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I NTRODUCC I ON 

El estudio  sobre el pracreco de  salud/enfermedad  (desgaste) 

de los  mineros en la Ciudad  de  Taxco' de Alarcbn,  Gro. y la 

relacidn  que  guardan  lor  grupos  dom&rticor con I r  mina,  rerulttt 

muy  atractivo como temAtica  de  estudio,  pricnerrmente  porque  soy 

originaria del Estado  de  Ouer*rero  y  porque 10% proceso  sociocul- 

turales,  politicos y ec0nc)mic:os que se desarrollan  en &te tienen 

gran  Pignificado  para m i .  

Otro  factor  que  motivb la raalizacibn  de  dicho  estudio 

surgic)  a  partir  del  anllisiv  que sa llevo a cabo  en  la  Ciudad  de 

MQxico en  la  zona  de  AZCapoti~alCO,  donde se establecib un acer-ca- 

miento  con las, condiciones  de  trabajo y de  vida  de  algunos  obre- 

ros de la  ciudad. En  el proceso  de  esta  investigacibn se observb 

que se hablan  realizado  estudios  en  relacibn a la salud  de  los 

trabajadores  pero e&lo en el Ambit0 del mismo  centro  de  trabajo. 

Estos  estudios  sin ernbargo, han tenido  importancia  porque 

permiten  reflexionar  sobre el proceso  de  salud/enfermedad bajo 

una bptica  mas real a la  que  plantea  la  medicina hegernbnica.~ el 

propio  Estado.  Sin  embargo,  en  este  acercamiento con l w  obqeros . 

a partir  de la realizacibn  de  dicha  inveetigaci&n, nos percata- 

mos que la salud  de  los  trrbajadores no sblo se debe  estudiar  en . 
el contexto  laboral  sino  que  hay  que  atender  otros  factores  que I 
intervienen  de  manera  directa. 

De la misma  manera re obwrvC1, que la salud  de  los  trabaja- 

dores  esta  estrechamente  relacionada con el lmbito  domestico, 

donde el desgaste se torna como una  de I r  mAr importantes,  pero 

que el grupo a d e s  de Brta establece  mlltiplrr  relaciones mis 
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con el centro  de  trabajo  de1 obrero. Sin  embargo,  en  aquella 

ocaslon  se  trataba  de  estudiar  las  diferencias  que el trabajo 

producid de acuerdo a  varios  sectores  productivos,  pero e%to 

reslJltarb  muy complicado porlque se percibid que el proyecto  de 

~nvestigacibn  era muy  ambicioso  y que  se  necesitaba  iniciar el 

anllisis en  un sblo  sector productivo. Asl, la mineria  nos pare- 

cid  muy  oportuna  para penett-,ar en esta temhtica,  ya que histbri- 

camente  ha  sido  motor  de  formas  de  trabajo muy explotado y con 

condiciones  laborales  inseguras e infrahumanas, lo que  produce 

efectos  sobre la salud de 10.5 trabajadores. CldemAs, es una  acti- 

vidad que  se  desarrolla m el Estado  antes mencionado. 

El estudio  se  realizb h.aciendo una  investigacibn de  campo en 

l a  ciudad  de Taxco. Se visitaron 10 grupos  domhsticos  mineros, 

ellos  siempre  prestos a  denunciar =us padecimientos, sus caren- 

cias, lo que le ha dado un valor  testimonial al trabdJo. El 

trabajo  de  campo  se realizb bhsicamente a traves de entrevistas y 

haciendo  una  cuidadosa observaci6n  en la zona  de  estudio y sobre 

todo  respecto a las condiciones  de  vida  de  los  grupos visitados. 
O 

Simulthneamente al trabajo  de  campo  se realizb,  una investi- 

gacidn  documental  sobre la temhtica  que  nos  permitirla ir enten- 

diendo  con  mayor  claridad los procesos  que ah€ se daban. Sobre 

todo se recabb  informacibn  de la regibn en varias  partes del 

Estado, principalmente  consultando a algunas  Instituciones d e  

Sglud y Educativas, y otros  Organismos  Gubernamentales y  Munici- 

pales. Cabe  mencionar que el acceso a la informacibn  no  fue 

siempre un proceso facil,  ya que en ocasiones sits responsables 

mantienen  oculta  dicha informacibn,  por lo que muchas  veces  no %e 
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tuvo oportunidad de con+rontar la informuib con l o  qua se 

observaba en la   invert   igacikr .  

El trabajo de campo se inici&  a,part i t '  de la realizacibn de 

una encuesta, con e l   f i n  de  obtener d r t w  genemales dm algunor 

grupo8 dPn&rticor; en donde m~ pe r f i l a ra  la actividad  econkica 

que real izara  el " je fe"   de l  grupo y su esposa, con el f id de 

hacer una seleccibn  cuidadosa de los grupos quo se iban  a v ie i -  

tar .  
d 

Las  variables que se trataron de cubrir  en Ir ulecci&n  de 

l o r  grupos  fueron: 

-Respecto al   a inerol  que laborara o hubiera  laborado en e l  

i n te r io r  ds Ir mina!  y  que tuviera una mtigudad   labora l  de 

mayor y menor de 13 rhos, tiempo que dura el  contrSto dm trabajo, 

para  poder  establecer comparaciones entre  los  diferentes casos. 

-Respecto a los grupos  dorbsticosc que fueran  tanto nu- 

cleares como extensor  para  observar los procesos  de  vida M cada 

t ipo  y poder  establecer comparaciones; que cubrieran  las  etapas 

del   c iclo  v i tal   formativa y madura. Y que en algunos casom se 

realizara  trabajo  dom&rtico remunerado adem&% del dom&stico. 

E l   ob je t i vo  de esta  investigacibn es cubrir  tres  temlticas 

que se habian  estudiado de manera separada: el trabajo  minero, e l  

grupo d d r t i c o  y la salud de IPS trabajadores  (desgaste),  para 

poder  acercarnos al punto  central de este  estudio, que es conocer 

que el desgaste  minero es praducto no sblo de las  condicimer de 

vida que mantiene en su centro de trrbajo,  sino tambi&n  de las 

que posee colectivamente con su grupo d d a t i c o .  &si t a a b i h  es 

mostrar, que el minero  no e5 e1 Qnico en quien se genera  desgas- 

te, ya que &ste so produce ta.cnbi&n, aunque  de diferente  n8nrra, 
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en 105 d e m h  miembros de su grupo. Es por esto  que los estudios 

quo se han  realizado en tot-no a la salud de lor trabaJadores y en 

particular  con los mineros  de Taxco, a61 como tanbi4n los que se 

han  hecho en relacibn al grupo domQstico, nos  sirvieron  coma un 

apoyo para  lograr este  nuevo  enfoque  sobre el desgaste. 

Basandonos en estas  investigaciones y tratando  de  adetuarlar 

a lo que  sucedia en el Bmbito de los !y-upos dombsticos  mineros en 

Taxco, pudimos  acercarnos al. objetivo del estudio.  Sin  embargo, 

el contenido  se  fue  perfilando en el mismo  trabajo  de campo,  ya 

que  se  habia  iniciado con la inquietud de  conocer  cuales  eran los 

efectos  que el trabajo  minero  producir en  el trabajador y en su 

gtwpo dom&stico, despues, poco a poco, nos  encaminamos mas alla 

del interk inicial. Para  conocer  cuales  eran  las  condiciones de 

salud en los  trabajadores  fue  necesario  introducirnos en su vida 

diat-la y en la de su grupo  domhstico, y eso  nos fue  llevando a 

formas  de vida  muy complejas, en donde se conjugan actividades, 

intereses y sentimientos. Esto  nos fue aclarando que las rela- 

ciones  que  establece el grupo  domBstico  son  mhltiples y que el 

contenido  social va a depender  de la situacirln particular de cada 

grupo,  aunque  mantengan  caracterfsticas  narral lec. 
I 

Para  poder  penetrar y entender las consecuencias  que el 

trabajo  minero  produce  tanto al trabajador  como a l  grupo, a s i  

como las  relaciones  que  establCce  Bste con la mina, fue  primera- 

mente  necesario  conocdr  su  hrbito  geogrAfico,  parr  ubicar espa- 

cialmente  donde  ocurren  estas  procesos de vida. &si el capitulo I 

"Guerrero un  Estado, Taxco un P u e b l o " ,  nos permite  adentrarnos en 

una  problcmatica regional, donde  sus  procesos  histbricos le han 
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dado  una particularidad  respecto de los  deras  Estadm dm nuestro 

pais. 

Taxco de Alarc&n,  ciudad que se encuentra en l a  zona denomi- 

nada como Sierras  del  Norte, em un centro  tur i rt ico de importan- 

c ia   para   e l  Estado. Es un lugar que timu una tradicik,  minera y 

platera,   por  lo que los procesos que se desarrollan en torno de 

&st@ han ido cambiando de  acuerdo a su evolucidn  histdrica. En 

esta  ciudad  turistica, donde e l   v is i tante  es atraido  por su 

belleza  natural ,  se desarrollan procemos de vida  particulares en 

donde intervienen de  manera fundamental lam actividades econbmi- 

cas que se realizan. Es por  esto que fw necesario  describir a 

continuacibn  del  capitulo de Guerrero, l a   a c t i v i d a d   e c m h i c a  que 

nos interesa en este  trabajo. 

