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 Los mineros de la Real del Monte:
 un proletariado en formacion
 y transicion *

 JUAN LIUIS SARIEGO RODRfGUEZ

 La Compafia de Real del Monte y Pachuca es una de las empresas mexi-
 canas mas tradicionalmente vinculadas con la extracci6n y beneficio de los
 metales preciosos. Sus minas y plantas metal'irgicas, en operaci6n desde
 la epoca colonial, fueron explotadas sucesivamente por capitales espaiioles,
 ingleses, franceses y norteamericanos. La Real del Monte, actualmente
 empresa del sector pilblico, conserva ain un lugar significativo en la estruc-
 tura de la mineria nacional: el oro y la plata extraidos de sus minas
 representan cerca del 10% de la producci6n nacional de estos metales.

 El prop6sito general de este articulo estriba en explicar las caracteris-
 iicas del proceso de proletarizaci6n de los mineros de la Companiia Real
 del Monte y Pachuca, en el estado de Hidalgo, Mexico. Precisando aun
 mas, buscamos esclarecer las causas que explican la alta movilidad, la in-
 estabilidad y la debil fijaci6n al trabajo asalariado en las minas, por parte
 de los trabajadores ocupados por esta empresa. La Real del Monte, en
 efecto, se ha caracterizado en los uiltimos 30 a-nos por la necesidad de
 absorci6n y reposici6n continua de la inestable mano de obra empleada.

 Esta constataci6n gener6 para nosotros algunos problemas de investi-
 gacion. El primero consiste en descubrir las condiciones objetivas que
 explican la alta movilidad de los mineros de la Real del Monte. En se-
 gundo lugar, tratamos de caracterizar este grupo social en terminos de

 * Este articulo resume los planteamientos centrales de un trabajo mas amplio del
 mismo autor intitulado Los Mineros de la Real del Monte. Caracteristicas de un pro-
 ceso de proletarizacion, publicado en 1978. Dicho trabajo fue el resultado de una
 investigaci6n del Programs de Antropologia del Trabajo Industrial del CIS-INAH, lle-
 vada a cabo en 1976. Los datos que se presentan aqui fueron recogidos en 1975-1976
 y por ello no contemplan los efectos que el alza de los precios de los metales precio-
 sos en los iltimos cinco anos han tenido con respecto a la situacion de empresas mi-
 neras como la Real del Monte.
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 su condici6n obrera. Esto implica preguntarnos acerca de los limites que
 la movilidad impone a la condici6n obrera de los mineros.

 A la luz de las conclusiones que arroja un analisis detallado de la com-
 posici6n y evolucion de la fuerza de trabajo de la Real del Monte re-
 aulta factible hablar de un proletariado en formacion y transicion cuya
 existencia tiene que ver con la ubicaci6n de este mercado de trabajo mi-
 nero en un contexto regional en el que aparecen otras formas de produc-
 cion: la agricultura campesina domestica y la industria moderna. Con la
 primera de estas dos formas de produccion la mineria sostiene relaciones
 basadas en la utilizacion simbi6tica de la fuerza de trabajo; con la se-
 gunda, en cambio, en menor escala, la mineria entabla relaciones compe-
 titivas en la utilizacion de ciertos sectores de la mano de obra regional.

 La relaci6n mutua entre la agricultura y el trabajo minero en esta re-
 gi6n determina una de las caracteristicas mas importantes del obrero
 minero: su condicion campesina, condici6n que no solo tiene que ver con
 el origen ocupacional del minero sino tambien con la persistencia de lazos
 de uni6n que siguen vinculando al minero tanto a su comunidad de origen
 como al trabajo agricola.

 Las caracteristicas del mercado de trabajo minero de la Real del Monte
 sugieren, desde diferentes perspectivas, un modelo de proletarizaci6n es-
 pecifico y distintivo. Aun admitiendo que la incorporaci6n de amplios
 sectores rurales a la industria es uno de los parfametros mAs comunes en
 los procesos de industrializaci6n de America Latina (Faletto, 65; Tou-
 raine, 61), resulta dificil explicar la persistencia de una "clase obrera
 en conformaci6n" 2 en una de las zonas mineras del pais que, como en el
 caso de la Real del Monte, fueron tan tempranamente afectadas por el
 desarrollo del capitalismo industrial mexicano.

 En terminos comparativos, el proceso de proletarizaci6n de los mineros
 de la Real del Monte presenta semejanzas y diferencias con respecto a
 otros procesos paralelos en America Latina. En el caso de los mineros
 de la Sierra central peruana, por ejemplo, varios autores han insistido en
 senalar que "los enclaves capitalistas introducidos por la explotaci6n
 minera no legaron a disolver de manera significativa la estructura de las
 relaciones precapitalistas de producci6n de las areas rurales" (Bonilla,
 74:32)." Los campesinos de los Andes peruanos ofrecieron una tenaz

 1 Los Archivos de personal de la Real del Monte nos pernnitieron conocer los sis.
 temas de reclutamiento-separacion, el origen geografico ocupacional y las carreras
 laborales de los mineros.

 2 Este enfoque metodologico que seiala Faletto permitiria concebir el paso de la
 clase obrera en America Latina desde una situaci6n rural "no solo en terminos
 de transicion, sino mas bien en terminos de conformacion de una situaci6n distinta
 (Faletto, 65:9).

 3 Existe ya una amplia literatura de soci6logos y antropologos orientada a esclarecer
 el proceso historico de formaci6n del proletariado minero de los Andes peruanos.
 Este proceso tuvo su inicio a principio de siglo, a raiz de la implantacion de la
 Cerro de Pasco Copper Corporation. De los planteamientos te6ricos de estos estu-
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 resistencia a perder su condici6n de pequeiios productores asociados en
 organizaciones comunales. La migraci6n de estos grupos campesinos hacia
 los campamentos mineros s6lo fue posible en la medida en que las em-
 presas mineras norteamericanas, como la Cerro de Pasco, utilizaron siste-
 mas de contratacion como el "enganche"4 y desarrollaron un violento
 proceso de apropiacion latifundista de la tierra (Flores Galindo, 74:49).
 Sin embargo, esta estrategia de las empresas mineras no fue suficiente
 para consolidar una fuerza laboral estable en el trabajo minero: los mine-
 ros de la Cerro de Pasco conformaron, por lo menos hasta los afnos 30 o
 40, un "semiproletariado" en transici6n continua del campo a las minas y
 viceversa sin perder por completo su condicion de campesinos comuneros
 en sus lugares de origen.

 Las movilizaciones de los mineros de la Cerro de Pasco hasta los aiios

 30 fueron tambien expresi6n de una resistencia a la proletaiizaci6n. Como
 lo sefiala Flores Galindo, estas luchas tuvieron un caricter "prepolitico"
 carentes de una ideologia y una organizaci6n obreras propiamente dichas
 (Flores Galindo, 74:113).

 En suma, los mineros de la Sierra central peruana constituyeron hasta
 los afnos 40 un "semiproletariado", una "case de transici6n continua
 (Kruijt y Vellinga, 77:7; Bonilla, 74:24), un "proletariado mixto" (mi-
 nero-campesino, minero-artesano, minero-comerciante) (Flores Galindo,
 74:61,62), al que la categoria de proletario, en su sentido marxista clasico
 no puede ser aplicada sin algunas reservas (De Wind, 74-76:25).

 El proceso de proletarizaci6n de los mineros peruanos, aunque con cier-
 tas semejanzas, presenta caracteristicas muy diferentes del caso de los mi-
 neros de la Real del Monte. En ambas situaciones se constata la persis-
 tencia de un "semiproletariado" de origen rural en transici6n continua;
 pero mientras en el primer caso este fen6meno caracteriza una primera
 etapa del desarrollo capitalista de la mineria, 5 en el segundo, dificilmente
 puede pensarse lo mismo, puesto que el desrrollo de un mercado libre de

 dios surgieron algunas de las directrices de nuestra investigacion en Real del Monte.
 Entre estos trabajos de investigacion cabe seiialar los de Bonilla H., Flores Ga-
 lindo A., Krnijt y Vellinga y De Wind A., entre otros.

 4 El enganche consistio en un sistema de contrataci6n semiforzosa en base a ade-
 lantos en dinero o mercancia ofrecidos por un "enganchador" y redimibles por el
 salario del trabajo en las minas. El enganche se realiz6 en la mayoria de los casos
 en las propias comunidades de origen de los campesinos enganchados.

 El sistema de enganche se dio en el contexto del inicio de un desarrollo capi-
 talista en la sierra que afecto al comercio, a los sistemas de comunicacion y a la
 estructura de propiedad agraria en la regi6n (Flores Galindo, 74:112).

 5 A juzgar por lo que senialan varios autores, la proporcion de mineros permanentes
 o proletarizados en la Cerro de Pasco ha ido en aumento desde los anios 30 como
 consecuencia de la mecanizaci6n de las minas, de la comercializacion de la eco-
 nomia campesina y de la promulgacion de leyes de Reforma agraria tendientes a
 fijar una poblacion permanente para los campesinos-comuneros (De Wind, 74-76:
 39). En la Real del Monte, como veremos mis adelante, la tasa de renovacion
 laboral ha ido en aumento en los ultimos veinte afios.



 1382 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 trabajo en la Real del Monte es quizis tan antiguo como el mismo des-
 arrollo de la mineria en esta regi6n. En otros terminos, la resistencia a
 la proletarizaci6n de los mineros de la Real del Monte no obedece ni
 cronologica ni estructuralmente a las causas que motivaron un fen6meno
 parecido en el caso peruano.

 Tampoco -como se ha aducido en el caso peruano- puede decirse
 que la persistencia de un grupo obrero con tal alta movilidad obedezca
 a razones de estrategia en las politicas del empleo utilizadas por la Real
 del Monte: hasta donde nos es posible entender pensamos que esta em-
 presa ha tendido mas bien a implementar una serie de mecanismos de
 incentivos que favorezcan la estabilidad laboral y la especializaci6n tec-
 nica de sus trabajadores.

