvras mineros, sctaban mal distribuidos en 

lo referente a su aoblacián, puerto que en algunos centros mineros 

se encontrabrn grandes gruoos da trabajadoras, mientras qua en 
I 
I otros había muy ooca o abundaban loa trabajadores extranjeros; y 

orecisamonte la minara de Real del Monte y Pachuca, para poder con- 

centrar a los mineros tuvo que ofracer uno de los mejores salarios 

de todo la Rloirblica, y una vez que estuvo toda la Planta de traba 

jadoros en ws respectivos puestos la Compañía bajó nuevamente los 

salarios, siendo motivo de uno de SUI conflictos), así como también 

un intenso proceso de csmzimiento =ráfiro y urbaniracidn de las 

comunidades mineras. 



Los centros mineros mas importantes del pais como lo fu& Real 

del Monte y Pachuca adquirieron un perfil social tfpico, caracteri- 

zado por el aislamineto geográfico, la implicación de grandes empre 

sas extranjsras, e1 predominio ocuoacional del trabajo extractivo y 

la injerencia emorerarial tanto en el diseño y gestión d e  los equi- 

oamientos colectivos urbanos como en la economía local. 

Hacimndo uso de las atribuciones que el Estado otorgó a los 

consorcios extranjarof en el control políkico y socia). de las pobla 

ciones mineras, los empresarios manejaron en muchas ocasiones la co 

munidad como ap6ndice más de sus operaciones productivas, asegurán- 

dose por esta via un8 fuerza de trabajo dgpmdienter, en terminos de 

su salario y SU reproducción social, da las ini¿iativae patronales. 

Las relaciones sociales: Ir cornurridad se convirtió en un esoa 

cio da conflictos d e  clase en torno a la determinación de las con- 

diciones d e  vida y reoroduccibn de una clase obrera enfrentada a 

los problemar del desarraigo del lugar de origen. En Real del Moq. 

te hubo mucho este orobiema, pues en una &poca en donde se ofrecían 

buenos salarios (1824), mucha gente vino de todos lados de la HeDú- 

blica Mexicana. La diecielina y organización frbril, la modernidad 

tecnolóqica, la heterogeneidad social de la poblaci6n, la de0Sknden- 

cia con resorcto al salario, el paternalisma patronal y la ausencia 

de canales inrtitucionalizados para la organización y expPesión de 

demandas obreraas,ciis lo que hace difícil que los mineros se integren 

como una comunidad en los complejos mineros. 



2. - Salarios: 

El primer efecto que la modernización tecnológica y la mecan.3 

tación d e  ciertas tareas trajeron, fue la fragrnantaci6n del trabg 

jador minero en general. Esta fraqmentación y la combinación de 

trabajos manuales y mecanizados dio como rmsultdo una compleja dA 

visión do cvtarqorías obreras en los procesos des tumbe y acarreo del 

minarrlr barretoros, oerforistas, maquinistas, carboneroo, ademad% 

res, bomberos, tenateros, atecis, malacateros, rieleros, tuberos, 

motoristas, caleseros, cocheros y pcwnes, En muchas de erstas cat9 

gorías existía la figura de1 ayudante, 

Esta marcada divisi6n del trabajo revela tambi&n dos niveles 

distintor de calificrci~n-erprcializaci~ profesional: la que sus- 

tentaba en ;la destreza y habilidad manual como de barreteros y ade 

madorem y la derivada de conocimiento y manejo de maauinaria senci 

lla corno oerforadoras, motores de acarreo, bombas, etc. 

En lass mlrntar d e  beneficio y concentradoras, la introducci6n 

de molinos y quabradoras hizo que las cateqorlas relacionadas con 

la pspena do mineralem Cendieran cada vez más a deraparecsr y por 

lo mismo que el trabajo femrnino e infantil, por lo general adrecri 

to a castas laborar, disminuyera notoriamente. A cambio de estas 

viejas categoria ( a z ~ u e r w ,  amalqamadorer de panes, horneros, etc) 

prapiar de las plantas de beneficio w impusieron otras nuevas, CQ 

mo las de molinero, puebradorer, operadores de flotaci6n, filtros y 

secado, etc. 