Asi, e l   capitulo I1 “El  Trabajo  Minero”,  describe  las  acti- 

vidades que se desarrollan en torno  a l a   n ine r ia  en l a  Ciudad de 

Taxco  de Alarc&n. La principal  empresa  que desarro l la   la   act iv i -  

dad minera en esta  ciudad  es l a  Industr ial  Minera Mxico,  S.A. 

Este  capitulo nos permite comprender l a  manera coma trabajan  los 

mineros y l as  consecuencias que esta forma part icular  de laborar 

t iene sobre  los  mineros. Conocer esta rama productiva  es muy 

interesante porque  permi te  introducirnos en  un  mundo subterranco, 

en un mundo donde a l  parecer la  l&gica  del tiempo “natural“ no es 

quien lo   r i ge ,   y  donde, por  encontrarse  a grandes  profundidades 

se torna muy peligroso.  El  testimonio de este minero  muestra la 

percepcitm que ellos  tienen de su trabajo8 

“El  trabajo  dentro de l a  mina es muy pe l i -  
sroso porque estanosi enterrados muy por  abajo . 
de la   t i e r ra .  

En Ir higiene e% un trabajo muy sucioI haga 
de cuent? que un  marrano se est& 8dlimdO de .u 
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chi'quaro, p s i  salimos! nosotrora sucio.,' enlodr- 
dos, todos negros". (Operador Scoop-Tram, 42 
aka% de edad y 18 de antiguedad). 

Al ir desarrol  lando  este capitulo  observamos  que es n@cQSa- 

rio  describir la otra  parte de la vida del minero, es decir la 

que desarrolla m SU grupo  domestico,  para  poder cocAprendrr  el 

panorama  de manera mas precisa. Es asi como el capitulo I I I "Grupo 

Dorrktico Minero", nos  permite  observar esa  otra  parte  de la vida 

del minero. 

Este  capitulo se conform&  de  una  manera muy amplia,  porque 

se consider&  necesario  hacer  una  descripcibn  minuciosa  de la vida 

de los .grupos d d s t i c o s  mineros, puesto  que no se ha  realizado 

hasta el momento un analisis  de  Bstos bajo esta &ptica, es decir, 

respecto  a  las  relaciones con el trabajo minero. Hacer el anali- 

sis de la vida de los  grupos  e5  complejo  porque la vida  misma lo 

es. El interas  de  este  capitulo es mostrar  las  condiciones  de 

vida  de los  integrantes del grupo, y conocer  cuAl es el desarro- 

1 1 0  de su vida en su forma  cotidiana. 

Teniendo  como . b a s e ,  las descripciones y los analisis del 

tr-abajo minero y del grupo  domBstico  fue como nos  pudimos  acercar 

al objetivo final del trabajo: el Capitulo IV "Desgaste  Minero", 

que  fue el resultado  de la Ardua  tarea de  penetrar en  la vida de 

los Qrupos  dom+sticos y el trabajo  minero, y nos  permitib  compro- 

bar que el Ambit0  domestico  mantiene  una  estrecha relacibn con el 

centro  de trabajo del ''jefe'' de este, y que  a la vez,  el desgaste 

es el resultado  de una acci¿m social  e histbr-ica particular, y no 

un hecho  biolbgico  como l o  muestra la medicina  heqembnica y el 

propio Estado.  Sin  embargo,  no fue nuestra  pretencibn  cuantificar 

ni  tipificar el desgaste, sino  cuali+icrr  los  procesos  que se 
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tornan en relacibn a Bste. 

Fue necesario  consttyir  esta  estructura m la   prermtacibn 

del  estudio, ya que nos permit i r ia  acercarnos e ir entendiendo 

poco a poco, ' los  proceso v i ta les  que se  dararrollan en torno a 

una ciudad y a una rama productiva  especifica. 

El estudio pudo realirar*re  gracias a la colaboracibn' de lor 

grupos  mineros  viPiitadoe. A s i  tambih a l a r  aportaciones de mis 

asesores da t h i s   a l  hacer las correcciones  pertinentes a1 traba- 

jo. Tambiiln quiero agradecer- a l a r  personas que lczyrrm, revisa- 

ron y corr igieron l a  redaccibn y necanograf ia d e l  trabajo. 

Ma. d e l  Rosario Mata C a s t r e j h  

Octubre de 1989 

c 
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CAPITULO I 
GUERRERO UN ESTAW, TFIXCO UN PUEBLO. 

ESTADO DE OUERRERO. 

"...propior y extrokor, vecinos 
y turistas, s a b m  que nurrtra 
belleza  (en  Guerrero) e% la m i m a  
de otros  mexicanos, y que qui- 
disfrute  del  paisaje  de  nueatras 
costas y nmntakas  encontrara si-- 
pro un pueblo  hoyritrlario y gene- 
roso. Es la nobleza quo nos  viene 
en linea  directa  de  nuestros mte- 
pasados, aquellos que dieron lo 
mejor  de si nismop parr construir 
una patria y un Estado" 
(SEP: 1987). 

Fue en el Estado  de Buerret-o donde  desarrollamos la investi- 

gacibn  de campo para este trabajo, por lo que  describirlo  nos 

parece  importante para la ubicacibn  de  nuestro estudio. 

Guerrero es un Estado  de  amplia  trayectoria  histdrica  que 

pertenece al territorio mexicano. Esta ubicado al sur del Pats y 

su  capital es la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos. 
1 

I 

Muchos 50n  los procesos  que se han  desarrollado en este 

lugar. No se  sabe con cet-teza cbmo y por quienes  fue formado. 

Existian ya, a la llogada  de las espakolee,  varios  grupos indt- 

genas que  habitaban  este lugar: tarascos,  mixtecos,  totonacas, 1 

I 

1 

I 
í 
! 

í 

matlacingas,  chontales,  tlahuicas y otros mh. Fue  instituido 

c o o  Estado  hosta 1849. Llevando  ese  nombre en memoria  del Gral. 

Vicente Guerrero. 

El Estado  tiene  una  poblacib  de  aproximadamente 2,469,479 

personas (Cfr. Ibid.). Estos  habitant68 se encuentran  repartidor. 

en 75 municipios que concentran mas de 4,060 pequeRqr comuni- 



dades, de +star, Acapulco, IBuala,  ChilpancinSO, Taxco, y  Zihua- 

tanejo son las  &S grandes e impartantes en 01 contexto  socioeco- 

nbmico. Los 1 imites  grogrlf icom del Estado san: a l  Norte con los 

Estados de Wxico y Morelos; a l  Noreste con, Puebla; a l  Noroeste 

con MichoacAn;  a1 Este con  Oaxaca y e l  Sur y Suroestr c ’ m  e l  

OceAno Pacif ico.   (Ware mapa +nexo N o . 1 ) .  

A. 

Su t e r r i t o r i o  os muy accidmtado ya que atravieza  el  macizo 

de la Sierra Madre del  Sur y u encuentra coqwsto   por  C06til;Sl 

montahas, s ierras y valles. Emto  ha  dado lugar, ademar de tener 

un clima muy variado, a una +ormacibn cultural  diversa. Es decir ,  

e l  Estado de Guerrero se  encuentra formado por  seis  regiones 

“geoculturales“ c Tierra C a i  irnte,  Sierras  del  Norte(1).  Valles 

Centrales, La Montana, Costa  Grande y Costa  Chica. (C+r. Ibid. ). 
(Ware  mapa anexo No. 1 ) .  

Guerrero es un Estado con  muchos contrastes, que  van desde 

w conformacibn fioica,  hasta li de su  estructuracibn econbtnico, 

socia l ,   po l i t ico  y cul tura l .  En e l  a r p u t o  econbnico por  ejemplo, 

no obstante sus riquezas  naturales,  Guerrero muestra e l  panorama 

de una econonia  raquitica. 1.a agricultura esta basada esmcia l -  

mente  en cult ivos da temporal. La actividad  industrial a0 01 

Estado  presenta un marcado atraso y se MCUmtra  reducida a unas 

cuantas empresas, entre  las  principales estAn: Cementos de Aca- 

pulco, S.A. ,  Industr ial  Hinmra  Cuxico, S.A.,  Yoli de Acrpulco, 

S.A. ,  Las Plantas Euwteficiadoras del AjonMli y la Copra. E l  

reato de l a   p r d u c c i h  se basa en el   t rabajo  famil iar  y es de 

(1) .  En asta zona se  encuentra l a  ciudad de  Taxco dr A l a r c h .  
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tipo  rrteranal. El sector  wwvicios,  especialmente el turismo  y 

el comercio,  figuran CQM las actividades ris redifuables 

a8CIgricultura e  industria  incipientnmnte 
desarrolladas, esca18 ubicacih, fuerte cmcen- 
tracibn del  inereso, glraves deficiencias on la 
prestacik\  de  servicios  socialea; en fin, aiu- 
ria  generalizada de la poblacibn  guerrermse, a 
lo largo y ancho del estado,  contrastando  con 
un acelerado  desarrollo  de la actividad turis- 
tica, que  ha  deformado .gran parte d o l  aparato 
productivo de la entidad. I' (Torres, tlhdez  y 
CIrci  lla: 1985, 17). 4 , 

En lo politico, en Guerrmro  como en otro% Estados, me coajbi- 

nan algunas  formas  de  poder  y  control,  que van desde l o s  organis- 

mos oficiales  (autoridades  municipales, estatales), hasta las 

formas de poder  caciquil, de grupos  de ancianos, de  autoridades 

comunales, etcltcra. 