 Desde otra perspectiva, lo que hemos senialado acerca del caracter
 "prepolitico" de las movilizaciones de los mineros peruanos, no puede
 ser aplicado para el caso de la Real del Monte: los mineros de Pachuca
 y Real del Monte cuentan ya con una vieja tradici6n organizativa que
 surge a finales del siglo pasado a partir de las primeras sociedades mutua-
 listas, 6 se desarrolla a traves de los primeros intentos propiamente sindi-
 calistas organizados en los afios 20 en torno a la Uni6n de Mecanicos
 Mexicana y la Confederaci6n Minera Hidalguense 7 y culmina con la
 formaci6n del Sindicato Nacional de Mineros en 1934 en la que los mine-
 ros de la Real del Monte desempefiaron un notorio liderazgo a nivel na-
 cional. 8

 6 Estas Sociedades mutualistas agruparon, por oficios, diferentes gremios de traba-
 jadores mineros y tuvieron como finalidad la ayuda mutua y la colaboraci6n entre
 mineros de igual oficio. Por ejemplo, en el Reglanmento de la Sociedad de Per-
 foristas "Auxilios Mutuos" de Mineral del Monte, de 1893 se estipula que:

 "Art. 2? (Esta sociedad) sera formada especialmente por Mineros, Perfo-
 ristas y Barreteros de cualquier nacionalidad y clase[...]", etc., etc.
 Art. 3? Esta Corporaci6n tendra por objeto finico y exclusivo, socorrerse
 mutuamente y auxiliarse en todas las necesidades y vicisitudes de la vida,
 teniendo por norma la idea de ser: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO".

 7 Alrededor de 1919 se creo en Pachuca una Union de Maquinistas y Compresoris-
 tas. En 1922 surge la Uni6n de Mecanicos Mexicana en la que se agruparon
 diferentes Uniones de trabajadores de los talleres de la Real del Monte como la
 Uni6n de Caldederos y Aprendices mexicanos, la Uni6n internacional de Forja-
 dores y Ayudantes, la Union de Carpinteros y Similares, la Asociaci6n nacional
 de Moldeadores y Aprendices y la Uni6n de Modelistas de los Estados Unidos
 Mexicanos. Representantes de todas estas Uniones contrataron en enero de 1923
 con la Real del Monte el primer Reglamento general para Talleres, en el que
 entre otros logros, se otorgaban a los trabajadores de Talleres el derecho a disfru-
 tar 15 dias de vacaciones al aiio.

 La Confederaci6n Minera Hidalguense, dependiente de la CROM, contrato en
 1926 con la Real del Monte el segundo reglamento General que afect6 ya a todos
 los trabajadores de la empresa.

 8 Muestra de ello fue el hecho de que los Secretarios General, de Trabajo, de
 Organizaci6n y Propaganda, de Prevision Social y del Consejo general de Vigi-
 lancia del primer Comite Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero eran trabajadores
 de las secciones de Pachuca y Real del Monte (secciones 1 y 2 respectivamente).
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 El estudio de ciertas poblaciones mineras en America Latina ha sido
 enfocado por algunos autores a partir del modelo de los "enclaves mi-
 neros". Cercana a la teoria latinoamericana de la dependencia, la hip6-
 tesis de los enclaves surge en el campo de la sociologia industrial como un
 modelo para explicar las relaciones laborales caracteristicas de ciertas po-
 blaciones productoras de materias primas, en las que se da una vincula-
 ci6n muy estrecha entre una empresa y un centro de poblaci6n. Se con-
 forma asi un tipo de comunidad, "company-town" (Goodsell, 75) en
 donde las relaciones laborales desbordan el ambito fabril y se constituyen
 en el eje de las interrelaciones sociales de una comunidad.

 Log enclaves mineros se caracterizan tambien por ser centros depen-
 dientes del mercado y la inversion extranjeras y por generar una propor-
 ci6n considerable de las divisas nacionales. El predominio de la ocu-
 pacion minera, el aislamiento geografico y la influencia directa de la em-
 presa en el sector de los servicios v el comercio tienden a polarizar en
 estas poblaciones la estructura y las interacciones sociales en torno a dos
 instituciones: la empresa y el sindicato. Los mineros de los enclaves con-
 forman asi una "masa aislada", con un alto grado de cohesi6n interna
 frente a la sociedad global. Esto explica la alta propension a la huelga
 y a los conflictos que ha caracterizado a muchos grupos mineros. 10

 Sin pretender ahora discutir a fondo la tesis de los enclaves mineros,
 si nos interesa, sin embargo, sefialar que la Cia. Real del Monte y Pachuca
 reine toda una serie de caracteristicas que la diferencian claramente de
 una situaci6n de enclave. A diferencia de lo que sucede en los enclaves
 mineros, esta es una empresa administrada, financiada y controlada en su
 mercado por dependencias del gobierno mexicano.1 Su ubicacion geo-
 grafica en una zona semiurbana en la que coexisten diferentes mercados
 de trabajo 12 hace inviable una dependencia entre la empresa y los cen-

 Uno de los primeros logros alcanzados por las secciones 1 y 2 fue la supresi6n
 del sistema de contratacion por intermedio de contratistas, sistema que imper6
 en la Real del Monte hasta 1934.

 9 El enclave se define "[...] como una forma de organizacion de la produccion en la
 cual la vinculacion entre un centro productor (una mina, un puerto, una fundi-
 cion [...] y los servicios urbanos necesarios para mantener a sus trabajadores son
 muy estrechos. Esta estrecha vinculacion tiene como correlato el hecho de que el
 enclave esta geograficamente aislado y que el centro productor y los servicios
 mencionados estin inscritos en una red separada de la economia nacional y de
 la sociedad global en cuesti6n" (Zapata, 720).

 10 rease a este respecto el modelo explicativo que proponen Kerr y Siegel para
 explicar la alta propension a la huelga por parte de los mineros (Kerr y Siegel,
 1954) y la critica de M.I.A. Bulmer a ese enfoque (Bulmer, 75).

 11 La Real del Monte es actualmente una empresa descentralizada del sector p6blico
 y por ello vinculada a la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial y a la
 Comision de Fomento Minero. La comercializaci6n de su produccion se hace siem-
 pre por intermediacion del Banco de Mexico.

 12 Una buena parte de las minas y plantas de la Real del Monte se encuentran en
 Pachuca, capital del estado de Hidalgo, en donde las actividades del sector ter-
 ciario generan un volumen de empleo muy superior al de la mineria.
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 tros de poblaci6n cercanos a ella. Por todo ello, dificilmente se puede
 pensar que la Real del Monte desarrolle un monopolio en los sectores ex-
 trafabriles (servicios, comercio, etcetera) de la vida social obrera y mucho
 menos aun que las relaciones laborales en esta empresa constituyan el polo
 central de las interrelaciones sociales de estas comunidades.

 Desde la perspectiva del mercado de trabajo, que es la que nos interesa
 mats especificamente, no existe en esta regi6n -como sucede en los en-
 claves mineros- un predominio de la ocupaci6n minera. Por lo mismo,
 los mineros no conforman una "masa aislada" frente a otros sectores ocu-

 pacionales urbanos y rurales con los que conviven y entre los que se mez-
 clan. En suma, el trabajo minero no es en Real del Monte el resultado
 de monopolizacion de los recursos locales por parte de la empresa, sino
 mas bien una alternativa ocupacional vinculada estrechamente con la dinA-
 mica de otros sectores de la economia regional. Como veremos, el carac-
 ter de esta vinculaci6n es uno de los determinantes b.asicos del proceso
 de proletarizaci6n de los mineros de la Real del Monte.

 Hasta aqui hemos venido sugiriendo la conveniencia de explicar la
 especificidad del mercado de trabajo de la Real del Monte a partir de su
 ubicacion en un mercado regional de trabajo mas amplio y complejo,
 pero eso si, de caracter capitalista. Trataremos de justificar despues que
 la transici6n desde la agricultura campesina a la mineria no significa
 en modo alguno una transici6n desde una condicion precapitalista a otra
 "enteramente" capitalista.

 La forma que asume la proletarizaci6n minera en Real del Monte no
 es s6lo consecuencia de la dinamica de un mercado regional de trabajo.
 A nuestro juicio, la segunda condicion de posibilidad de este proletariado
 en formaci6n y transici6n se sitia en el nivel mismo de la organizaci6n
 social del trabajo minero. Esta implica un proceso acelerado de divisi6n
 capitalista del trabajo que tiende a ubicar al minero en posiciones cada
 vez mas especializadas dentro de la producci6n y en donde las condiciones
 del trabajo acentuan sustantivamente los niveles de explotacion.

 Pero la organizacion social del trabajo minero no depende unicamente
 de los criterios de productividad con los que la empresa organiza tecni-
 camente la producci6n. Existen tamnbien mecanismos formales e infor-
 males de resistencia, operados por los trabajadores y tendientes a "nego-
 ciar" su integracion a la producci6n. Pues bien, proponemos tambien
 como hip6tesis que algunas de las caracteristicas distintivas del mercado
 de trabajo de la Real del Monte -en concreto la inestabilidad y el ausen-
 tismo laborales- forman parte de estas estrategias de defensa ante la
 proletarizacion.
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 El distrito minero de Pachuca y Real del Monte, 1920-1970

 El distrito minero de Pachuca y Real del Monte que comprende la
 regi6n cercana a la sierra y a la ciudad de Pachuca abarca un area de 80
 km. cuadrados recorrida por cerca de 80 vetas ricas en sulfuros de oro,
 plata, plomo y zinc y se extiende a traves de mas de 2,000 kms. de labo-
 rios subterraneos.