I El trabajo en los hornos, baterías y reverberos de las fundi- 

ciones, así como en las plantas coquizadoras, constituyó sin duda, 

una de las labores mBs rudas y peligrosas a causa de las altas teq. 
I ' 
1 peraturas, el manejo d e  grúas y maquinaria pesada y la constante 

mcanación de polvos y gases nocivos. En las fundicioneci las crtecio- 

rías laborales más comunes fueron la de horneros, calcinadores, pon 

chadorer, picadores, alimentadores de hornos, etc. 

Si en la mayorfa de los oficios mineros prdomin6 la tandencia 

a la esoecialitaci6n y parcelación de1 trabajo d e  acuerdo con el 

uso de máquinas o tCknicas atanniales en los tallerers artesanales en 

cambio rubeisti6 un sistmma de calificaci6n profesional basado en 

las jerarquías profesionales de maestros, oficiales y aprendices. 

La propia división entre diferentes tallerci refleJ6 la diferencia 

ci6n entre vitajars Profesiones de origen artesanal, corn albañilería 

carpintsria, herrería y oficios de reciente creación derivados der 

las nuevas trcnologiasr mcánica, electricidad, soldadura, pailre - 
ría, atc. 

1 

En la organización del trabajo se articular6n de diferente 

forma las niveles d e  calificación orofesimal y especialización oor 

oficios, la% formas de cwrperación, los sistemas de supervisión, 

las modalidadas de rrtribuci6n salarial y 01 control sabre ia pro - 
duct ividad . 

En términos generales, puede decirse que ya a principios de si 

910, pero Sobre todo a partir de los años veinte, se desarrollaron 



dos modelos de orqanitación laboral: el trabajo a destajo en cuadrl 

lla y por contrato y el trabajo d e  raya. 

El primero se generalizó en las labores do extracción subterrá 

nea y sólo ocasionalmente se utilizó en algunos procesos de las 

olantas de beneficio, concentradoras, fundiciones o áreas de mante- 

nimiento. Lo esosrcífico d e  este modelo fue la combinaci6n de un 

sistema da coweración con una forma particular de remuneración. 

La cwoeraci6n sh deaarroll6 en el smo de grupos orimarios o cua- 

drillas de trrbajadorer, con oficios diferentes asignados a una mig 

ma labor y baja la rupervisión de un cmYrrtísta. 

Todas matas cuadrillas reolitrbrn tareas de tumbe y acarreo da 

minaral coordinadas por jefee de cuadrillas o contratistas. Estos 

establecían " contratos " can lar rrnprmrar mdnerrir para desarro - 
llar drtarminado tipo de obras, en un tiempo y a un prmzio glabal 

fijado de común acuerdo. Los contratistas fungían como verdaderos 

intermediarios entre emresa y trabajadores tanto para la contra- 

taci6n y selección de mmrsonal como para su remuneración. Esta 

era concebida con un criterio de pago a destajo, por metros linea- 

les de avance a cañones o cCr4icoip em rebajes, nQmero de carros o 

góndolas drscrrgadas, n-ro dip) barramos colocados y demás. 

A partir da loo años veinte y pobre todo a raft da la forma - 
ci6n de los primeros rindicrtos, %e e%tipular6n %alarios mlnimos 

orofesionales por categoria y entone@% la remuneración glabal ds 

este tipo de trabajos se compuso de dos elementos: el salario tabs 



lado base y una suma adicional variable equivalente al trabajo rea_ 

lizado en un período determinado, por lo general una semana . El 

cálculo de las perceociones por concepto d e  destajo se hacía 

evaluando el trabajo global de una cuadrilla y dividiendo proporcig 

nalmentr, de acuerdo con lacs diferentes categorías y jrrrarquías de 

la cuadrilla, el total del destajo entre 10s miembros de ésta. 