La  forma  como  se  presentan los aspectos  econ&micos y poli- 

ticos en el Estado, ha llevado a que  sus  habitantes vivan en una 

sociedad  con  muchos  contrastes,  mismos que se derivan  de ello%. 

Sin erbargo,  en esto taabi+n influiren  las  caracteristicas  cultu- 

rales  qua  cada  regibn tiene, pero  dentro del Ambit0  cultural se 

puede  decir  que en general  coexisten en la myoria d¿ las re- 

giones  diversas  manifestaciones  culturales,  por ejemplo, es  comh 

encontrar el uso  de  medicamentos  de  patente y de  remadios tradi- 

cionales,  tanto en comunidades muy alejadas  de la g'civilizacibnn" 

como en ciudades  ya dcrarro~ladas y penetradas incluso, por  una 

cultura  extranjerizante. 

Esta  mezcla  de contrastm ha orillada a los habitantem dm 

Ouerrero  a  realizar  luchas i~ortantes que han marcado  parte dm 

la historia  de  nuestro pato. La  Indrpmdencir y Rcvolucibn Mexi- 

cana  por la autonomir y defensa  de la tierra primero, dmspubr  por 
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una lucha  por  collbatir e l  podrr  y  control que ha tmido 01 go" 

bierno  del  Estado  sabre sus  habitam+---. De las  famOSaS Sons 

l a r  encabezadas por   e l   Prof r .  Lucza *stlahas y *aro VAZQWZ, lor 

movimientos magimterialsr,  los  estudiantiles y cacp-ino%  etch- 

tera. Cfr. Fernlndera 1984). ?%tam luchas que harta  la fecha 

siguen v igmtes  han dado a La gente de Querrrro una imagen  de 

revolucionaria.  Sin embargo, no por eso w situacibn de pobreza 

ha cambiado, aQn  cuando si se han logrado  obtrner  algunos  bencfi- 

c i o r ,   l a  mayor parte de estas  luchas han sido  repriaidas y se  ha 

sometido a  los  "rebeldes"  a  la  estructura de poder,  control y 

c o r r u p c i h  ya establu ida.  

uComo en wchao  entidadrs de la  RepWlica,  
tambiln M Buerrero es evidente que la  miseria, 
l a  marsinacibn  y la  ignorancia no son producto 
de condiciones  naturales  dcrfavorablm, n i  dm 
supuestas caracteristicas  'negativas'  del pue- 
b l o  de Guerrero.  La  miseria a qw son condena- 
das l a r  grandes masas de hombres,  mujeres y 
nihos de Guerrero es e l  producto de l a  accibn 
combinada  de capi ta l istar  voraces,  funcionarios 
phblicor  corruptos y caciques."  (Torres, NCndrz 
y Arc i l la :  1963). 

Guerrero pubs  no  es s&lo una oglomeraci&n da pueblos y 

ciudades que conforman una ontidad de nuestro  terr i tor io,   s ino 

una o rgan i zac ih  humana  con preyector,  perspectivas e intereses 

particulae-es, que si bien responden a una estructura mayor cow 

es e l   pa i r ,  tbstor se real izan de acuerdo a   la  condicibn  particu- 

l a r  de  suo habitantes y a la   conformacih del propio  Estado. De 

este  Estado la   parte  que mas nos interesarP es l a  ciudad de Taxco 

de A l a r c k ,  ya que all í  se encuentran las  grntrs que  han pera i t i -  

do l a  reali5acibn de este  estudio. 

e 
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“El  tirnguir, en Tasco, se 
verifica en domingo  porque  es el 
Qnico  dir  que los nineror & 1’0s 
alrededores  pueden p a a r m l o  en 
Tasco. Qu& aspecto de alearia 
infunden 10% ninwcm dm Tarco! , 
Claro ! son lor glbbulor  rojos 
de la sangre dw T a s o 4  sus habi- 
tantes,  sedentarios, ron los glb- 
bulos blancos, y &si rrwlta que 
Cstos  devoran lo que g a n m  aque- 
llos y les dan, a cambio, lo qur 
necesitan  para  su  vida y lpborio.” 
(Toussant: 1983,73). 

Las ciudades de nuestra  RepQblica son diotintar  cada  una do 

ellas,  en  cuanto a que  tienen  rasgos muy espacificor,  pero a su 

vez son muy similares,  pues  todas  tienen  una distribucim seme- 

jante.  Al centro su iglesia, frente dl ella el palacio dm gobierno 

o municipal, no faltan los portales y al centro la plaza o zbca- 

lo, con  su  caracteristico kiosco,  lugar de  convivmcia de  los 

habitantes.  Cerca tanbien se  encontrarA el mercado. Pera  aQn con 

todas  estas  semejanzag  cada  ciudad  tendrP su personalidad,  su 

historia y su gente. 

Cuando el visitante llaga  a la ciudad  de  Taxco de Alarcbn  a 

traves  de  sus  caminos  accidentados  de  paisaje de  gran colorido y 

clima  agradable, lo recibe la impresionante  vista del pueblo 

colonial, 80 mil habitantes es el primer  dato  que  re  tiene  a la 

entrada de este  hermoso lugar. 

Taxco es una ciudad turistica de mucha  importancia  para la 

regit5n y en general para el Estado  de Guerrero. Es un pueblo por 

tradicik, minero, pero  actualmente  posee una honorria diversifi- 

I 

cada  que  rrspmde a su actual rituacik, turistica. 
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fuerte  detm&i&n que hiciera llenar d e  p h i c o  
a  los  habitantes  cstremmciendo a todo el pue- 
blo, y rompiendo  cr*istales  de los ventanales" . 
(Moctezuma: 1983, 57). 

Sin embargo,  tanto los responsables  de la Industrial  Minera 

MIxico  como el sindicato  de  esta, niegan  que la explotacibn 

minera se realiza  debajo  de la Ciudad 

"FuC  una  falsa a l r r M  la que se dib  hace 
algunos ahos con resputo a que la ciudad de 
Taxco  parecia un quemo  "grwymre" porque tenia 
tQneles  de  minas  bajo  toda la ciudad,  lo qur 
fu4 una vil  mentira., ya  quo  estos se encuentran 
fuera de la perj-feria, dijo el secretario sene- 
ral  del Sindicato de Trabajadores  Hineros  de 
Taxco,  Julibn  Flores, Delgado." (Ruiz: 1986, 1 ) .  

" 

La plateria  por  su  parte,  representa tarbih una  forma  de 

trabajo  de  algunos de los  pobladores, a pesar da  que  tenia  una 

larga tt-adicibn en la manufactura  de piezas  religiosas  para la 

iglesia, y herraduras y adnrnor  para la charreria,  fue  hasta 

1930 cuando  Spratling le dib  una  nueva proyeccibn  a  traves  del 

establecimiento del primer  taller platero: Las Delicias. 

"Tomando como' b,ase las  actividades  artesa- 
nales ya conocidas,  pero poco desarrolladas, \ 

les did un cause y 'una proyeccibn a un nivel no 
fbcilmente logrado, en el que lo 'artesanal' 
pasb  a  ser  'artistico' , y la plata se incorpo- 
r& a la joyeria, lugar  que ocupaba tradi- 
cionalmente el oro. Esto lo realizb dandole  una 
particular  organizacibn a la produccih, un 
nuevo  diseko  en  metales y joyeria e introdu- 
ciendo  estos  articulos en un selecto  mercado 
nacional  e internacional.. . 'I (Strderg: 1985, 
34-35) . 

Es interesante  sehalar  que a pesar  de la abundante  explota- 

cibn  de  plata  que  re  realiza  en las minas  de Taxco,  su adquiei- 

cibn  como  materia  prima la realizan los plateros a travCs de  los 

Bancos: De1 Comercio y Del Sur, mismos  que han  llegado a ocupar 

uh  importante papel dentro  de la industria  platera  por su control 



sobre la plata. La larga tradicih de  estas dos activid8drr 

(mineria y plateria) entt-e lo5 habitantes  de la Ciudad ha llevado 

a que r e  realicen  comCmnentc  de  manera combinada,  por 10 que  no 

es  raro  encontrarse  que en las  barrios  mineros  abunden  tambien 

los trabajadores de la plata. 

El turismo  tambiCn tiene  mucha  impor*tmcia en la estructura 

econ&ni.ca de la ciudad y se apoya  en  su  industria  platera y en 

las  carActeristicas  naturales  de la ciudad. 

"A diferencia  de  otros  lugares turisticos, 
el turismo es  atraido a Taxco  precisamente a 
comprar, y  aunque la belleza  cólonial de Taxco 
representa un importante  atractivo, constit,uye 
un  factor  secundario  con  respecto a la rdquisi- 
cibn de plateria y artesania en el 'Centro 
Flatero del Mundo' " . (Ibid., 107). 