 En las "tierras altas" de este distrito (entre 1,700 y 2,450 m.s.n.m.), en
 las vertientes de la sierra, se encuentran los tiros de las minas mas im-
 portantes (La Rica, Purisima Concepcion, Santa Margarita, Dificultad
 en Real del Monte y San Juan en Pachuca). En las poblaciones de estas
 tierras altas (Real del Monte, Mineral del Chico, La Reforma y tierras
 altas de Omitlan de Juarez y Pachuca) predominan patrones de alta den-
 sidad de poblaci6n concentrada alrededor de las minas. La ocupacion
 en estas comunidades ha dependido fundamentalmente del trabajo en
 el interior de las minas, lo que explica que los movimientos de migraci6n
 que se registran en esta zona se deben a las crisis y bonanzas de la pro-
 ducci6n minera. Las actividades agricolas han tenido hist6ricamente
 menos importancia dadas las condiciones del terreno, lo cual ha venido
 a conformar tipos de explotaci6n agricola-domestica mas o menos secun-
 darios y casi siempre complementarios con las actividades mineras. 13

 Las poblaciones de las "tierras bajas" del distrito (Huasca, Atotonilco,
 Zapotlan de Juarez, San Agustin Tlaxiaca y tierras bajas de Pachuca,
 Omitlan de Juarez y La Reforma) presentan una coyuntura demografico-
 ocupacional muy diferente. Por su ubicaci6n en las proximidades de las
 estribaciones de la Sierra de Pachuca, en donde los cursos de agua son
 mas accesibles, estos lugares han sido siempre los mas propicios para la
 instalaci6n de plantas de beneficio y procesamiento de los minerales.14
 En la actualidad, las labores de beneficio estan concentradas en la Planta
 de Loreto, al norte de la ciudad de Pachuca, en donde se aprovecha el
 caudal de agua proveniente del interior de las minas.

 13 Segfn los datos del Censo Agricola, Ganadero y Ejidal de 1970, en las tierras
 altas del distrito, el promedio por municipio de nlimero de predios fue de 583,
 con una superficie de 7,644 has., de la que s61o el 30% estaba cultivada. Tambien
 en promedio el valor de la producci6n agricola de estos municipios no llegaba a
 los 3,5 millones de pesos. La PEA ocupada en la agricultura fue el 34.5% del
 total. (Comparense estos datos con los que se seiialan mis adelante para las
 "tierras bajas").

 14 Las labores de beneficio del oro y plata, desde la sustitucion de los sistemas de
 trituracion-fundicion por los de patio y cianuraci6n han requerido siempre de una
 gran cantidad de agua. Por ello, las Haciendas de beneficio fueron instaladas
 en las cercanias de los valles de Tlahuelilpan (por donde corre el rio de las Ave-
 nidas) y en Omitlan, Velasco, Guerrero y San Miguel Regla, cerca de los llanos
 de Huasca y Atotonilco (por donde atraviesan los rios Carmen, Bandola y El
 Milagro-Amajac).



 1386 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 Las actividades economicas presentan aqui una mayor diversificaci6n.
 La agricultura, basada principalmente en los cultivos de cebada, maiz,
 trigo, frijol, maguey v arboles frutales ocupa a un importante sector de
 la mano de obra. '1 La incorporacion de estas poblaciones al trabajo mi-
 nero siempre ha sido numericamente menos importante que la de las tierras
 altas y parece ser consecuencia de los factores que afectan el desarrollo
 de esta agricultuxa de temporal, en especial en las comunidades de la
 vertiente SO de la sierra.

 Desde el punto de vista demografico la poblaci6n aparece mas dispersa
 en estos municipios y ha ido en continuo aumento.

 En los l6timos cuarenta afios la mineria del distrito de Pachuca y Real
 del Monte ha atravesado un largo pernodo de crisis que se manifesto en
 dos aspectos importantes: la sucesiva desaparici6n de pequenas compa-
 filas mineras, muchas de ellas de capital extranjero, y la nacionalizaci6n
 y concentraci6n de las actividades extractivas de la region en una unica
 empresa, la Companiia de Real del Monte y Pachuca, propiedad, hasta
 1947, de la United States Smelting Refining and Mining Company.

 Entre 1925 y 1940 mas de 15 compafilas que operaban en los munici-
 pios de El Chico, La Reforma, Pachuca y Mineral del Monte (entre
 ellas la Companila Metallirgica de Atotonilco el Chico, las de Santa Mar-
 garita, La Reina, Santa Ines, Santa Gertrudis y Don Carlos) cerraron
 sucesivamente sus minas. Las cooperativas mineras que se organizaron
 en la decada de 1940 a consecuencia del cierre de estas empresas, desapa-
 recieron definitivamente en 1953. 16 El cierre de empresas y cooperativas
 significo un reajuste masivo de personal que afecto a mas de 10 mil tra-
 bajadores. 17

 La crisis gradual por la que atravesaron las empresas mineras se debi6
 fundamentalmente a la baja espectacular en el precio interacional de la
 plata que se inicia en 1921, alcanza su valor minimo en 1932 y s6lo se
 recupera progresivamente entre 1950 y 1960. La decada de los 70 y el

 15 En promedio por municipio, la superficie cultivada en las tierras bajas es tres
 veces superior a la de las tierras altas. Tambien los valores de la produccion agri-
 cola y la PEA ocupada en la agricultura son casi dos veces superiores a los de las
 tierras altas.

 16 Entre 1937 y 1938 se organizaron en Pachuca las Cooperativas de San Rafael y
 Don Carlos que fueron en esa 6poca dos de las cooperativas mineras mas impor-
 tantes del pais. A pesar de los subsidios que recibieron del Gobierno Federal y Es-
 tatal (Bernstein, 64:205) la falta de exploracion de nuevas vetas y los problemas
 internos de administracion, obligaron a estas cooperativas a cerrar sus minas.

 17 En 1920 las empresas mineras del distrito ocupaban en total mas de 15,000 traba-
 jadores. En 1953, al desaparecer las cooperativas, la Real del Monte que fue la
 unica empresa importante que resisti6 la crisis solo contaba con 4,300 trabaja-
 dores. Estos reajustes provocaron el despoblamiento de muchos de los viejos cen-
 tros mineros de la region como fue el caso de La Reforma y El Chico en donde
 en los ultimos 40 anios la poblacion disminuy6 entre 85 y 75% respectivamente.
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 inicio de los 80 han estado marcadas por una tendencia alcista sin pre-
 cedente. 18

 La crisis en el mercado de la plata no afect6 de igual manera a la
 "gran mineria" del distrito. En ese mismo periodo, la United States
 Smelting Refining and Mining Co. conjugo en su favor tres factores clave:
 el descubrimiento de nuevas reservas, la adopcion y perfeccionamiento
 del sistema de beneficio por cianuraci6n y la construcci6n de obras impor-
 tantes de infraestructura para el acarreo del mineral. 9 La combinaci6n
 de estos tres elementos permiti6 a la United Smelting los mayores exitos
 productivos en toda la historia del distrito, en especial en los afnos 1930-
 1935. 20

 En 1947 los norteamericanos, alegando la incosteabilidad de los fundos
 y despues de haber explotado intensivamente las mayores reservas del dis-
 trito, vendieron la empresa a NAFINSA por un precio de 3,5 millones de
 d6lares. Desde entonces, la mexicanizaci6n de la empresa ha venido
 caracterizandose por un tipo de explotaci6n de rendimientos sostenidos

 18 El precio de la plata se determina de acuerdo a las existencias del metal en los
 tres mas grandes mercados mundiales de plata: la Bolsa de Comercio de Nueva
 York, la Junta de Comercio de Chicago y la Bolsa de Metal de Londres.

 De acuerdo con los precios en el primero de estos mercados, la onza troy de
 plata (equivalente a 31.10 grs.) que valia en 1920 1.009 dls., bajo en 1932 a 0.278
 dis. y solo hasta 1960 alcanzo el precio de 0.913 dls.

 En los uiltimos diez aiios el precio ha aumentado de 1.770 dls. en 1970 a 2.557
 dls. en 1973 y 5.400 en 1978. En los primeros meses de 1980, la onza troy lleg6
 a tener un valor superior a los 50 dls.

 Los factores que explican la oscilacion en el precio de la plata son de orden muy
 complejo. La baja de los 20 y 30 fue causada por el incremento en la produccion
 despues de la primera guerra, la adopcion creciente del "patr6n de cambio oro" y
 la deflacci6n norteamericana. La recuperaci6n del 35 estuvo favorecida por la
 politica de importaciones de plata del gobierno de Roosevelt en Estados Unidos.
 El control de precios en el periodo de la segunda guerra explica la baja en las
 cotizaciones de la plata entre 1939 y 1945.

 La carrera alcista de los iultimos afos es consecuencia de la asociaci6n a nivel
 internacional entre la reactivacion de la economia y los movimientos especulativos.
 A ello se suma el creciente uso industrial de este metal (Para mas detalles sobre
 el mercado y uso industrial de la plata, ver Castellanos y Correa, 1962; Mineria
 Camimex 1975, 1976, 1979 y Rexista Comercio Exterior, 1977).

 19 Entre 1906 y 1942 se descubrieron nuevas vetas en el distrito como las de Colon,
 San Pablo, la Herradura, Eduardo y La Pinta en Real del Monte y Lobo, Fashoda,
 Alamo, Alamito, Arras y Paricutin en Pachuca. La Unidad Smelting estableci6
 en 1906 en la Hacienda de Loreto el sistema de cianuraci6n, perfeccion6 el sis-
 tema en los procesos de agitaci6n y recuperaci6n del cianuro y aumento progre-
 sivamente la capacidad de molienda en su planta de Loreto (de 7,500 tn. por mes en
 1906 se paso a un promedio mensual de 112,000 tn. entre 1932 y 1941). Ademas
 en 1930 la empresa construyo un sistema de comunicacion subterranea entre las
 minas, concentrando asi el acarreo del mineral en la mina de San Juan Pachuca.

 20 S6lo en 1932 esta empresa produjo 500 tn. de plata (40% de la producci6n na-
 cional en ese aiio), cantidad casi equivalente a lo que la Real del Monte pro-
 dujo entre 1971 y 1975. De 1907 a 1960 esta empresa produjo un promedio anual
 de 378 tn. de plata y 2,248 kgs. de oro (Probert, 63:109).
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 que trata de lograr una producci6n 6ptima para un periodo que se quiere
 sea indefinido. Esto concuerda ademas con la supuesta funci6n social
 que una empresa del sector pfblico, como es el caso de la Real del Monte,
 debe cumplir. 21

 La vida productiva de las minas de Pachuca y Real del Monte ha sido
 sostenida con muchas dificultades desde 1960, gracias solo a la explota-
 ci6n de viejas ruinas y "pilares" no extraidos, a los trabajos de explora-
 ci6n del Consejo de Recursos no Renovables y a las mejoras en las prac-
 ticas metaluirgicas relacionadas con la recuperaci6n de metales innobles.
 En algunas de estas labores, la empresa ha contado con la ayuda de la
 Comision de Fomento Minero.