Durante lar tres primeras dhcadas da esta siglo las compañías 

mineras combinaron en diferentes modalidades el criterio d e  salario 

por categoria y al dr tarifas por obras a destajo para el pago de 

los trabajadores asignades a ias labores de extracci6n y acarreo. 

Indeoendientemente de lar forras de pago en los sistemas; de 

trabajo a drrtajo y por cuadrilla, está se convirtió en el Bspacio 

de aprendizaje y socialización del w b e r  t+cnico. Años despues, a 

raiz de la formación del Sindicato Minero, las cuadrillas constitu- 

yeron taabién un núcleo de rcrristencia frente al control empresa 

rial sobre Ira productividad y las condicimas del trabajo limitado- 

asf la caoacidad d e  las empresas Barr introducir innovaciones 

tecnol6gicas. 

4 

La organizaciCm del siobemr de trabajo por raya tuvo un carkc- 

ter muy difeentes. No sol6 signific6 el pago de un salario fijo 

wogt.rn categorla laboral, sina que por lo g.mrral estuvo asociado 

con el desempeño de labores asipnadas a 10% trabajadores de forma 

individual y menos relacionadas con l a  productividad mineras que 

las actividades extractivés propiamente dichas. 



Si el destajo y las cuadrillas caracterizarón en términos qeng 

rales el trabajo subterráneo, la raya en cambio predomine5 en las la 

bores de los patios de minas, plantas de bmnreficio, lavadoras y co- 

quitadoras de carb6n, concmtradoras, fundiciones y talleres. No 

es extrano, que los talleristas fueran los primeros en obligar a 

las CompaFííerr mineras a reglamentar lor derechos de escalafón, antL 

gQedaá, los sisttmas de formaci6n de aprendices, las jornadas de 

trabajo, loss comit4s de ajustes, l a  obliqación de las efnpreeiar a 

orooorcionar herramientas, etc. 

Los sistemas de organización del trabajo minero se sustentaron 

en una serie de principiom propios de una racionalidad capitalista 

como la divisiún de tareas, la protesionalitoción de ciertos secto- 

res, la especialización de otros y la dCsealificaci6n de otros más, 

el trabajo manual corabinado con el manejo de maquinars rencillas,etc 

Pero además este madelo organirrtivo del trabajo estuvo permsado 

Dor una ideología patronal, que soPtmníii. como criterio la descon - 
fianza ante los mineros mexicanos. Esta concapci6n emoresarial re 

plasmaría em una política laboral discriminatoria en la fijación d@ 

salario, en la asignación de categorias y en la im~posición de medi- 

das disciplinarias. 

L i s  principales deficiencias del 
tt-abajadcrr iuxicrno s o r t s  inefi - 
ttencia causada pQr Ir débil vi- 
talidad, l a  falta de condiciones 
higi+nicar, la prcy>QnSi6n al li- 
cor, el clima caluroso y la in - 
sistencia en observar numerosas- 
fiestas patronales. (58) 
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Estos criterios se tradujeron en una escala valorativa d e  la 

oroductividad obrera, donde los mineros mexicanos ocupaban el ú1- 

I timo rango y sobre todo en una polftica d e  és;ignación da catego - 
1 

ría5 y salarios claramente descriminatoria, que, seria el origen de 

muchos d e  los conflictos obrero-patronales en la% minas no solo de 

Hidalgo, sino d e  México. 



SALARIOS PA@ADOS EN LAS MINERAS: 

( crta?gorir% seleccionadas) 

NOMBRAMíENTO 

Mineros 

Maquinistas 

fiyudantrs de 
Maqu in i 8 tas 

Mmuiores 

Herreros 

Fuente: A.G.N. /Trabrjo/J.F.C.A. /443/2/S.F. 
~ 

CATEGOf? I AS 

3.25 - 7.00 

4.25 - 8.00 

3.75 - 7.00 

3.75 - 8.00 

9.50 - 8.00 



SALARIOS DIARIOS EN UaSA MINERA DEL ESTSADO DE HIDAtW. 
(1923) 

OFICIO 

Albrñi lrr 

Barretercm 

Carreror 

Carpinteros 

HerrvPror 

Hojairteros 

Hecánic&s 

Pepenadorer 

SPtamineros 

Horneros 

Fusnthr A.G. N. /Traba jo/J.F.C.A. /443/2/S.F. 