Este sector  econ&mico  fue el que mas resintib la construc- 

cibn  de la hltima  carretera  que  conecta a la capital  con el 

Puerto  de Acapulco y que ya no pasa por Taxco. Esto  junto con el 

plan  de  desarrollo de Zihuatanejo  e  Ixtapa  como  prioritario en el 

Estado,  contribuyb a  que el turismo  de la ciudad se viera  dismi- 

nuirjo, sin  embargo, Taxco  buscb a trav6ts de diferentes  estrate- 

gias el contener el turismo y asi seguir  teniendo un papel impor- 

tante en este  renglbn  dentrn del  Estado. Taxco  ofrece  diversos 

servicios turisticos, en general  son  todos caros, cuenta  con 

hoteles  que van desde las modestas  posadas  hasta  uno  de 5 estre- 

llas "Hotel  Monte Taxco", e1  cual ha monopolizado el turismo  en 

la  ciudad. El turismo ha dada  lugar tambiCn, a la conformacih  da 

otro sector  econbmicb, el de servicios. hi, como no es raro 

encontrarse  Qrupor d d s t i c o s  que obtengan sus ingresos  a trav&s 

de la corbinacibn de las  actividades miner-as y plateras, 8 &rta 

16 



\ 

pc le "ga tambidn  la  posibilidad  do  realizar  actividades m el 

sector  servicios y rat-a vez, on el turismo. a ,  veces incluso, 

alsunas  de  estas  actividades las desarrolla  una  misma persona. El 

turismo  sin  embargo,  lejos  de  beneficiar a la mayoria  de la 

poblacibn, le ha  traido  una  serie  de  problHnrs  en  torno al desa- 

rrollo  de  su vida diaria, por  ejemplo, la ciudad se ha  convertido 

cada  vez mas, en un lugar caro, donde  a lo mejop el turismo si lo 

puede  costear  pero a 1.a poblacibn local le perjudica  en su econo- 

mia dodctic:., adonas  de  que &Sta ha ido  importando  conportamien- 

tos  diferentes a los suyos, lo que  ha  provocado  una  transforma- 

cibn  sobre  todo  entre los jbvenes. Sin  embargo, ha  permitido la 

diversificacih  econbmica  de la ciudad y ha abierto la posibili- 

dad de una  fuente  de  empleo em el sector servicios. 

&si como el sector  servicios,  existen tambih otras acti- 

vidades  marginales a la estructura  econdmica  de la ciudad, como 

son:  la agricultura,  en  su mayoria de subsistecia; la forestal  y 

junto  a  dsta la de la artesania de madera y la fabricacibn de 

muebles  tipo colonial. 

Los habitantes  de Taxco, tienm para el desarrollo  de  sus 

actividades  algunos servicios, tanto  phblicos  como privados, 

aunque en Taxco estos son  poco eficientes, al  igual que  en  otras 

comunidades del Estado. La  gente  por  ejemplo  padece constantemen- 

te de agua, sobre  todo  las zonas que  son  marginales a la ciudad, 

como los barrios mineros. E.1 transporte  tanbien es poco vasto, 

sobre  todo el que se realim a nivel local y que  no  cubre lar 

necesidades  de  una ciudad en crecimiento,  por lo que respecta al 

que  enlaza a la ciudad  con  otros  lugares (MCxico,  Acapulco, * 

Iguala, etcetera) es de  mejor calidad.' Por lo que se refiere a 
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clinicas  de SSA, IMSS, ISSSTE, aunque BU servicio  no se diferen- 

cia mucho &e la atencibn  que %e presta  en el remto del pais, ya 

que  ,esta  instituciones  tienen  coma  functbn laas que curativa O 

preventiva de enfrrmedade8, la conrervacibn  de un sistema median- 

te el control a la  salud. 

La  educrcibn  por SU parte es atendida en varios  centros 

educativos gubernamentales:  preescolar,  primaria,  secundaria, 

preparatoria.  TambiQn hay  un centro de estudios  de enfermeria  y 

de  agronomfa,  Csta tiltima es impartida  en una  escuela  de la M0 

que  se  encuentra en Taxco el Viejo(1). Sin erbargo,  hay  quien 

afirma  que la educacibn se encuentra ahn muy deficiente y que  no 

basta  “con  las  escuelas  que  existen  hasta el momento  para . cubrir 

la educacibn  de la poblacibn, ya que  habria  que  implementar junto 

a esta centros  de recreacibn y esparchmiento  que permitieran el 

fomento de l a  cultura. 

En Taxco  existen pocos lugares de caracter  cultural y re- 

creativo,  hay  por  ejemplo:  dos  cines y una sala  donde a parecer 

d e  mucha  gente  se proyectan en su mayoria  peliculas pornogrAfi- 

cas, existe  una  estacibn de radio ’La Voz de  Plata’ , cinco 

pet-i&dicos locales, y algunas  canchas  deportivas  ubicadas en su 

mayoria en los centros educativos. Existen  en  contraparte,  muchos 

centros de diversibn nocturna, estos pensados  para el turismo, 

aunque tanbih hay muchas  cantinas donde, en  espeeial los rine- 

( 1 ) .  En este lugar  fue  donde  inicialmente se formb la poblacibn 
de Taxco. Mucho  tiempo  despuCs se fuC  trasladando a donde se 
encuentra  la utual ciudad, y deje al viejo  lugar  en  una  de sus 
orillas. Ahora se le conoce c o o  Taxco el Viejo. ( V k s e  mapa 
anexo No.2). 
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ros, dejan su "raya"  semanal. 

"Esta poblacih cuenta  con mAr centros de 
emborrachadurias  que  centros educativos. Po- 
niendo  ertrblecinimntos en el fiel de una ba- 
lanza, resultaria; UN CENTRO  EDUCATIVO  POR  DIEZ 
CANTINAS" (Moctezuma: 1983, 3 9 ) .  

Esta  forma de administracibn  que  tiene la ciudad ha sido muy 

atractiva  para los gobernantes locales, de ahi, que el periodo  de 

elecciones es muy conflictivo  ya  que  los  puestos  de  poder  munici- 

pal son  altamente peleados.  En  Taxco, a  diferencia  de la mayoria 

del Estado, El Partido  de kcibn Nacional (PAN) tiene gran fuerza 

en las  contiendas  electorales,  sin embargo, el Partido  Revolucio- 

nario Institucional (PRI) por medio  de  muchas  "estrategias"  ha 

logrado conservar el poder.  Un ejemplo de esta  situacidn es la 

votacibn  obligada  que  realizan los mineros  por el Partido Insti- 

tucional  Mexicano  (PHI),  muchas  veces a travQs de 51-45 represen- 

tantes  sindicales,  teniendo  una  severa  sancibn si no  se hace. 

"Los estatutos  treintaheroe del sindicato 
minero son muy clar.os:  los.. . trabajadores del 
sector  _deben de militar  obligatoriamente en el 
PRI.. . 
alega  que no tieno por qu4 defenderme,  ya que 
estoy  castigado,  por el agravante  de  que m i  1 ito 
en la izquierda, c:uando los estatutos  sehalan 
que debe  de  ser en el PRI.. ." (Becerril (A): 1986, 
32) * 

Y aunque la dir-igencia de la  secci&n 17. 

En Taxco, tambih  se dan  otras  actividades  ademas  de  las 

scon&micas y educativas. La religibn es una  parte  importante en 

los  habitantes  de la ciudad. Sigue  prevaleciendo la  religi&n 

cristiana,  auque  existen mutrhos grupos religiosos: Protestantes, 

Testigos  de Jehova,  Mormones, etc., que se han introducido  con 

gran fueza. Santa  Prisca es e 1  centro mAs visible  del  catolicismo 



en T ~ X C O ,  siguidndolo las  actividades  qua  se  realizan en Semana 

Santa. mismas  que le han dado  mucho  renombre a la ciudad  de 

T a : : c o .  En  algunos  lugares inc1uso.  la iglesia catíblica proyecta 

una imagen de la vida  religiosa  ante el trabajo, como una  activi- 

dad que enaltece al ser  humano,  bajo las condiciones  que se haga. 

"El primer  principio  que hay que  proclamar 
en torno al trabajo del hombre es que el traba- 
JO  es necesario; em una obligacih  que  atahe a 
toda  nuestra  existencia,  de forma que la vida 
del hombre  tiene  que  ser activa,  para ser per- 
fecta,  para  salvar%e"  (Iglesia  de  Santa  Prisca: 
1987). 

&si, la ciudad  de T a x c o  de Alarcbn  es  una mezcla  de econo- 

mias, poderes,  tradiciones,, creencias y bellezas  naturales,  que 

le han dado. una  particularidad del resto del Estado. La situacibn 

de  contrastes  que tienen sus habitantes  representan e1 desarrollo 

de su vida cotidiana  que  algunas  veces  se  nos  presenta de manera 

oculta. Mientras el turismo soza de  las caracteristicas de la 

ciudad,  sus  pobladores viven la situacibn del Taxco real,  mien- 

tras  que la belleza del lugar invita a la poesia y al romanticis- 

mo, algunos  de sus habitantes se debaten entre la  vida y la 

muerte en el T a x c o  subterrheo, en  el Taxco minero. 



CAPITULO I1  
EL TRABAJO MINERO 

"Dentro de la mina todo ms 
diSerente,  al  principio  todo da 
miedo, hay rucho% ruidos  rxtrahos, I 

hace ruido  por  todos  lador, y em 
que como se trabaja a base de 
a i re  y presi6n  luego,  por  algo 
hay alguna  fuga y nada 'mar se  oye 
el 'shissr .  .. ', y luegg tambien 
se oyen lor ruidos de las  raqui- 
nas. 