 Pero la intensificaci6n de las actividades extractivas no ha podido ser
 la uinica alternativa productiva, entre otras razones porque la Real del
 Monte explota zonas muy profundas, con leyes de mineral bajas y con
 costos de bombeo muy altos. 22 Para una compania con una tradici6n de
 cuatro siglos de especializaci6n en la mineria de metales preciosos, s6lo
 una alternativa de diversificar su producci6n y obtener beneficios parecia
 viable: aprovechar los Talleres generales de Maestranza, dedicados por
 mucho tiempo al mantenimiento de la maquinaria minera, para iniciar un
 desarrollo industrial en la rama de producci6n sidero-metalfirgica. Asi,
 estos Talleres se han orientado hacia la producci6n de bolas de acero
 forjadas, maiquinas perforadoras, partes automotrices y otros materiales
 de fundici6n. La diversificaci6n de la producci6n en esta nueva area de
 sidero-metalurgica, aunque haya sido reducida, ha producido resultados
 financieros positivos. 23

 Del resultado de estos datos puede concluirse el tipo de estabilidad fi-
 nanciera que la Real del Monte tratara de buscar en un futuro proximo.
 aunque por el considerable aumento que ha experimentado en los ultimos
 aiios, el sector siderometalurgico abre nuevas expectativas, no es pro-

 21 En opini6n de algunos de sus directivos, la empresa, despues de la nacionaliza-
 ci6n nunca ha dejado de operar con el fin de generar un numero importante de
 puestos de trabajo, en una regi6n en la que el desempleo ha sido cada vez mayor.

 22 La plata y el oro se extraen en el nivel de los sulfuros donde las leyes promedio
 obtenidas entre 1971 y 1976 fueron de 193.3 grs. de plata y 1.042 grs. de oro por
 tonelada de mineral extraido. Estas leyes son notoriamente bajas si se comparan
 con las de 1930 (410 grs. de plata y 2.3 grs. de oro por tonelada) o de 1947 (350
 grs. de plata y 2.3 grs. de oro por tonelada).

 En algunas de las minas se trabaja a mas de 900 mts. de profundidad. De las
 cuatro minas que explota actualmente la empresa se bombean al exterior mis de
 10,000 litros de agua por minuto.

 23 De 1971 a 1973 la Real del Monte oper6 con un deficit que oscil6 entre 50 mi-
 llones de pesos (en 1971) y 757,000 pesos (en 1973). De 1974 a 1976 los resul-
 tados financieros fueron positivos con beneficios de 22,3 millones en 1976. En
 1975, por primera vez en la historia de la empresa, hubo reparto de utilidades.
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 bable sin embargo que esto repercuta en una disminuci6n en las labores
 mineras. Con el "boom" de la plata de 1979 y 1980, la Real del Monte
 debe sin duda haber adquirido una nueva posici6n estrategica en el
 mercado.

 Mercado de trabajo e inestabilidad laboral

 En los uiltimos cuarenta ainos y aun a pesar de las sucesivas crisis en la
 produccion, la Real del Monte ha desarrollado un intenso mercado de
 trabajo con altas tasas de renovaci6n laboral. Baste decir por ejemplo
 que entre 1947 y 1976 fueron contratados mas de 15,000 trabajadores.
 Para ese mismo periodo el nuimero de puestos de trabajo fue en pro-
 medio anual de 4,000. Esto significa que la Real del Monte, en promedio,
 renueva su mano de obra cada siete u ocho afios. A ello hay que aniadir
 que la tasa de renovaci6n laboral ha aumentado en los uiltimos veinte
 afios a pesar del progresivo desempleo que ha existido en la Real del
 Monte. 24

 La inestabilidad en el trabajo minero no s61o se expresa en altas tasas
 de renovacion laboral sino tambien en el ausentismo laboral. Esta no es

 s6lo la causa mas comun de las separaciones laborales sino tambien un
 patron de conducta muy generalizada entre los trabajadores que perma-
 necen en la empresa.25

 Las necesidades de una reposici6n continua de la mano de obra obli-
 garon a la Real del Monte a buscar nuevas formas de contrataci6n en
 lugares en donde el trabajo minero era hasta hace poco inusitado. El
 reclutamiento de trabajadores en poblaciones alejadas de los centros mi-
 neros se inici6 a partir de 1969 y ha tenido consecuencias directas sobre
 la composici6n del actual proletariado.

 Las dificultades que la Real del Monte tuvo desde finales de los anios
 60 para reclutar nuevos trabajadores en las poblaciones de las tierras altas
 y bajas -zonas tradicionales del abastecimiento de la maro de obra de

 24 Aunque desde 1950 a la fecha la Real del Monte no ha llevado a cabo ningin
 reajuste significativo de trabajadores, el niumero de puestos de trabajo ha dismi-
 nuido en 20% (de 4244 en 1950 a 3395 en 1976).

 25 A pesar de que el Contrato Colectivo de Trabajo establece como matximo ocho
 dias de ausencias injustificadas, por lo general los contratos de trabajo se rescin-
 den despues de un periodo mas largo. Ademas, la rescision de un contrato no es
 en realidad un obstaculo para que un trabajador pueda ser recontratado, llegando
 a darse el caso de trabajadores recontratados por mas de siete veces.
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 esta empresa- motivaron una nueva estrategia de contratacion basada
 en los sistemas de enganche. 26

 Este sistema de captacion de nuevos trabajadores fue llevado a cabo
 entre 1969 y 1971 y se efectu6 sobre todo en la regi6n de la Huasteca hidal-
 guense, en el area del valle de Meztitlan y municipios cercanos a el (zona
 N.E. del estado de Hidalgo) y en la zona centro-este del estado de Hi-
 dalgo (municipios de Acaxochitlan, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y
 otros). Por ese mismo sistema se reclut6 tambien un importante numero
 de trabajadores de algunos municipios veracruzanos cercanos a la Huasteca
 hidalguense, en especial del municipio de Ilamatlan. El contingente de estos
 trabajadores oriundos del estado de Veracruz constituian ya en 1976 cer-
 ca del 5% de la fuerza laboral de la Real del Monte. Despues de 1971,
 otros trabajadores de estas regiones han emigrado hacia los centros mine-
 ros para ser ocupados por la Real del Monte.

 Como consecuencia del sistema de enganche en zonas alejadas del dis-
 trito y de la migracion que ha generado, la Real del Monte ha Ilevado a
 cabo un cambio importante en la composicion de su mano de obra. En
 los ultimos veinte anios la reposici6n de la mano de obra ha provocado
 la paulatina entrada en las minas de trabajadores provenientes de zonas
 campesinas, lejanas al distrito, asi como una constante disminucion de tra-
 bajadores oriundos de las comunidades de las tierras altas y bajas. En
 base a los datos recogidos en los Archivos de Personal de la Real del
 Monte podemos afirmax que los trabajadores inmigrados constituian ya
 en 1976 cerca del 25% de los mineros. Ademas, el 15% del total de los
 mineros habia sido reclutado directa o indirectamente por sistema de
 enganche.

 La condicion campesina de los mineros

 SegLin datos recogidos en los expedientes laborales de la Real del Monte
 hemos podido establecer que el porcentaje de trabajadores de origen cam-
 pesino oscilaba en 1976 alrededor del 50%o del total de los mineros, lo que
 muestra sobradamente la relevancia de este grupo obrero dentro de las
 minas. 27

 2; El enganche en la Real del Monte consisti6 en la contratacion de trabajadores
 por parte de una persona delegada por la empresa lievada a cabo en las mismas
 comunidades de origen de los trabajadores, pero no hubo aqui -como en el caso
 de la Cerro de Pasco- mecanismos coercitivos de endeudamiento. Sin pretender
 crear confusiones utilizamos aqui el termino "enganche" en el mismo sentido en el
 que la Real del Monte lo hizo.

 27 La categoria campesinos se utiliza aqui en un sentido muy amplio, para abarcar
 aquellos tipos de ocupaci6n relacionados con la produccion agropecuaria (agricul-
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 Sin embargo, los mineros-campesinos conforman en realidad dos grupos
 diferenciados:

 Mineros-campesinos; procedentes de las sierras altas y bajas del distrito

 Este grupo de mineros (aproximadamene una cuarta parte del total)
 proceden de comunidades campesinas de las tierras bajas y de pequefios
 ejidos y rancherias de las tierras altas. En general, se observa entre este
 grupo antigiiedades en la empresa superiores a los 10 afnos. En la mayoria
 de los casos, estos mineros viven en sus comunidades de origen, cercanas
 a las minas, lo que les permite una mayor continuidad en las labores
 campesinas. Normalmente, siguen vinculadas a su grupo familiar con el
 que organizan las tareas del campo y continuian participando en las es-
 tructuras organizativas de sus comunidades (como ejidatarios, por ejem-
 plo, o incluso como autoridades municipales). En este sentido, puede
 pensarse que la situaci6n de asalariados en las minas, no desarraiga a estos
 trabajadores de su condici6n de campesinos.

 En algunas comunidades de la regi6n (Omitlan, San Antonio del
 Paso y otros) hemos constatado ademis la existencia de familias campe-
 sinas en las que el trabajo minero ha constituido por mas de tres genera-
 ciones una ocupaci6n oomplementaria para algunos miembros de la fa-
 milia, sin que esta se haya visto forzada a emigrar y abandonar su condi-
 ci6n campesina ligada a la explotaci6n de pequeiias parcelas en donde
 se siembra maiz, cebada y maguey.