1.75 

1.75 

- 
1.75 

2.25 

- 

1-50 

1.25 

- 
1.75 

2.00 

1.50 

3-00 

1.75 

1.25 

2.50 

o. 75 



, 

PROME010 DE SALARIOS POR ESTADOS: 
(1923) ' 

ESTADOS 

T l r x c a l r  

Agurrcrlilntrs 

Coahui la 

Nuevo Le6n 

Zacatecrc 

uuanrjuato 

Distrito Fd r r a l  

HIDCILW3 

Durángo 

Tabaisco 

s. L. P 

S&LAHIO PROMEDIO 
Max ---- M i n .  

1.81 

0.85 

2.00 

2.00 

1.12 

0.55 

3.97 

1.98 

1-00 

3.85 

1.36 

- 
o. 50 

- 

Fucenter A.G.Ng/Trrbrjo/J.F.C.A./~3/3/S.F. 



PRECIOS DE LA CANAASTA BASICA 
í 1923) 

PRODUCTO 

Mai z 
Harina de Trigo 
Pan Blanco 
Fijo1 
irilrror 
Carne d r  Re% 
Sa 1 
Chile 
Caf+ 
Leche 
Artfcar 
Carbón 
Lena 
Manta 
Zapatos 

Huarrchrn 
Sombrero de P a l m a  
Sarape 
Petróleo 
Velas 
Jabón 

(segQn 

COSTO 
MIN -- M A X  

0. 12 
0.25 
0. 06 
0. 14 
0. 23 
0.67 
0.06 
0.62 
0.55 
0. 25 
0. 20 
0.05 
0. 03 
0. 60 
5. 00 
el tipo 

1.75 
0.60 
2.50 
0. 24 
O. 60 
0.60 

0. 12 
0. 30 
0. 06 
0. 15 
0. 25 

0. 10 
0.90 
1.00 
o. 30 
0. 35 
0. 06 
o. 04 
0. 70 

16. 50 
de zapato) 
2.50 
1.00 

14.00 
O. 24 
0. 60 
0.60. 

0. 80 

I 

Fuente8 A. O. N. /Traba jo/J. F. C. A. /!537/1/S. F. 

La modernita~i4n tecnolóQica, el impulso a la división caoita- 

lista del trabajo, la di~riminacidn a la arignaciétn de catworías 

y la irnoosici6n da un sistema de vigilancia sobre el obrero fueron- 

las caractcrfsticar principaler del modo de or~anizaci6n del traba- 

jo minero en lar Orimeras décadas del siglo XX. 



A lo larga de mi trabajo, he analizado el desarrollo csk las 

relacicmer entre el Estado, las CompaKlas mineras y lor trabaja- 

dores mineros, durante la sergunda d6cada del siglo XX. 

Primeramente lar empresas mineras erstablecimron las condi - 
ciones de trabajo y de vida en los centros mineros y an- la i - 
nexirtencia de normas lwales en materia laboral, las compañía%- 

mineras gozaron de las más arirglias libewtades para determinar -- 
los salarios, el t i m o  de la jornada de trabajo, las -formas de- 

pago y tarabi6n la asignación da su catcPgorlas laborales. 

'TambidCn estuvo en manos de las empresas todas las determinacio 

ne% de lar condiciones de vida y rrproducci6n de un proletariado mi 

nero que amenas se formaba a principios del siplo X X .  Sin la ooosi- 

ci6n de sindicatos estables, ni la participación del Estado, se for 

m6 un -lido sirtrria de dominación wnpresarial que di6 pie a abusos 

vejaciones dr todo tipo en contra de los trabajadores mineros. 