Antes de cualquier  cooita me 
asustaba  y ya me quer ia   sa l i r  
corriendo, ahora ya me acostrurn- 
br4. Y es que imaginese; uno de 
nuevo y luego  todo  oscuro,  todo 
da miedo y mobre todo  cuando ss 
empiezan a a i r  lor ruidos o ru- 

F mores y no se ve de d6nde vienen, 
pero rsi es al lA  abajo. .  . " (Ope- 
rador Scoop-Tram, 43 anos de  edad 
y 13 de antisuedad). 

CONTEXTO HISTORICO. 

* 
El   interes de este  capitulo es  conocer una forma de produc- 

cibn  subtsrrlnea,  trabajo  minero, donde los procesos de t r i ba jo  

constituyen formas de vida en los  trabajadores que los  real izan.  i 
Estos  procesos  productivos  generalmente,  sblo los conocen quienes I 
los padecen,  y permanecen ocultas  ante el   exter ior  de l a  mina. 

Asl as importante  conocer e l  proceso h i r tb r ico  de la  mineria en 

Mxico, ya  que ha marcado los cauces de l a  produccibn  y  las 

condiciones de vida de lor  trabajadqres  mineros. 

i 

En Mexico, durante la dltima  dkada  del  siglo X I X  aparecie- 

ron  grander  inversiones  de'capital  extranjero  destinado a l a  

n incr ia  ( C f r .  Sariego y otros: 1988). Esta se habia  reorientado 
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hacia la rxtraccibn y beneficio  de los mineral- industrialos de 

acuerdo a las  necesidades del mercado mundial, debido  a lo cual 

MQxico se convirtib en un importante  proveedor dm materias prius 

para los paises  industrializados,  alcanzando su mayor  esplendor 

en los  diez  primeros rhos dol presmte sialo, y mpezmdo 

decaer  durante el periodo revolucionario. 

Es a partir  de la Constituci6n  de 1917 cuando w rcrtablue 

en  el  art. 27, qua es dominio  directo  de la .Naci&n la explotacibn 

de todos los recursos del subruelo,  incluyendo  por  tanto l o r  

minerales. Esto, aunque  no  trajo d e  inclediako transformaciones de 

mucho  significado,  establace  limitaciones  juridicas a1 poder y 

control del capital  extranjero  sobre la propiedad minera. 

En 1930 se introduce el concepto  do R~sorvas Mineras Nacio- 

nales y se autoriza la  creacicjn de un o r g a n i m  -tata1 que 

incidiria  directamente en l a  produccih y cocaarcializaci6n de la 

explotacidn, rinerar  La Conisi6n de Fomento Plinero. No obrtante, 

es a partir de ese &o que se inicia  en Mxico un proceso de 

estancamiento en la mineria,  que se prolongara  por 30 ahor,  

producto de la crisis  capitalista mundial'm Ir rama, que  origin6 

restricciones en la demanda  externa  de  minerales y, por conse- 

cuencia,  en lac inversiones de capital. 

CI partir  de 1961, dentro del modelo  econdnico  ccmocido c m  

Desarrollo  Estabilizador, PI inicia' el proceso  de  mxicanizaci6n 

do la industria  minera en el pais, pretendiondo  inponsr a los 

grandes  consorcios  extrmjm-or la obligacih de asociarw con 01 

capital  nacional,  incluyendo al mismo Estado. Con esto se preten- 

did restar  poder a las grandes  ompreras trasnrionahs en favor 

de 1" inter- econrkicos de la Nacidn, a trrv+r  del control 
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mayoritario del  capital  nacional en cada una de  las  ompresar de 

1s  rama. 

Como rwultado de esto, contrario a lo que u pmnrara, el 

capital  extranjero no result6 del todo  perjudicado. Es cierto  que 

re le8  quit6 el control  mayoritario  de las ucimms, sin  embargo, 

no perdi6 ni el control de la produccibn ni dm la comercializa- 

cidn de los  productor,  obteniendo una urie de ventajas c m  

son:  la disminucih de  cargar  iwositivas, el u10 de  la  tecnolo- 

gia  que mas le conviniera y, el aprovechamiento  de fuentes 

energeticas,  transporte y fuerza de trabajo  barata. 

La mxicanizaci6n de :la industria  minera en e1 pair 

pu&m,  lejos de lo  que en apariencia  era w objetivo, ni le 

rest6  poder a los  grandor  consorcios  internacionales, ni 

lo9r6  que 89 integrara  la  minería  a  la  econocria  nacional. 

Por el contrario,  continu6  cumpliendo el mismo  papal  de &os 

atrisr ser proveedor  de  materia  prima  de 108 prism indu8- 

trializados.  De  esta  manera,  la  mineria  aexicana  sigui6 

siendo  vulnerable a lar  fluctuaciones  internacionales de los 

precios  de  los  metales. 

En 1974 bajo la "bandera"  de  progreso del pais, se reforma 

el capitulo IX de  la Ley da leuemto y Fownto a la Mineria qur 

concede  reducciones  sobre la participacibn  neta  federal,  tanto  en 

impuratos de produccidn c m  de  .iaportaci6nn,  pretendiendo con 

esto se produzcan  en el pafs grander  inversiones  mn  esta  rama 

productiva. ( S e  redujrron MI un 50% l o r  irpuestos de produccih y 

en  un l O o X  cuando la  inverri6n se canalizase a la compr?  de 

equipo y maquinaria o a lam  instalaciones y conrtruccionn mine- 
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ras) . 
La mexicanizaci6n de la :industria  ainera m e l  pa i r ,  f8Vore- 

cidn  la   consol idacih de srupos  nacionales que concmtra rm  l o  

fundamental de l a  rama ddndole un carhctrr  oligap6lico.  Esto se 

traduce en una concmtracibn  productiva  controlada  casi M su 

total idad  por grupos  financieros  poderosos,  estrategia  del  capi- 

tal   tr~mnacional apoyada par  los  proyector impulmador por   e l  

Estado, muy distante de l o  que se planted COM un proyeceo  nacio- 

n a l   i s t r .  

" S i  la  mmxicanizacih no afectr)  b&sicammt@ 
10s intereses de los grandes  monopolip.  extrim- 
j e ro l ,  no em menos c ierto ,   s in  ombar@o, quo 
s i r v i 6  de plataforma  para  el  surgimimto de dos 
nuevos rectores  nacionales de empresarios capi- 
ta l istas   a inerwa  lor  grupos  financieros y e l  
Estado. *' (Sariego y Santana, 1982, 22). 

La  mexicanizaqi6n adem&%, graciao a lar  faci l idades do im- 

portar  maquinaria y a l a  diminucibn de impysetos por concepto de 

produccih ,   pern i t ib  un proceso de modsrnizacih en esta rama 

industr ia l .  Es aai, como a traves de l a   a d q u i s i c i h  de nueva 

maquinaria que  aumenta y transforma la produccibn y  de l a  reorga- 

nizaci6n  del  trabajo, la mineria mexicana logra  desplazar e l  

v ie jo  modelo de produccidn basado en e l   esfuerzo  f i r ico   de l  

minero,  mustituyhdolo ahora por  otro que so mustenta m a l  uso 

intensivo de las  maquinaa. E:rta  rnodernizaci6n  fue iw'ulrada en l o  

fundamental por  las Pcapresrr pertrnecientas a loo nuevos srupom 

capitalistas  nacionales,  aoociados a1  Emtado y a l   capi ta l   t rama-  

cional, ya que ron e l l o s  los que t ienin  Iao pocribilidadng t k -  

nicam, administrativas y finmcimras,  para  desarrollar  estos 

grander  proyectos de mxpmribn en esta rama produttiva. 
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'El t r a j o  en lam  minar dm 
Taxco es muy posado,  uno se der- 
truyr dla con dia."  (Rezagador, 36 
mor de  .dad y 7 dm mtiguedad). 

La . Industrial  Minera Wwico, S.A. tIHH8&) pertenocr a un 

grupo  empresarial  que  en el pair  concentra  parte  significativa  do 

la produccidn y del  capital on la rama  industrial  minerometalQr- 

gica.  Este  srupo,  por  tanto,  tinne  acceso a fuentes  de  financia- 

miento  nacional e internacional, asi como a la importaci6n  de 

modernas  tecnologías. 

La IMHSA, a difermcia de  otras empresas de la  rama, no 

tiene  una  sola  acciCKl del capital en poder del Estado. Su capital 

se encuentra  integrado en dos  terceras  partes  por  un ~rupo de 

Capitalistas  nacionales, y en  una  tercera  parte  por el consorcio 

minero  que  por 100 aPIos contrso16 gran parte  de  la explotacih da 

las  minas en Mexico: La American  Smelting  and  Refining  Company, 

mejor conocida por sus siglas:: ASARCO. 

Las unidades  de  produccibn  de  esta  empresa se encuentran 

establecidas  en  varios lUgar@!5  de  la  RIplLblica  Mexicana, en  ellas 

se realizan  diferentes  fases del  ciclo  productivo de los  metales. 