 La escasez de tierras de cultivo y sus bajos indices de productividad
 (0.8 toneladas de inaiz por Ha.) hacen inviable cualquier tipo de comer-
 cializaci6n de los productos agricolas de la region. Ademas, el reducido
 tamafio de la propiedad agraria (mas del 80% de los predios son parcelas
 de 1 a 2 Has.) y el ciclo agricola de los cultivos utilizados s6lo permiten
 una absorcion estacional de mano de obra. Asi, por ejemplo, el cultivo del
 maiz en estas tierras de temporal solo ocupa un contingente importante
 de mano de obra en los meses de abril y mayo (limpia y siembra), junio
 (escarda) y noviembre y diciembre (cosecha). En los restantes meses del
 anio en los que la ocupaci6n agricola disminuye sustancialmente, la mano

 tor, ganadero, pastor, tlachiquero, vaquero, arriero, hortelano... etc.) que los
 trabajiadores de la Real del Monte manifestaron haber tenido antes de entrar
 en esa empresa.. Al utilizarla no se establecio una distinci6n especifica entre las
 diferentes formas en que la produccion agropecuaria pueda estar organizada, in-
 cluyendose asi en este rubro tanto jornaleros asalariados.como ejidatarios o pro-
 pietarios de tierra o ganado. Tambien se incluyeron aqui otras ocupaciones rela-
 cionadas con el aprovechamiento de bosques (como leiiadores o fabricantes de
 carbon vegetal).
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 de obra en ella empleada se ve obligada a entrar en otros ambitos del mer-
 cado regional de trabajo.

 Desde esta perspectiva es interesante constatar que los ciclos de expul-
 sion de mano de obra originada por la agricultura, coinciden sincr6nica-
 mente con los periodos en los que el reclutamiento de mano de obra minera
 es mas alto. En efecto, analizando los ritmos de reclutamiento de trabaja-
 dores mineros, se observa que es precisamente en el periodo de desocupa-
 cion en el campo (diciembre-abril), cuando el numero de las solicitudes
 de trabajo en la Real del Monte es mayor, disminuyendo casi en un 50%
 entre abril y noviembre, que es justamente el periodo en el que el trabajo
 agricola absorbe mayor cantidad de mano de obra.

 Mineros campesinos procedentes de zonas alejadas del distrito

 Como ya explicamos este es el grupo de mineros con menor antigiiedad
 dentro de la Real del Monte. Sin embargo, tambien es el grupo en el que
 el grado de deserciones y la frecuencia de las recontrataciones es mayor. 28

 La situaci6n de los mineros oriundos de estas comunidades campesinas
 es muy diferente de la del primer grupo: su incorporacion al trabajo minero
 conlleva procesos de emigaci6n caracteristicos. Los mineros que proceden
 de los municipios veracruzanos cercanos a la Huasteca hidalguense, per
 ejemplo, residen en colonias suburbanas de la ciudad de Pachuca y emi-
 gran, en su mayoria, abandonando a su familia en las comunidades de
 origen, muchas de ellas indigenas.

 El desplazamiento de estos trabajadores hacia los centros mineros su-
 pone un desarraigo respecto de sus grupos de parentesco y de sus comu-
 nidades de origen, mas explicable aun si se tiene en cuenta que gran
 parte de estos trabajadores han sido "enganchados" por la misma com-
 paniia minera.

 El reciente proceso de proletarizaci6n de este grupo de campesinos
 -hasta hace muy poco extranios al trabajo minero- reviste en suma
 formas mas violentas de ruptura con su condici6n campesina.

 Las caracteristicas con que hemos descrito la economia agricola de las
 tierras altas y bajas del distrito no son muy diferentes de aquellas que
 afectan a las restantes regiones de donde proviene la mano de obra mi-
 nera. S6lo en una de estas regiones, la Huasteca hidalguense, se observa
 una mayor productividad agricola y una mas amplia diversificaci6n en
 los cultivos. Sin embargo, es tambien esta una de las regiones del estado

 28 Es importante seiialar que aunque este grupo representaba en 1976 cerca del 25%
 del total de los mineros, mas del 30% de los trabajadores reclutados en estas zonas
 art: csa.!o yn de la empresa. Esto muestra de alguna manera el relativo fracaso
 de los sistemas de enganche.
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 de Hidalgo donde los indices de concentraci6n de la propiedad agraria
 son mas altos, lo que ha provocado una disminuci6n progresiva de las
 tierras de las comunidades indigenas, cada vez mas concentradas en "zo-
 nas de refugio" de la sierra huasteca y una larga historia de conflictos
 armados originados por el caciquismo y el latifundismo.

 La condici6n campesina de un gran numero de trabajadores mineros
 de la Real del Monte representa un obstaculo a su proletarizaci6n por
 cuanto rompe el lazo de exclusiva dependencia del trabajador con res-
 pecto a su condici6n de asalariado en las minas.

 Este mismo fen6meno, analizado desde la perspectiva del minero-cam-
 pesino ha de entenderse como un mecanismo de defensa ante las condi-
 ciones que impone el trabajo en las minas y como una estrategia econ6-
 mica para combinar el salario de la mina con los ingresos obtenidos a
 partir de una agricultura de subsistencia. Esta agricultura proporciona
 al minero una cosecha de maiz y frijol para el consumo familiar y la po-
 sibilidad de comercializar algunas de cebada o pulque (en la region de
 Real del Monte) y caf6 (en la sierra huasteca). La combinaci6n de estos
 elementos tiene ademas la ventaja de proteger al minero frente a las os-
 cilaciones de los precios de productos alimenticios de primera necesidad
 como el maiz y el frijol.

 Hemos insistido en los limites que la condici6n campesina de los mi-
 neros impone a su proletarizaci6n. Este fen6meno, sin embargo, :::o es
 homogeneo para todo el grupo de mineros-campesinos sino que adquiere
 diferentes modalidades determinadas en gran medida por los patrones
 de migraci6n. Asi, mientras la proximidad con la comunidad de origen
 constituye un obstaculo importante para la proletarizaci6n total del
 minero-campesino del distrito, el minero que emigra desde zonas campe-
 sinas lejanas, esta en condiciones objetivas menos propicias paxa poder
 combinar su trabajo en la mina con las actividades agricolas, lo que
 equivaldria a pensar que las posibilidades de su proletarizaci6n y fijacion
 al trabajo minero son mayores.

 Los datos que hemos presentado, sin embargo, indican que el indice
 de estabilidad de este grupo de campesinos es sin duda uno de los mas
 bajos dentro de la Real del Monte. Esta constataci6n mide en cierto
 modo el nivel de resistencia a la proletarizacion por parte de este grupo
 de mineros cuya condici6n campesina subsiste por encima de su situaci6n
 de asalariados en las minas, aun cuando esta haya supuesto una primera
 ruptura y desarraigo con la condici6n campesina.

 Los nuevos centros industriales de la region

 En las cercanias del distrito de Pachuca y Real del Monte fue creado
 un gran centro industrial a partir de 1954, el Complejo Industrial de
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 Ciudad Sahagun en el que se instalaron cuatro giandes empresas: Cons-
 tructora Nacional de Carros de Ferrocarril, Diesel Nacional, Siderurgica
 Nacional y Dina-Komatsu. En 1976 estas empresas empleaban en total
 a mas de 14,000 trabajadores.

 La creaci6n y expansi6n de estas empresas ha afectado de alguna ma-
 nera la dinamica del mercado de trabajo de la Real del Monte. Por una
 parte, las diferencias en el monto de los salarios y en las condiciones de
 trabajo han favorecido el desplazamiento de algun grupo de trabajado-
 res de Real del Monte hacia las empresas de Ciudad Sahagun.

 La absorcion de trabajadores del distrito -aun sin ser estos los unicos
 ni los mas especializados dentro del complejo industrial- llevada a cabo
 por estas empresas, ha disminuido sustancialmente las posibilidades de
 reposici6n continua de mano de obra minera dentro de una zona.

 Esta es, a nuestro juicio, la forma mas directa en que el crecimiento de
 estas empresas ha repercutido sobre la mineria. Recordemos que la di-
 namica del mercado de trabajo minero requiere de una reposici6n con-
 tinua de la inestable mano de obra empleada. Las posibilidades de la
 mineria para reponer mano de obra dentro de la region se han visto mer-
 madas al crearse otros focos de empleo industrial. Esto puede explicar,
 en parte, la aparici6n del sistema de enganche y las consecuentes modifi-
 caciones que se han operado en la composici6n del proletariado minero.

 La incidencia del mercado de trabajo de las empresas de Ciudad
 Sahagun en el distrito minero puede ser estimada globalmente si se tiene
 en cuenta que cerca del 15% de la mano de obra del complejo industrial
 (mas de 2,000 trabajadores) provenian en 1976 de los municipios de lo
 que hemos denominado "tierras altas" del distrito.

 Este fenomeno ha tenido consecuencias importantes dentro de la region
 minera: ademas de hacer disminuir la afluencia de trabajadores hacia
 los centros mineros, ha introducido en la regi6n un nuevo tipo de obrero
 industrial con un nivel de calificaci6n tecnica y un status econ6mico muy
 superiores al del minero. En cualquiera de estas comunidades puede ob-
 servarse que el grupo de trabajadores de Sahagun constituye en cierto
 modo un sector privilegiado dentro de la comunidad. 29

 La aparici6n de este sector "privilegiado" dentro de la regi6n ha ori-

 29 Para un analisis nas completo sobre la formacion del Complejo industrial de Ciu-
 dad Sahagun recomendamos especialmente el trabajo de Novelo V. y A. Urteaga
 (79).

 Lo que nosotros afirmamos aqui acerca de los obreros del Complejo como un
 sector "privilegiado" no nos parece que contradiga lo que estos autores senalan:

 El privilegio real de los obreros de Sahaguin consiste precisamente en ser
 obreros, es decir, en haber tenido la oportunidad de acceder a un salario
 en un pais de desempleados. Sin embargo este acceso al trabajo indus-
 trial, en terminos de su permanencia, no es igual para todos. La obtencion
 de la planta (privilegio real) esta intimamente ligada a la antigiiedad
 del obrero y ello significa toda una vida de trabajo en el taller y en el
 sindicatof...] (Novelo V. y A. Urteaga, 79:130).
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 ginado tambien nuevas expectativas y nuevas valorizaciones con respecto
 al trabajo minero que ha pasado a ser relegado a un rango muy inferior al
 del trabajo industrial en Ciudad Sahagun.