El Estado tan r6lo hizo el papel de vigilante, interviniendo - 
Qnicamente rn situaciones entrsnrs en lar que algún conflicto podia 

amenazar la oat sacial. 

El gobierno de Porfirio Diaz atrajo a numerosos inversionistao 

extranjeros y esto derivó a la inrtalacián y crecimiento de diver - 

sos cornpiejoo minaros. Sin embarS)o creo que esto encontró sus lfmi- 

tes en las contradicciones oue %e generaron y cuya expreri6n más no 

table fueron 105 conflictos, reclamos, huelgas, revueltas, etc que- 
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se reqistraron en el transcurso de las dos primeras deadas del si- 

QlO xx. 

Los traba jadorírs minerCss reivindicdwon dsamandar obreras, uti 1 i 

rando la accidn directa y en algunos casos tambibn la violencia. To 

dos los conflictos minsror de principios de este siglo reprssanta - 
ron un cuestionamiswito al sistema de trabajo y de organización dn - 
la vida da los trabajadares permeado por la discriminaci6n etnico-- 

nacional, por la irnposici6n dr las disciplinar laborales y también 

por la ausencia de formam de neQociación que caracáerizaron a lor 

mineral es. 

Con la eraación bel Demartamento de Trabajo (1911),  la Dromul- 

gaci6n del Reqlamnto de Polícia minera y seguridad en el trabajo - 
de las minas (19121, los decrcstos y leyes laborales promulgados en- 

algunos Estados durante la rrvolución arrxicana y finalmente la Cons_ 

titución de 1917, fu8 donde crudaron 108 derechos obrcsros, las obla 

gacioner de los dueñas de lar mineras, y la función del Estado en 

todo lo rrfrrente a1 desarrollo de las relaciones obrero-Datrona- 

les. 

Toda Ir rplic.rción de N t a s  leyes fue muy 1arQa y complicada, 

ya que durante varios lustrar lor empresarios opusieron mQltiples - 
trabas a la fiJaci6n de salarios mínimas, a la formación de sindica 

tos, a Ir celrbraci6n de contratos colectivos de trabajo, etcg pero 

el Estado oara modificar todo esto, primero fortaleció el Deoarta - 
mento de Trabajo, creo las Juntar de Conciliaci6n y Arbitraje, tam- 

bihn en la ley Minera (1926) s@ incluyeron 10% dereechos laborales,- 
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se dieron disposiciones en materia de higiene, sslquridad, preven - 
cibn d e  los accidentes, se emoetaron los primeros intentos de alian 

ta entre el gobierno y los trabajadores mineros, etc. 

Todo esto creb las bases para la modificación de la siturci6n 

en las comunidades mineras, pero no fue suficiente para dirminuír - 
l a  resistencia patronal. La crisis de 1929 mostró que los empresa - 
rios mineros extranjeros mantenían oQn el control de todo Ben lar - 
comppñfao mineras, esto por los despidos y cierres de las minas, 

pero no obstante esta misma crisis Smpu2só a una rm~structuración - 

mas orofunda en los miner.ilem, parr el beneficio de todos los traba 

jadorer que en ellas laboraban. 

Tarde y después de muchos esfuerzos , las dos primeras dtkadars 

de este siglo consrtituyen lar bases parr que lor trabajadores mine 

ros ecnoezrran a lograr reivindicaciones para el mejoramiento de sus 

vidas y que aún en la actualidad sigumn mmta lucha que no terminará 

JamAs. 
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ANEXOS DOCUEfENT4LES 



LUCHAS MIblERIIS CFRECUENCIÁ POR ESTADO 1826-19873 
14 

I I I I 1 I 1 I I I I I 1 I I 1 1' 

ea tados 

1. Hidalgo 9. Sinaloa 
2. EIcatfKp 10. lipsacalientes 
3. San Luis Potosi 
4. b o r a  12. RirMgo 
5. Coahuila 13. Chi)irillrua 
4. Hichoacan 14. Jalisco 
7. hanajuato 15. tkxico 
8. Oaxaca 16. Veracruz 

Fuente: Reina, Leticia. Las Luchas Populwcr en i%xico m a l  Siglo XIX, p.363 

11, üaja California 

?¿Y 



HUELGlSS EN EL ESTlSDO DE HIDlSLGQ 1928 - 1938 

\ 
0. 