Este  ciclo se conforma de la siguiente  manera:  Extracci¿n---> 

Beneficio--->  Fundici6n--->  Refinacibn-->  Semi-manufacturPci6n 

y manufacturaci&, dol cual l i m 5 A  cubre casi w totalidad, excep- 

tuando  la sericmufacturacibn y manufacturacibn.  (VCase a conti- 

nuacik,  la intesracih productiva de I r  Ip1(sscI). 



INTEGRACION PRODUCTiVA D E  LA INDUSTRIAL 
MINERA MEXICO 

UNIDAD O€ PROOUCCION 

p ! !  
UNIDAD FLWRITA 
UNIDAD PL0)BSAs 
UNIMD SCLNTA BARBARA 
UNIDhD SMlb EULALIA 
UNIDAD CHhRCAS 

"""-""" 
UNIDhD TAXU) 

TU(CO 

SOMBRERETE 

"""_ 
S A B I W  
%BI w 
PROCESO  DE  REFIIIIICION 
HOItTERREY I ""_"" I 

LUGAR DE 

CHICHUAHIM 
CHlHUllHIW 
CHI HUAHW 
CHIHWMWW 
%N LUlS POTOSI 

COAHUI LA 
GUERRERO 

w 
CHIH~HIM 

GUERRERO 
S A W  LUIS POTOSI 

ZUATECAS 

CHIHWHUA 
COAHUILA 
SAN  LUIS  POTOSI 
COAHUllA 
COAHUI  LA 

NUEVO  LEON 
LUIS POTOSI 

- 

ACTIVIDAD 

FLWRITA DE GRADO A C I D 0  
PUTA, P L o m  Y ZINC. 
ORO, P L o m  Y ZINC. 
PLATI, PLOMO Y ZIIIC. 
PUTA,  COBRE, PLOW0 Y 

ZINC. 
CARBON 
ORO. PLAIU, COBRE, - 
PLom r ZINC. 

PUTA, P L o m  ZINC Y 
FIERRO. 

PLOW0 Y ZINC. 
ORO, PUTA,  COBRE. - 
PLONO Y ZIIIC. 
COBRE, ZINC Y PLOMO. 

ORO, PLATA, COBRE Y PLOMO 
ZIIC. 
COBRE Y SUBPRODUCTOS 
copuluDoRA 
LAVAWRh Y COQUIZADORA 

om, PLATA Y PLOMO. 
ZINC. 
ELECTROLITIW. 

FUENTE: tlbrlu: ?981,93-94. 

ThXW PRODUCE CONCENTRAWS  DE PLOW3 Y ZINC COI UDHlO, ORO Y PLATA. 
CAMCIIMD DE 2,000 TONEUOAS DtARIAS. (Cfr. Directorio & la Himria 

1983). 



Ahora b i m ,   l a  unidad Taxco de f+oducci& es la   par te  de 10 

empresa  que nos interesa, ya que a l l i  se real i rb  nwstro  estudio.  

Eeta  unidad w encuentra conformada por nueve  minas: Ourrrero,  El 

Solar, Remediom, La Concha, Josh, Pedreaal, Socav6n  Lo. b y e s ,  

Hueyapan y San Juan,  de lam cuales  &terrero y e1 Solar son las 

mas grandes y tecnificodac. PI pemar de lam considerables  distan- 

cias que existen  entre  lar mina., a l  avanzar l a  explotaci6n 

mineral  &star se han ido comunicando antre mi. ktualmente  cinco 

de e l l a s  se encuentran conunic:adas por e l   in ter io r r   E l   So lar  con 

Guerrero! h e r r e r o  con Jem~im) Hueyapan  con  La  Concha) y  La Concha 

con E l   So lar .  Las minas  que  se encuentran  funcionando en l a  
* 

actualidad son: &terrero, EX Salar y Remedios, las  restantos S@ 

encuentran  s&lo en trabajo de mantenimiento. 

La IMMBIS representa  para l a  ciudad do  Taxco y en general 

para e l  Estado una fuente de  empleo,  en 1981 me encontraban 

trabajando en esta empresa 1078 obreros. Los mineros que trabajan 

en esta  unidad de producci61-r tienen en su  mayoria un inmediato 

pasado  campesino. Del  total !de twabajadores  eindicalizados, e l  

40% viven en l a  ciudad de T<axco distr ibuidos en difereotus ba- 

r r i o s  mineros y e l  (50 % restante  provienen de las  localidadrs 

campesinas situadas en  lam clercaniar de l a  ciudad. ( C f r .  Wn- 

dezo 1981). 

Los  mineros de  Taxco se encuentran af i l iados a l a   s e c c i h  17 

del  Sindicato  Nacional de Mineros,  Metaltlrgicom y Similares de l a  

Repdblica Mexicana (BUTMnSRM). 
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"Para ni trabajar no es feo. .. , 
pero tampoco nací burro de carga" 

(Rezagador, 36 d o s  de d a d  y 7 do 
antiguedad). 

E l  proceso  productivo en las  minar de faxco, como m cual- 

quier mina, a excrpcibr dm ].as que me explotan 8 " t a j o  rbiclrto", 

se baPr en l a   r m a l i z a c i h  de cuatro  srupos de actividadeso 

I .-  Construccib de sistemas da acceso. 

1 . -  Tiro  general. k 

2 . -  TQncsler, cahonea o nivel-. 

3. - Contratiroo o contrapozos. 

11. Tumbe del  Mineral. 

1.- Exploracih .  

2.- Mueetreo. 

3. - Explotacih .  

111. CScarreo del  mineral  turbado. 

I V .  Beneficio del  Mineral Extraido.  

1 . -  Quebradorar. 

2. - Molinos. 

3. -  F lo tac iW.  

Para   f ac i l i ta r   l a  1ec:tura sobre e l  proceso de produccick, 

verse e l   p lano  de  una  mina  que elsbororaroe a runera de cjrmplo. 



PLANO DE UNA MINA DE TAXCO 

" l ? r  S U P E  

I E I  I 

I 

a 

Para  iniciar el proceso  productivo se requiere, como es 

claro  imaginar,  de  excavacioneo  que  permitan  llegar a donde se 

encuentran  las  vetas  minerales,  de a h i  que  la  conrtruccidn  de  los 

sistemas de acceso sea el primer paso a  realizer. Estos me con- 

forman  en  lo  fundamental  por  dos.  tipos  difarenteca  "tiros"  verti- 

cales y trlnaler o "caUones"  horizontales  que  van  a  formar  los 

diferentes  niveles  de  las  minas. 

El acceso principal  que  conduce al interior  de  la  mina se le 

denomina  "tiro  general", el cual. sirve  de  ascenso y descenso  para 

los  trabajadoras,  para el rinmrrl extraido y para  todo  tipo  de 

materiales  necesarios  para  la rarlizacih del trabajo. Estr tiro 

auwnta su proZundidad  conforma se van  explotando las resorvas 

mineralms. Su construcci6n y rnrntmimimto son las  actividades 
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principal-  p w  w r m l i z a n ,  ya que este  t3nel rv~rrwntr e l  

contacto entre el ext r r io r  y el in ter io r .  E l  medio dr transporte 

que se u t i l i z a   p a r a   l a  comunicaci6n entre  tQnrlrn y 01 exterior,  

es el elevador o Ucalesa"  novida  por un malacate r l i c t r i c o ,  u- 

tualaontr camputarixado, q w  ma controla  dlndr el r~toriw de la 

mina. 

Lom tiros h r i z o n t a l r r ,   " t h o l e s  o caRonem*, w van conrtru- 

yendo partiendo -1 t i r o  general a una pro+undidad dm 100 r t s .  

aproxirrdrwnte. Los nivel -  u comunican a1 t i r o  gOrhmP&l y .ill 

longitud  drpmde  del avance de las   rxp lo tac imu .  Los niveles 

tienen dos  4unciones@  unos ron de , rxp lotu ibn  y conducen a l o r  

lugarcn donde u r ~ 1 1 z a  e1 *tunbea(l) dm1 mineral$ otram, rlrs 

cortos, concentrar, el mineral  para  sacarlo  al  ex.teriw. C. dis- 

tancia aproximada que existe mtrr' los nivoles,   wg4n la -tiam- 

ci6n de algunos  trabajadores, es de 1 0 0  rts. E l  nJI.ro  de  nivoles 

de 18s minas depende de la  riqueza  crineral que POHI, emto 08, 

entre m&s mineral su explotnci6n es mayor y por lo tanto BU 

profundidad  taabih es mis gr*ande. La mina El Solar,  por elem- 

plo ,   t iene 1 1  niveles,   estor  sin mabargo, no Y encuentran M 

toda la   exfmmik,  de l a  mina, es decir,  en algunas  partes de htcr 

puede  haber 11 niveles  pero en otras e610 9 O 7 w@n 1). requiera 

por su riqueza  mineral. 

LOS mcontratiros o cmtl;apozosol son pequrhos t i r o s  i n t r  

r iorws quo comunican dos o d s  nivel- ,  y a l m n o s   l l e g a  hasta 

la   super f ic ie .  Su funci6n  principal es l a  vmtiluih, runquo 

taabiCn se uti ltzan  para  enviar de un n ive l  a ot ro  I r  car- 

(1)  8m d i e r e  a la rct iv id8d do extracci6n del mineral. 



tuabrdr.  Existan  t&mbic)n trlmhm porpmdicularer llamador "crucc 

rgm" que comunican un I'c3#nq' con otro, estos  concentran el 

mineral  extrrido. 