 En terminos generales puede hablarse asi de un proceso de creciente
 desvalorizaci6n del trabajo minero motivado por la aparici6n de estos
 nuevos centros industriales. En otras palabras, el trabajo en las minas
 ha dejado de ser visto por la poblacion como el trabajo mas generalizado,
 mejox remunerado y rnas calificado. Por lo mismo, los trabajadores de la
 Real del Monte, especialmente aquellos con mas afios de experiencia en
 las minas, han perdido el status social que tenian los mineros en esas
 comunidades hace cincuenta anfos, tiempo en el que la mineria era nu-
 mericamente la actividad mas importante de la regi6n.

 Integracion y resistencia al trabajo minero

 La proletarizacion de los mineros de la Real del Monte no solo se veri-
 fica a partir de su incorporaci6n a un mercado de trabajo sino tambien
 en su integraci6n al proceso de la producci6n. Esta, como hemos expli-
 cado, busca optimizar la extracci6n, el beneficio y la comercializacion
 de metales preciosos en un mercado que por su dependencia externa se
 muestra especulativo e inseguro.

 Pero la integraci6n de los mineros al proceso productivo no depende
 solo del tipo de produccion que estos generan, sino sobre todo de la forma
 en que esta se organiza. En otros t6rminos, la integraci6n a la producci6n
 adquiere la forma de una integracion a la divisi6n tecnica del tiabajo,
 segti la cual el trabajador pasa a ocupar una posici6n especifica dentro
 de la secuencia productiva.

 Por lo demAs, la organizacion tecnica del trabajo minero, aunque ad-
 quiere connotaciones especificas, corresponde a la etapa del desarrollo de
 la gran industria. Es decir, se trata de un sistema fabril, capitalista, ba-
 sado en la cooperaci6n ampliada (Marx, 78 a:316), lo que supone el
 uso de maiquinas, la racionalizaci6n y parcializaci6n de los procesos de
 la producci6n, la jerarquizacion en el proceso de la toma de decisiones
 (separado del proceso de su ejecucion) y en definitiva, la producci6n
 eficiente de plusvalia (Marx, 78 a:302).

 De forma particular, la division tecnica del trabajo en el interior de
 las minas "O de la Real del Monte se cristaliza en una divisi6n del pro-

 30 Por razones de brevedad nos limitaremos a analizar solamente el caracter de la
 integracion y resistencia al trabajo extractivo (es decir, el que se realiza en el
 interior de las minas), dejando de lado el trabajo en otros departamentos como
 los Talleres o la Hacienda de beneficio.
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 ceso productivo en cuatro grandes grupos de actividades diferenciadas:
 la construcci6n de sistemas de acceso a las vetas (construccion de tiros
 y canones), el tumbe del mineral (para el que se utilizan perforadoras
 pneumaticas y explosivos), el acarreo del mineral (por medio de carros
 mineros en los tuneles y de malacates, hacia la superficie) y las labores
 de mantenimiento general (bombeo del agua, mantenimiento electrico y
 mecanico, sistemas de ventilacion, etcetera). Cada uno de estos grupos
 de actividades se fragmenta auin en pequenas secuencias productivas. 3s

 De la divisi6n capitalista de los procesos de la produccion minera de-
 riva no solo una fragmentacion de los mismos procesos sino sobre todo
 una atomizaci6n y parcelacion del trabajo. Esto asume la forma de una
 diferenciaci6n interna entre los trabajadores en base a diferentes cate-
 gorias laborales y diferentes niveles de calificaci6n. La integracion dife-
 rencial expresa el caracter de la proletarizacion que trata de imponer la
 divisi6n capitalista-fabril del trabajo minero.

 De la misma manera que hemos hablado de una divisi6n en cuatro
 grupos de actividades productivas, podemos ahora referirnos a una dife-
 renciaci6n de las categorias laborales en base a cuatro tipos de activida-
 des: trabajadores asignados a la construcci6n de sistemas de acceso a las
 vetas (ademadores de tiro, ademadores de cai6n, ayudantes, ademadores,
 etcetera), trabajadores asignados al tumbe del mineral (contratistas de
 cuele, ayudantes destajeros, encargados de obras a destajo, perforistas,
 ayudantes perforistas, maquinistas de pala de aire, cocheros), trabaja-
 dores en el acarreo del mineral (contratistas de acarreo, motoristas, ayu-
 dantes motoristas, wincheros, etcetera) y trabajadores en actividades de
 mantenimiento (mecanicos, tuberos, electricistas, coleadores, rieleros, bom-
 beros, malacateros, caleseros, etcetera).

 En conjunto, y dejando de lado las categorias propias del personal de
 supervision (superintendente, sub-superintendente, capitan, foreman, sota-
 minero, etcetera) existen cerca de 80 categorias laborales en una mina.
 Por supuesto, la organizacion tecnica del trabajo conlleva una divisi6n
 "racional" y una ubicaci6n logica de los recursos humanos, lo que en
 el trabajo minero se traduce en un uso mas intensivo de la mano de obra
 en el proceso del tumbe del mineral. 32

 31 Por ejemplo, la construcci6n de sistemas de acceso a las vetas comprende activi-
 dades de avance ("cuele") sobre caniones horizontales, de construccion de tiros
 verticales y obras de comunicaci6n entre diferentes niveles de una mina. El tumbe
 del mineral, por su parte, puede dividirse en tres procesos: la barrenaci6n de
 irentes o cielos, el derrumbe de las vetas (por medio de materiales explosivos)
 y la limpieza de los "laborios" (lugares donde se tumba el mineral), etcetera.

 32 Analizando por ejemplo la division del trabajo en la Mina del Alamo en la semana
 del 3/IV/76 se obtuvieron los siguientes datos: Trabajadores en la construccion de
 sistemas de acceso: 32 (7%), trabajadores en el tumbe del mineral: 266 (61%),
 trabajadores en el acarreo del mineral: 19 (4%), trabajadores en actividades com-
 plementarias: 68, personal de exterior, patio de mina: 46 (11%), personal de super-
 visi6n gemeral: 10 (2%). Total 441.
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 De esta manera, la categoria laboral determina el tipo de proceso pro-
 ductivo al que un minero esta asignado. Pero ademas, una categoria la-
 boral representa una posici6n relativa en uno de los muchos escalafones
 que existen dentro del trabajo minero.33

 En la Real del Monte, la diferenciacion escalafonaria por categorias
 laborales no 11eva como correlato una diferenciacion salarial significativa.
 En realidad los salarios de las categorias superiores no son mucho mas
 altos que los de las inferiores. 34 Pero si la diferenciaci6n jerarquica por
 categorias no se traduce en el nivel de los salarios, si en cambio tiene
 importantes consecuencias en lo que se refiere a las condiciones de tra-
 bajo. En general, se puede decir que es en el proceso del tumbe del mi-
 neral donde existen peores condiciones de trabajo y donde los riesgos de
 accidentes son mayores ya que es aqui donde se trabaja en lugares poco
 ventilados, con filtraciones-inundaciones de agua, falta de luz, peligros de
 derrumbes y manejando materiales explosivos. Sin embargo, los mineros
 que estan en este tipo de labores (que como dijimos son la mayoria) no
 perciben un salario sustancialmente mayor que el del resto de los traba-
 jadores.

 La integracion al proceso productivo se muestra tambien en una dife-
 renciacion en los niveles de calificaci6n. La parcelacion de trabajo mi-
 nero ha producido asi tres grupos diferenciados de obreros: los obreros
 profesionales, los obreros calificados y los obreros no calificados (Mallet,
 69; Touraine, 70).

 Los primeros se localizan en las categorias mas altas del proceso del
 tumbe del mineral (contratistas o "destajeros") y en algunas areas del man-
 tenimiento (maestros mecanicos de mina, encargados electricistas de
 mina). En general son los trabajadores con mayor antigiiedad en la em-
 presa (e incluso muchos de ellos trabajaron ya antes en otras empresas o
 cooperativas mineras) lo que les ha permitido un conocimiento complejo
 de los diferentes procesos de la producci6n minera. Los contratistas do-
 minan con pericia cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir en la
 busqueda y explotacion de las vetas. Ademas, tienen a su cargo una o
 varias cuadrillas de trabajadores. Ellos son en realidad los responsables
 directos de la produccion.

 Los obreros profesionales de mantenimiento dominan las tecnicas pro-

 33 Existen mas de 12 escalafones para trabajadores de interior de mina. Asi por
 ejemplo, para ser contratista de cuele es necesario haber desempeiiado sucesivamente
 las categorias de cochero, ayudante perforista, perforista, encargado de obras a
 destajo y ayudante destajero. De forma analoga, para ser ademador de tiro es pre-
 ciso pasar por las categorias de cochero, ayudante ademador de cainon y ademador
 de caion... etcetera.

 34 Veanse por ejemplo los salarios diarios por categoria en el tumbe del mineral:
 cochero ($50.91), ayudante perforista de cuele ($53.32), perforista de cuele ($54.12),
 encargado de obras a destajo ($55.06), ayudante destajero ($56.86), destajero de
 relativos al 3/IV/76).



 1398 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 pias de una profesi6n y por ello estan asignados a departamentos "am-
 bulantes" a cuyo cargo queda el mantenimiento periodico de las minas.

 Los obreros profesionales, y en especial los contratistas, pertenecen por
 familia y por tradici6n a una vieja "casta" obrera minera asentada desde
 siempre en Pachuca y Real del Monte para quien el trabajo subterraneo
 es ya parte de su vida. Conforman un grupo minoritario (aproximada-
 mente el 5% del total de los trabajadores de una mina) que es, sin duda,
 el mis estable en las minas. 35

 El grupo de obreros calificados no es tan homogeneo. Se compone
 principalmente de trabajadores con categorias altas dentro de un deter-
 minado escalaf6n o, lo que es lo mismo, dentro de uno de los procesos
 productivos.

 Su calificaci6n estriba en conocer las tecnicas, la maquinaria y las
 pericias propias de alguno de los procesos productivos. Por lo mismo,
 estos trabajadores son el resultado mas claro de un proceso de descom-
 posicion y subdivision del trabajo minero. Caso tipico de ello, los perfo-
 ristas, los ademadores (que se encargan de apuntalar con madera los te-
 chos y cafiones de canfones y tiros).