19h0 193 
1 1 1 I i I 1 I I 

anas 

11.6.N. ITRABAI0IJ.F.C.A. /Var ios  inrlprdientesiS.F. 
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'EM H HERItWER NortBRE OWPCICIMJ DIAS EFEC. #IH. FUE TOTAL TRAD. CIWCCI LESION INC. 

i-nun-aa S ES m CIW 6RI)so 1 2 3  (LUGCYI) 
R WS TOS It& EN EL m1- RAL PELI- 

1-11-22 15 1 - Jose ilontiel Birrretm 9'niv. 30 20.22 306.78 - 327.00 SI x dedo pie P 
derecha 

J-11-22 13 1 - Jose HiDolito hkrretem 9'Niv. 9 6.07 92.03 - 98.10 SI x Ojo der. P 

5-11-22 9 1 - Reyes Juaret P m  en el exterior 17 10.61 173.84 - 184.45 No x Cabeza P 

5-11-22 10 1 - Refugio krtinez üarretwo 10'Niv. 15 10.11 153.39 - 163.50 SI x Pie der. P 

1-11-22 13 1 - Pablo Hernandez Bimtm 7'Niv. 10 6.74 102.26 - 109.00 SI x Hano Iza. P 

7-11-22 16 1 - Paulino Tellez üarretem 9'Niv. 13 8.76 132.94 - 141.70 SI x Rodilla P 
Izquierda 

5-11-22 17 1 - Felipe llguilar üwretero 12'Niv. 15 10.11 153.39 - 163.50 SI x Cabeza P 

3-11-22 13 1 - Valentin Cuucho Biirretsro 3'Niv. 7 4.72 71.58 - 76.30 SI x Pie iza. P 

7-11-22 14 1 - Carlos baya  L r w t m  13'Niv. 3 2.02 30.69 - 32.71 SI x Costado P 
derecho 

2-11-22 2 - 1 Fidmcio Pemz I)ytp. da wwntra - - - 50.00 5o.ao SI x General I 

3-11-22 12 - 1 6m)orio tbnralvo Nina 'Pmperidrd' - - - 29.00 25.00 SI: x General H 

- 50.00 50.00 SI x General il 1-11-22 1 - 1 Juan Pontasa Tim Sn llgurtin - -  
A h 

1 I I q n i c i a  del Obrero I P : Parcial ! 
2 : Falta de precwcion ----- T : Total -- 
3 I Causa de Fuerza byor  il : Muerte 

.6.N. ITWIBPIJD/J.F.C.A. /383/4/S.F. 
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nmroas CIA 1 

FRANCISCO 
S.A., H I N .  
HAR, 

C I A  H A R I U I -  
L L A S  Y SAN 
FRANCISCO 
S.A., H I N .  
EL  CUBO 

CIA  DE HIHAS 
L A  BLANCA  Y 

If I H  M 

150 -- 

7 6  -- 

98 1 

i I 

DIA NOCHE H fl I 
1 1 1 I 

8 -- 

POR NO RECI -  
B I R  HETALES 29/HAY0/2: 

POR HO RECI -  
BIR H E T I L E S  ll/JUH/25 

7 6  --- 7 6  LI C O H P M I A  
REllL DEL  CONTINUA  

150 I 8 -- 1 15B --- 1 150 I L A  HACIENDA 1 

8 -- 7 6  

POR HO RECI -  
BIR H E T I L E S  ll/JUH/25 

7 6  --- 7 6  LI C O H P M I A  
REllL DEL  CONTINUA  

9 9  8 7 9 8 1  

HONTE 

POR BAJA DE ~/AGO/SS 

9 9  L E Y  DE  HINE- 
R l l l E S  17/A00/25 

PUR1  S I  HA CONI INUA 1 ORQNDE I 

8 7 9 8 1  

HONTE 

POR BAJA DE ~/AGO/SS 

9 9  L E Y  DE  HINE- 
R l l l E S  17/A00/25 

C I A  OBRERO 

6 5 4 . 0 2  
2 . 4 2 0 . 3  

FUENTE : A ,  6. N . /TRIBll JO/J. F C. ll. /M3/2/S. F. 