DempuBs de que ..I hur conrtruido  lor  diferentes  tipor do 

acceso a la  mina, w realizm 18s  exploraciones do las  vetar 

minerales y el muetatrw de lor  lugares  que  van a ser explot8dor. 

Esto 10 realizan  actualmente l.- ingenieros  con  aparrtor muy 

modernos,  antes  era  labor  dp  los  viejos  rineros  que  con el rsbrr 

de l o s  ahor buscaban y seguian el hilo a de  la  vet8  harta terri- 

narla. 

Le rxplotrci6n se &leva a cabo M los  nivel- de dos  mane- 

ras: de avance  horizontal "frentes" la cual sm rwlita con la 

construccibn de "cahmes"; y de  avance  vertical  "rebajes",  la 

cual consiste  en la explotacibn  de  una  veta  entre  dor  niveles. 

La extraccidn del mineval se inicia con la barrenacibn de 

los  "frentes" o los  "rebajes"  por  medio do maquinal  perforadoram. 

Esta  actividad la  llevan a cabo  un  grupo de trabajadores  que re 

compone  de  un  destajista, un perforista y su ayudante. Par8 

realizarla  primeramente me deben  limpiar (a  base  de  agua 8 pre- 

si&) los  lugares  donde se colocarA el explosivo,  esto M hace 

para  evitar  accidentes ya que  puede  cuceder  que w queden  remi- 

duos del explosivo del "tumbe"  anterior  por lo que al colocar la 

barrclnadora  puede  murgir  una  exploribn. Y 8  coloerdo el explosivo 

se procede a la "disparada" ( 1 ) .  y . . . "uno  corre lo mas quo PC 

pude porque el ruido  que hare la  exploridn PI m y  fuertr y hac0 

dano a lor oidor y harta nos puede tuabrr". (Perforirta, 27 Mor 

( 1 )  Se refierr a la  acci6n do realizar la  exploribn. 
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dr d a d  y 9 de  antigurdad).  Realizada la explwibn se procede a 

vezasar (1 )  el mineral, cocnmzmdo ami las  rctividader del aca- 

rreo. Esto lo realizan l o r  operadoros  de las palas  nmur4ticas, 

los  curler son 108 reponsables de depositar el rineral  extrrido 

en  los  lugares  precisos  para  derpu+s  conducirlo al exterior. 

Cuando  es  un "tumbe" de "rebaje",  la  carga es ba jada por 

medio  de  caminqr hamta los  "cafioner"  para despuh variarla a Lar 

tolvas.  Cuando  es  una  explotaci6n  de "frentes", el mineral  tumba- 

do es cargado  con  palas mechicas y descargado en lar " g h d o -  

las"(2) que son jaladas  por un motor,  miemas  que  lo  transporta 

hasta las  tolvas  donde es vaciado  parr d e q u k  sacarlo  a  la 

superficie.  Desp-6  de  que el rineral  es  concentrado m e1 de@- 

sito  general  en el interior.  de  la  mina, se unda a'l  exterior 

donde lo recibe  una  banda  que lo transporta a I n  tolvas de 

almacenamiento. 

Ya en el exterior  cuando el mineral  esta en los czmtror de 

almacenamiento  pasa  por las quebradoras,  las  cuales lo van  redu- 

ciendo  de taaako,  despues  pasa  a1  molino  en  donde el rineral a 

trav&s  de un tratamiento  mrpecial  queda en forma  de  polvo y 

listo  para  entrar al pcocero de flotacibn. 

En  el proceso de flotscidn se le  ponen  variar  sustancia6 

quinticas a1 mineral,  como ron:  s u l f a t o  de  cobre,  rulfato de zinc, 

cal,  etcetera,  por  medio  de las cuales se obtiene la separacibn 

de  los  minerales  contenidos en la  piedra. Recordemos que en la 

unidad  de  producci6n  Taxco ~ 6 1 0  se beneficia  plomo y zinc, cuanda 

(1)  Recwrr el mineral. 
( 2 )  Brander recipientes  que ron jaladom  por  un wtor ellctrico, 

es una  esprcie de trrmcito. 
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estor se han obtenido se mandan a atram  unidades drr Id Im6A, 

segdn corresponda a l  proceso que se va a real izar ,  ya qur l a r  

d ist intas  unidades dm la 1- r f o c t h n   v a r i o s  pr0cI.p. sably lorn 

minerales: de extraccibn, de bmef   i c io ,  de f u n d i c i h  y de refina- 

cibn. De igual manera, se mandan t a b i & n  a alguna  otra  unidad de 

l a  X P " ,  lor minerales que a h  contiene  la p i d r a  y que no w 

beneficiaron en  Taxco, CM e l   . f i n  dm continuar su proceso  produc- 

t ivo .  El mineral se tranmporh mn t r a i l e r s  llamadoa " jo ru l l os" .  

Es importante  sefhlar que m esta  unidad de p r o d u c c i i ,   e l  

proceso de trabajo a traves  dol  cual se obtiene  el  mineral, se 

encuentra  entremezclado con dos  formas productivas  diferentesr  la 

tradicional ,  que  aunque uti l iza  ciertas  diquinas  sigue bashdoso 

en el esfuerzo  f isico de los  trabajadores, y la moderna,  que  se 

sustenta en e l  uso  i'ntenniva de las   dquinas.  Esto se deriva k 

l a  forma part icular  como l a  IFmscI introdujo  le  modernizacidn en 

l a  unidad Taxco,  ya que no w rca l i zb  err todas las minas sino 

&lo  en algunas y de  manera parc ia l .  E6 decir,  la  nodernizacibn 

se d i& solamente en cinco niveles (aproximadamente?) de las minas 

Guerrero y E l  Solar, 105 deals  nivel-  continuaron con l a  forma 

productiva  tradicional con e l  que venfan  trabajando. La coexis- 

tencia de dos  formas productivas es un atenuante en las  rrpercu- 

%iOneS sociales que t rae  e l   fenbeno de l a  nodernizacidn, ya que 

%i bien es cierto que l a   i n t r o d u c c i h  de nueva M q u i M r i a  CM 

mayor capacidad productiva  trajo c o o  consecuencia que 10% traba- 

jadores  fueran  desplazados  por h t a ,  es  cierto t-ik, que estor 

trabajadores  fueron  absorvidos  por e l  sistema  tradicional misma 

que  se r g u i a   r u s t m t a n d o  m e1  csfumrzo f i s i c o  humano, de ah i  



que e i ~  estas  unidades  no haya axirtido el cjerpido  masivo  ccmmm- 

cumcia del proceso de rodwnitacibn. 

La nodsrnizacidn en mrta unidad  mignific6  para la eclpresar 

aumentos considet=atYter"de  la produccih, incremuttos substm- 

cialrn de la productividad y, substanciales  tranforracionrr en la 

organizacibn del trabajo adacuhdola a la nueva  racionalidad 

capitalista.  Esta  modernizacith  me  enfocd a los  siguientes  pun- 

toss el "tumbe"  del  mineral, el acarreo  da  la  carga y el benefi- 

cia del mineral  extraido. 

clsi, en la actividad del "tumbe"  del  mineral se introdujo  en 

1974  una  mDquina  perforadora d.! barrenos  llamada  Fan-Drill  monta- 

da  sobre  un  carro  grande y con  dos  gutas  para  perforar, tmiendo 

mayor  capacidad  de  "tumbe"  en  relacidn  con la que S@ venia  mane- 

jando que era  la  perforadora  manual. En 1979 es desplazada  por 

otra  mdquina mds ntoderna  llamada  Track, , movida  por  ruedas  de 

acero con oruga y con dos maquinas  pequehas  de  aire a los  lados. 

Tiene la misma  capacidad de tumbe  que la anterior  pero  agilira e1 

trabajo y disminuye  riesgos de derrumbes  porque  produce  poca 

v i  brac  ibn . 
En las actividades de acarreo del mineral  tumbado  tambihn se 

introducen nkvar mAquinrs,  plor  ejemplo,  las  llamadas  Scoop-tram 

que  sustituyen el sistema  de  gbndolas,  tienen  gran  capacidad  de 

carga y emplean  menor  tiempo  en  la  operacibn,  por  lo  que se 

acelera el ritmo  de  producci&n.  TambiQn se construyen UI 1974, 

rampas qua van de la  superf  icie a algunos  niveles de explotacitm 

y concentraci&n del mineral  extraido y tienen  como  principal 

objetivo la entrada de camionrr de volteo  que  permiten  trurspor- 

tar el mineral a1 exterior con mayor rApider y M grmdrs canti- 
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dader, como tambi9n  poder  introducir,  nhquinar y herramientas, 

ya que. ante. para  poder  meter el equipo  de  trabajo  habia  que 

desarmarlo  afuera y volver a amarlo en el interior de la  mina. 

En 1979 se  introduce M el sirtema  de  acceso la mhquina 

Robins,  la cual va a permitir  conrtruir  contrapozor o contratiros 

en  menor  tiempo. En este  mismo ano se introduce un nuevo  mictema 

para el funcionamiento  del  ralacate o calesa, h t e  consiste en el 

control  de  un  sistema  computarizado  traído  de  Suiza, su importan- 

c i a  radicb  en  que  permiti6  reorganizar el ritmo del procew 

productivo, ya que  programaba la entrada y salida  de  los  trabaja- 

dores, acii como el ascenso  de1  mineral  extraido,  por  lo  que  la 

produccibn  en  general  tuvo  que  reorganizarse en funcitw, de este 

nuevo  ritmo. 