 Por ocupar categorias altas dentro de su propio escalaf6n y por traba-
 jar en muchos casos como parte de una cuadrilla, estos trabajadores cono-
 cen cada una de las facetas de su area de trabajo. La calificacion supone
 ademas el manejo de determinadas maquinas, lo que hace de estos obre-
 ros, obreros especializados. Ejemplo de este tipo de calificacion-especia-
 lizaci6n (ademas de los perforistas y de los ademadores) son los opera-
 dores de maquinas pneumaticas, motoristas, bomberos, tuberos, caleseros,
 etcetera. De todos estos trabajadores podriamos decir que adquieren su
 calificacion a traves de su especializaci6n.

 Los mineros calificados-especializados tienen un origen ocupacional
 variado: algunos provienen de familias mineras, otros siguen siendo al
 mismo tiempo campesinos, pero por lo general estan asentados con sus
 familias en poblaciones del distrito de las que son originarios o en las que
 se han establecido de forma permanente. Este grupo no es tan estable
 en el trabajo como el de los obreros profesionales y ello provoca proble-
 mas serios en la produccion ya que es de ellos de quien mas depende la
 productividad en el trabajo. Precisamente porque son importantes en la
 produccion, necesitan ser sustituidos en caso de ausencia. Los obreros
 calificados-especializados representan cerca del 20% del total de los mi-
 neros.

 Los obreros no calificados son aquellos que estan asignados a las cate-

 _5 Esta afirmaci6n se refiere especialmente a los contratistas puesto que en el caso
 de los mecanicos, electricistas y otras categorias de exterior de mina (soldadores,
 herreros, paileros, etcetera) las posibilidades de ser ocupados en otras ramas in-
 dustriales son mayores. La instalacion del complejo industrial de Ciudad Sahagun,
 por ejemplo, ha favorecido la salida de alguno de estos trabajadores de la Real
 del Monte.
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 goras mas bajas en alguno de los procesos productivos (cocheros, ayu-
 dantes, peones). Siempre desempenan su trabajo ayudando a alguin mi-
 nero. Por su falta de calificacion son facilmente transferibles a cualquiera
 de los procesos de la produccion.

 Puesto que el nivel escalafonario estA en relacion directa con la anti-
 giiedad en el trabajo, es evidente que los obreros no calificados son o los
 mais jovenes o los mas "faltistas"; los primeros porque no han tenido
 tiempo de ascender en el escalaf6n, los segundos porque han perdido sus
 derechos escalafonarios por faltas de asistencia al trabajo. Como ya ex-
 plicamos es precisamente dentro de este grupo (el mas numeroso, entre
 el 75 y 80%) donde se encuentran los mineros campesinos emigrados al
 distrito, vinculados aun a sus comunidades de origen. Tambien en este
 grupo estan otros mineros jovenes para quienes el trabajo en las minas
 constituye su primer empleo al que pudieron facilmente acceder pero del
 que desean liberarse en cuanto se les presente otra oportunidad de tra-
 bajo.

 En suma, la carrera laboral del minero origina una importante con-
 tradiccion: la calificacion profesional tiende a ser mas alta (mas especia-
 lizada y parcializada) en la misma medida en que aumentan los riesgos
 de su trabajo, proporcionalidad que no se presenta respecto a los incre-
 mentos de su salario.

 Por el tipo de division social que impone el trabajo minero y por las
 condiciones hostiles en que se desarrolla, los mineros desencadenan una
 serie de estrategias de defensa que asumen diferentes modalidades. Nos
 interesa destacar principalmente tres mecanismos de resistencia al trabajo
 minero: el rechazo hacia ciertas categorias de planta, los sistemas de
 trabajo "por cuadrilla" y "a destajo" y el ausentismo laboral.

 El rechazo hacia ciertas categorias "de planta" es una de las maneras
 mas comunes con que los mineros reaccionan frente a la division del tra-
 bajo impuesta por la empresa: Esta reaccion se constata sobre todo entre
 los trabajadores asignados al tumbe y toma la farma de un rechazo espe-
 cial hacia la categoria de perforista de "planta".

 El trabajo del perforista reuine dos caracteristicas basicas: por una
 parte, es quizas el trabajo mas importante dentro de una mina ya que de
 la destreza y habilidad de los perforistas depende en ultima instancia el
 volumen del mineral extraido; por otra parte y como ya dijimos, es uno
 de los trabajos con mais riesgos. Dada la importancia del trabajo de los
 perforistas dentro de la mina, es logico que la empresa busque colocar en
 esta categoria a un ntimero importante de trabajadores. Ademas, tam-
 bien la empresa ofrece una serie de recompensas (calzado, ropa, dinero,
 etcetera) a aquellos trabajadores que estando en posibilidad escalafonaria
 de hacerlo, deseen adquirir "de planta" (es decir de forma permanente)
 la categoria de perforistas. A pesar de que existen este tipo de gratifi-
 caciones, los mineros se muestran reacios a aceptar de planta la catego-
 ria de perforista y ello se explica tanto por los riesgos y responsabilida-
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 des que se derivan del desempenio de este trabajo como por la reducida
 diferenciaci6n salarial entre categorias.

 En consecuencia, la mayoria de los mineros prefieren aceptar esta
 categoria eventualmente, pericibiendo su salario de perforista cuando tra-
 bajen como tales y pudiendo retroceder a su categoria laboral cuando lo
 deseen. 36 Mecanismos como este se utilizan en menor grado entre los
 mineros asignados a otro tipo de actividades.

 El sistema de trabajo "por cuadrilla" y "a destajo" es una de las carac-
 teristicas mas peculiares del trabajo de los mineros de la Real del Monte.
 Trabajar "en cuadrilla", significa format parte de un grupo de trabaja-
 dores al que se les asigna una serie de tareas productivas determinadas.
 Una cuadrilla no s6lo trabaja en un mismo lugar sino que organiza sus
 actividades en forma coordinada bajo la supervision de un contratista.
 El sistema de cuadrillas es la forma en que se organizan los trabajadores
 del tumbe y acarreo.

 El sistema de trabajo "a destajo", entre los mineros de la Real del
 Monte implica la retribucion en dinero por el trabajo realizado por una
 cuadrilla. El destajo opera en el tumbe, en el acarreo y en algunas acti-
 vidades de mantenimiento. Esto quiere decir que los trabajadores asig-
 nados al tumbe, ademas de su salario, perciben una suma de dinero
 determinada por el volumen del mineral extraido. Algo parecido pasa
 con los trabajadores del acarreo.

 Lo caracteristico de este sistema de trabajo "a destajo" es que la retri-
 buci6n depende fundamentalmente de la productividad de una cuadrilla
 y no de la de cada uno de sus trabajadores. Asi, la retribuci6n es eva-
 luada de acuerdo al trabajo global desempeniado por la cuadrilla y s6lo
 despues se reparte proporcionalmente entre los miembros de esa cuadrilla
 conforme a la categoria laboral de cada uno de ellos.

 El sistema de trabajo "a destajo" aparece siempre combinado con el
 trabajo "por cuadrilla". La conjunci6n de estos dos sistemas es conocida
 entre los mineros con el nombre de "trabajo por contrato". Con ello se
 hace referencia al sistema de contratacion que prevaleci6 entre las com-
 panias mineras del distrito hasta 1934 y segfn el cual la empresa ofrecia
 un contrato por un trabajo determinado a un contratista o "destajero" quien
 a su vez se encargaba de contratar su propia gente. En este sistema, las
 relaciones empresa-trabajadores estaban siempre mediatizadas par los
 contratistas.

 No pretendemos ahora esclarecer los antecedentes del sistema de trabajo

 36 En la mina del Alamo, en la semana que hemos venido analizando, se pudo
 constatar por ejemplo que 25 de los 50 perforistas que trabajaron esa semana
 desempenaban solo eventualmente esa categoria. Y eso no tanto porque no fue-
 ran a trabajar los perforistas "de planta" sino mas bien porque no hay perfo-
 ristas "de planta". Al ascender 25 ayudantes a la categoria de perforistas (co-
 brando el salario equivalente al de la categoria de perforista), 25 cocheros pasan
 a ocupar y a percibir el salario de ayudantes de perforistas.
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 "por contrato" pero si nos interesa resaltar que la persistencia de este sistema
 organizativo laboral funciona de hecho como un doble mecanismo de
 defensa del minero ya que no solo significa un freno a la descomposici6n
 del trabajo sino tambien una estrategia para asegurar e incluso elevar el
 nivel de los salarios. En realidad, en la mayoria de los casos el trabajo
 "por contrato" no conlleva un aumento en la productividad del minero y
 si permite, en cambio, una divisi6n relativamente informal del trabajo en
 la que las diferentes tareas son asignadas indistintamente entre los miem-
 bros de la cuadrilla, rompiendo asi la estrecha dependencia entre la cate-
 goria laboral del minero y el trabajo que desempeina.

 Por lo demas es evidente que el sistema de trabajo "por contrato"
 permite al minero mantener su salario entre dos limites extremos: el
 superior, correspondiente al nivel maximo de productividad de la cua-
 drilla y el inferior equivalente al salario base tabulado (y nunca inferior
 a 1e) conocido entre los mineros con el nombre de "raya". Resulta di-
 ficil establecer el promedio general entre estos dos limites; en ocasiones
 una cuadrilla puede llegar a ganar una cantidad equivalente al triple de
 la "raya"; en otras muchas, la cuadrilla cobra la "raya" aunque el valor
 de su trabajo sea inferior a esta. 37

 El ultimo de los mecanismos de defensa que nos interesa subrayar es
 el ausentismo laboral. Esta estrategia es sin duda la mas comun entre los
 mineros.

 El ausentismo constituye antes que nada una de las formas mas claras
 de rechazo frente a los riesgos y bajos salarios caracteristicos del trabajo
 minero en Real del Monte. Por eso, los indices de ausentismo son mas
 altos en las minas que en el resto de las dependencias de la empresa. El
 ausentismo se agrava aun mais en las minas con peores condiciones de tra-
 bajo (como es el caso de la mina del Alamo. En definitiva, el ausentismo
 laboral, lejos de ser un obstaculo para permanecer o reingresar en la em-
 presa, representa una de las alternativas mals viables para enfrentar las
 condiciones del trabajo minero.