ESTfiDO DE HIDALGO 
P R O H E D I O  D E  SFiLFIRIOS 

AdeMadore s 

A 1 ban i 1 es 
Apuntadores 
l r r i e r o s  

Aytes. Ensaya- 
dores 

Aytes. no 
c l a s i f i c ados  

Barrete ro s 

Bater ias  

Bomberos 
C 1 as i f i cadorer 

Carreros 
Carpinteros 
Cabal ierangos 

Cajoneros 

Cabos Uarios 

Cajeros 

Ce 1 adorcs 

Coleros 
Compresor i stili 

Cocheros 
Contrat istas  

Cobreros 

Checadores 

Despac hadores 

Ensaradores 

Empleados. tec- 
n icos  

Enbarc ado re s 
Enpleados o f i -  

cini  
€lec t r i  c i s t a s  

Fi  1 t r o s  
Fundidores 

Forjado r e s  

Guarda Herra- 
mienta 

Guardian de , 1 i 
mini 

Herreros 
Horneros 
Limpiadores 
Halacateros 
i laquinistas.  dc 

a i r (  
flecanicos 
tí i neros 

t o 1  ineros 

SANTA 
S R T R U D  IS 

S A  

2.00 

3.75 

2.65 

4.12 

2.40 
4.88 

2.25 

3.25 

7.70 

2.12 

4.25 

3.75 

6.25 

3.80 

N RAFAEL 

ANEXAS 

3.95 
3.37 
1. 80 
1.68 

0.96 
2.45 

2.37 

2.81 
6.87 

2.02 

5.95 

1.88 
15.98 
2.25 

3.15 

15.74 

6.25 
5.48 
3.15 

2.76 

3.15 

1.60 

3.15 
14.50 
1.82 

MINERA 
'UNDIDORA 
ZIHAPAN 

2.12 

1.12 

1.75 

1.75 

1.12 
1.25 

IA. H E S .  
if ITOTO- 
NILCO 

3.50 
2.75 

2.00 

2.00 
2.75 

3.88 
5.74 

3.58 

2.75 

2.15 
5.98 

4.83 

2.75 

3.25 

f.OO 

3.89 

,A BLANC8 
' ANEXAS 

S A  

3.50 
2.37 

1.67 
2.96 
2.50 
1.35 

3.26 

1.75 

2.58 

4.68 

2.12 

4.25 
18.54 
2.98 
2.37 
1.30 

1.62 

3.51 

I. 25 
4.35 

7.35 

2.12 

ILAISDEN 
OSCOTI- 
SLAN 

2.00 

3.50 
1.43 

2.86 

4.80 

3.12 

3.60 

3.25 

2.50 

2.87 

FAN JOSE 
MARAVI- 

LLAS 

1.50 

0.87 

1.12 

1.50 
1.50 

1.55 
1.50 

1.50 

tEAL DEL 
IONTE Y 
'bCHUCA 

2.62 
2.12 

2.00 
3.45 
3.75 
1.50 
2.25 
4.62 

1.45 

2.50 

2.12 

2.00 
7.50 

4.75 
2.62 
6.18 
4.06 

4.12 

1.50 
3.50 
3.75 
6.50 

P U R  IS I HA 
Y 

6UADALUPE 

2.25 
2.62 
2'00 

2.25 

1.75 
2.50 

2.00 

3.00 

3.00 

3.75 

2.50 
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