 Conclusion

 Hemos analizado el proceso de proletarizaci6n de los mineros de la Real
 del Monte desde dos 6pticas: la de su incorporaci6n a un mercado de tra-
 bajo y la de su insercion en una organizacion tecnica del trabajo industrial.

 37 Es decir que la cuadrilla realiza un trabajo cuyo precio -de acuerdo con los
 precios pagados por la empresa por obras a destajo- es inferior al monto de la
 "raya". Esto, desde luego, no quiere decir que el valor que genera el tralajo de
 una cuadrilla sea inferior al salario que percibe por ello.
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 Desde una y otra perspectiva, los mineros aparecen como proletarios, y
 esto, a pesar de que este proceso adquiera connotaciones hist6ricas parti-
 culares.

 La especificidad de este proceso de proletarizaci6n radica primeramente
 en su complejidad. Como tratamos de explicar, los mineros de la Real
 del Monte no constituyen un sector obrero homogeneo, ni por su origen
 geografico-ocupacional, ni por sus niveles de calificaci6n ni por su estabi-
 lidad en el empleo. Pero de entre ellos hay sobre todo un grupo -aquel
 que conserva de una u otra forma su condici6n campesina- para el que el
 calificativo de proletario pudiera parecer impropio ya que se trata de un
 grupo que sigue aun manteniendo la propiedad de algunos medios de pro-
 ducci6n y por ello manifiestan una cierta "independencia" con respecto al
 trabajo minero.

 La explicaci6n de este proceso especifico de proletarizaci6n requiere de
 su ubicaci6n en el contexto del desarrollo del capitalismo a nivel regional.

 El minero-campesino de la Real del Monte es ante todo el resultado de
 un proceso de consolidaci6n y desarrollo (y no tanto de una irrupci6n) del
 capitalismo agrario. De hecho, los campesinos que emigran a la Real del
 Monte estan ya previamente circunscritos en una esfera de produccion ca-
 pitalista sea por la dependencia con respecto al mercado de sus productos,
 sea por su condici6n de jomaleros agricolas. El hecho de que la perdida
 de la propiedad sobre sus medios de producci6n sea gradual y progresiva,
 no quiere decir que no sea definitiva. Como ya lo senalaba Marx, el proceso
 de expropiaci6n campesina adquiere "una modalidad diversa en cada
 pais, y en cada uno de ellos recorre las diferentes fases en distinta grada-
 cion y en epocas hist6ricas diversas" (Marx, 78:609).

 El proceso de proletarizaci6n de los mineros de la Real del Monte v en
 concreto el de los mineros-campesinos resulta asi ser coherente y expli-
 cable en base al caracter historico que asunle aqui la inserci6n del cam-
 pesino en un modo de producci6n capitalista.

 Por lo demas, tambien el proceso de proletarizaci6n de los mineros es
 coherente con respecto a una tendencia progresiva a la diversificaci6n in-
 dustrial en la regi6n en la que el mercado de trabajo minero se desen-
 vuelve. En la medida en que estos nuevos sectores industriales tiendan a
 expandirse, incidiran de forma competitiva en el juego de la oferta y la
 demanda del trabajo minero.

 El hecho de que la proletarizacion de los mineros sea posible y adquiera
 connotaciones especificas en un contexto de desarrollo capitalista regional,
 no quiere decir que se de sin conflictos. Por el contrario, ademas de
 las estrategias organizativas globales (sindicales, en concreto, de las que
 no nos hemos ocupado especificamente), los mineros de la Real del Monte
 ofrecen una tenaz resistencia tanto a nivel de su incorporaci6n al mercado
 de trabajo como al de su inserci6n en un sistema fabril y mecanizado de
 producci6n.



 LOS MINEROS DE LA REAL DEL MONTE 1403

 BIBLIOGRAFIA

 Bernstein, M. D. The Mexican Mining Industry, 1890-1950. State Uni-
 versity of New York. 1964.

 Bonilla, H. El minero de los Andes. Una aproximacion a su estudio. Ins-
 tituto de Estudios Peruanos, Lima. 1974.

 Bulmer, M. I. A. "Sociological models of the mining community", The
 Sociological Review. XXXII, (1). 1975.

 Castellanos F. y M. A. Correa. La plata en el mercado mundial 1900-
 1961, Edicion del autor, Mexico. 1962.

 Cia. Real del Monte y Pachuca
 La Comarca de Pachuca a traves de los siglos. Apuntes historicos,
 Pachuca, Hgo. 1953.
 Contrato de trabajo N9 23. Pachuca, Hgo. 1975.
 Reglamento general para Talleres, Pachuca, Hgo. 1923.
 Reglamento General N? 2, Pachuca, Hgo. 1926.
 Archivo del Departamento de Personal, Pachuca, Hgo.

 Dewind, A. "De campesinos a mineros: el origen de las huelgas en las
 minas peruanas", Estudios Andinos, vol. IV, NQ 11. (1974-1976).

 "El mercado mundial de la plata segun la firma Handy & Harman"
 Mineria Camimex, vol. II, 1. 1975.
 Mineria Camimex, vol. II, 10. 1976.
 Mineria Camimex, vol. III, 8. 1979.

 "El mercado mundial de la plata"
 Comercio Exterior, vol. 27, 6, pp. 693-696. 1977.

 Faletto, E. Incorporacion de los sectores obreros al proceso de desarrollo.
 Imagenes sociales de la clase obrera, ILPES, Santiago de Chile. 1965.

 Flores Galindo, A. Los mineros de la Cerro de Pasco 1900-1930. Un in-
 tento de caracterizacion social, Universidad Cat6lica de Lima, Peru.
 1974.

 Galindo, J. de J. El distrito minero de Pachuca-Real del Monte, edicion
 del autor, Pachuca, Hgo. 1957.

 Goodsell, Ch. American corporations and Peruvian politics, Harvard Unm-
 versi,ty Press, Cambridge. 1974.

 Jimenez Osorio, L. Apuntes para una monografia de Real del Monte.
 Edicion del autor, Pachuca, Hgo. 1963.

 Kerr, C., Siegel. Inter-industry propensity to strike en Collective Bargain-
 ing, A. Flanders. ed. Penguin Books, 1966. 1954.

 IKruijt D. y M. Vellinga. Las huelgas de la Cerro de Pasco Corporation
 1902-1974, manuscrito. 1977.



 1404 REVISTA MIEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Mallet, S. La nueva condicion obrera, Tecnos, Madrid. 1969.

 Marx, K. "La llamada acumulaci6n originaria", en El Capital, Tomo I,
 Cap. XXIV. 1978b.
 "Maquinaria y gran industria" en El Capital, Tomo I, Cap. XII,
 FCE. 8- ed. 1978 a.

 Novelo V. y A. Urteaga. La industria en los magueyales. Trabajo y Sin-
 dicatos en Ciudad Sahaguzn, Nueva Imagen, Mexico. 1979.

 Probert, A. "Resenfa historica del distrito minero de Pachuca-Real del
 Monte hasta 1906", en Geyne A., ed. Geologia y yacimientos del dis-
 trito minero de Pachuca-Real del Monte, Estado de Hidalgo, Consejo
 de Recursos Naturales no renovables. 1963.

 "Real del Monte y Pachuca: cr6nica de una lucha por subsistir"
 en: Minero Noticias (2), pp. 11-22. 1976.

 "Reglamento de la sociedad de perforistas "Auxilios Mutuos"
 Talleres de Imp. y Enc. del "Buen Tono", Pachuca, Hgo. 1893.

 Sariego, J. L. Los Mineros de la Real del Monte: Caracteristicas de un
 proceso de proletarizacion. Cuadernos de la Casa Chata, Mexico. 1978.

 Touraine, A. "Industrialisation et conscience ouvriere a Sao Paulo", So-
 ciologie du Travail (4). 1961.

 Touraine, A. et al. Los trabajadores y la evolucion tecnica, Nova Terra,
 Barcelona. 1970.

 Zapata, Fco. "Enclaves y sistemas de relaciones industriales en America
 Latina", Revista Mexicana de Sociologia, abril-junio, 1977.


	3539958_-_V42_1980_04_08_mineros_sariego.pdf
	Contents
	image 1
	image 2
	image 3
	image 4
	image 5
	image 6
	image 7
	image 8
	image 9
	image 10
	image 11
	image 12
	image 13
	image 14
	image 15
	image 16
	image 17
	image 18
	image 19
	image 20
	image 21
	image 22
	image 23
	image 24
	image 25
	image 26

	Issue Table of Contents
	Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 42, No. 4, Oct. - Dec., 1980
	Volume Information
	Front Matter [pp.  1589 - 1729]
	Presentación
	Trabajadores mineros
	Formación y consolidación del sindicalismo minero en Cananea [pp.  1321 - 1353]
	De huelgas, movilizaciones y otras acciones de los mineros del carbón de Coahuila [pp.  1355 - 1377]
	Los mineros de la Real del Monte: un proletariado en formación y transición [pp.  1379 - 1404]
	La acción obrera en Las Truchas [pp.  1405 - 1441]
	Mineros y militares en la coyuntura actual de Bolivia, Chile y Perú (1976-1978) [pp.  1443 - 1464]
	Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia [pp.  1465 - 1496]
	Las huelgas en la Cerro de Pasco Corporation (1902-1974): los factores internos [pp.  1497 - 1588]

	
	Clases medias y pequeñas burguesías [pp.  1591 - 1629]
	Fracciones de clase en la burguesía de ciudades intermedias de Colombia: un estudio sociológico [pp.  1631 - 1661]
	La fragmentación regional de las clases dominantes en Colombia: una perspectiva histórica [pp.  1663 - 1689]
	La bolsa de valores, instrumento de concentración del capital [pp.  1691 - 1727]

	
	untitled [pp.  1731 - 1733]
	Los campesinos revolucionarios de veracruz [pp.  1733 - 1735]

	Back Matter