Por lo  que  corresponde al beneficio  del  mineral,  la  planta 

donde se realizaba  esta  actividad se cambi&  de “El Fraile“, 10 

kms.  aproximadamente  de  di.stancia  de  la  ciudad  de  Taxco por un 

camino  de  terraceria, a la superficie  de la mina El Solar, aho- 

rrando asi el tiempo  que  existid  entre la planta y la mina. En la 

nueva  planta, el mineral  extraido  fluye  sin  detenerse a travh de 

bandas  que lo  transporta  desde  que  sale a la superficie  hasta el 

proceso de beneficio ademAts de  contar  con  mayor  capacidad. 

Bajo esta  lbsica  productivirta,  la  empresa  da  un  giro en la 

orsanizacibn rocial  del trabajo, nirntrw que en el trabajo 

tradicional el minero  tenia la capacidad  de  control en su labor, 

que le pernitia al correr do lor akos, obtener un conocimiento 

practico; en el trabajo  moderno, el minero es expropiado  de su 

a8ber  obrero, conimza a formar  parte  funcional de las maquinar 
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que se muev&n bajo el  ritrno de trabajo  ajeno y m dond. el 

trabajo es dividido  on  especialidades  productivas  de  operacionrr 

fragrsntadar,  por lo que el eonocinionto  sobre la produccibn as 

limi tado  para el tr,abajador minero. 

Asi, el obrero  calificado en la medida  que se le va despo- 

jando  de SU conocimiento y se pone al servicio  de la mlquína, se 

va trans+ormando  poco  a  poco en  un obrero especializado. El 

obrero  calificado  sin  embargo no desaparece, r&lo quedarl d u c i -  

do  a lor  talleres  de  mantenimiento o figurarA  mbiguanrmtr  entre 

lor  obreroa  como  contratista  encargado  de  diriair de acuerdo  a 

a l g h  contrato  firmado con la1 empresa las cuadrillas  de  explota- 

c i h  al interior  de las minar.  El obrero  especializado es pub8 

una  nueva  figura  que  aparece  ron la modernizaci&n, se le adiestra 

y capacita para el manejo  de las maquinar y se le educa  para 

tener una mentalidad  acorde c(3n la de la empresa. 

Por  otro lado, un gran nQmero de  peoncr(1)  y ayudktes que 

en el sistema  tradicional  tenian la oportunidad  de llegar a 

aprender un oficio y por lo tanto  calificarse  profesionalmente, 

no tcendrhn ‘ninguna  posibilidad real de  ascender en la jerarquia 

de  esta  empresa, se convertir&n  sblo on fuerza  disponible para el 

trabajo y no en conocimiento,  se  convertirh en comodines de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

h i ,  la mocJmrriizacih  mcldificb no  sblo los  indicem producti- 

vos sino la manera  de  producir y q u i h  lo produciria.  Tlnsforr& 

no -10 la orgmizacik, del trabajo. sino en alguno8 casos ca8i 

termin& con actividades  que se venian  desarrollando da manera 

( 1 )  conocidos y tabulados  como  rezagadores 
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tradicional y permitian  que  los  mineros  aportaran el conocimiento 

que la experiencia les habia  dado. El sistema  de  cuadrillas  por 

ejemplo,  fue  sustituido  por el obrero  individual  casi e m  su 

totalidad. Las cuadrillas  eran  grupos  de  trabajo  a los cuales se 

les  encomendaba  una  tarea y eran  dirigidos  por el jefe  de  esta. 

Habla  cuadrillas casi en todas  lac  actividades  que  se  realizaban 

en.  la  mina,  y  la  cuadrilla no cambiaba  de  lugar  hasta  haber 

. concluido SU tarea.  Ahora, s b l t ~  existe un tipo  de  cuadrilla,  Lsta 

se  encuentra en la  actividad diel "tumbe"  de  mineral,  sin  embargo, 

no tiene  lar  caracteristicas  que  antes  poreia; no trabajan  por 

tarea  sino  por  medio  del  plan  diario  que  les  da  la  empresa, no 

son un grupo  permanente  sino  que se encuentran  sujetos a cambio, 

ya sea de cuadrilla o incluso a otra  actividad  productiva  (esto 

sblo  cuando  se es ayudante).  Ahora los mineros no  se  reconocen 

como  trabajadores de cuadrilla y se  piensa  que  eso es cosa del 

pasado. Lo que  sigue  prevaleciendo  de  alguna  manera, e5 el siste- 

ma de pago  en  las  cuadrillas  aunque  tambihn  con sus caracteristi- 

cas. Wtes se les pagaba  seghn  la  tarea y la  reparticitbn era 

proporcional a la  jerarqula  que  se  tenía  dentro  de  Lsta,  por 

supuesto el mayor  porcentaje se lo  llevaba el jefe, y así  dismi- 

nuir  haeta el pebn.  Rhora,  tienen un salario  base  (mínima  ofi- 

cial),  pero tambiw tienen el sistema  de  destajo  donde 01 desta- 

jista (jefe de  cuadrilla)  obtrene el 7oX, mientrae  que el perfo- 

rista  y su ayudante el 3oX restante. 

Para  mayor  claridad  de la  forma  como se encuentran  organira- 

das las actividades de trabajo en la iNMSA en TIXCO, vhmos la 

siguiente graf icat 
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Ahora  bien, ya visto qu& y cbmo se produce on la Unidad  de 

Producci¿n  Taxco, ea hora  de  conocer  cuanto  tiempo se produca y 

bajo  qu9  condiciones w hace. 

h i ,  siguiendo la  misma  lbgica  productivirta,  la  Unidad 

Taxco de Prodyccibn  de la IHNSA, labora tres turnos  de  forma 

continua.  Estor  turnos  se  realizan  de  manera  rotativa  por 

semana  cubriendo  los  tres  que  componen el dia  laboral.  Por  esta 

dinarnica  tienen  que  pasar casi todos  los  trabajadores,  exceptuan- 

do  los  que re encuentran  en la actividad del "tumbe"  de  mineral, 

ya que  desde 1384 selo  laboran  los  turnos:  matutino (lo. 1 y 

.vespertino (20.). TambiBn  se  tmcuentran  excentos  de  este  tipo de 

jornada  los  trabajadores  viejos,  que c m  la rntiguedad  en su 

trabajo han ido  logrando  sanar  privilegios en la  empresa. Este 

tipo  de  organizaci&n del trabajo  hace  que el minero  se  encuentre 

ajeno a su recomposici&n fisica, ya que el  dercanro  lo  determina 

la  empresa y Qste me ajustarA a BUS necesidades y no a las del 

trabajador. Rsi, esta  forma  de  laborar  generara  en el minero  una 

forma  de  vida y comportamiento  en el exterior  de  las  minas  muy 

particular,  ya  que su dinamica  de  vida  sera  diferente  en  sran 

medida a la del  resto  de su grupo domhtico. 

La jornada  semanal  de  trabajo es de: 48 hrs. para la  jornada 

diurna, 45 hrs. parr la mixta y 42 hrs.  para  la  nocturna,  sin 

embargo,  cuando se trata  de los trabajos  continuos,  la  Unidad 

Taxco  de  Producci&n  1aborarA  con  los  tres  turnos  que reran de 8 

h r s . ,  aunque  para la  jornada  mixta  la  e*presa  pague  a1  minero 

media hora de  tiempo  extraordi,nrrio y una  hora de tinnpo  extraor- 

dinario  para el Qltimo turno.  (Clr.  Mlndez: 1981). AQn  cuando ya 

se tiene  estipulado el  timpo que debe cubrir c m  jornada do 
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trabajo,   e l  minero  debsri  cedar mAs ¿e su t iacrpo " l ibre"  para 

actividades complementariam  a su trabajo, como es por- ejemplo  dar 

mantenimiento a .u r iquina.  Su dia  de descanso em e l  domingo, s i n  

embargo, cuando la  empresa requiere de fuerza de trabajo  extra, 

e l  minero debe estar a disposic ih   para   real izar   ( tanto  en SU 

d i o  l i b r e  como dempu&s de %U jornada de trabajo)  trabajo  extra- 

ordinar io con o %in  su  voluntrd, ya que si no lo   h ic ie ra  IC 

traeria  f r icciones con sus jefes y en general con l a  empresa. 

Recordemos  que en las minas que  conforman esta Unidad de 

Froduccitbn  no tan  sblo  corren  vetas  minerales que ser& extraidas 

de l a   t i e r r a  a t rav ls  de t i r o s  y thneler,  sino  tambih  relaciones 

de poder  bajo  las  cuales se ot-ganita el   t rabajo y la   p roducc ih ,  

estableci&ndo un r ig ido  control  y mando sobre los trabajadores. 

Es en l a  jornada de trabajo donde S@ plasma este poder  sobre 106 

mineron y se cmcratiza en l a  conetante vigi lancia de la   real iza -  

cibn de la   act iv idad minera  bajo un a l  to ritmo de trabajo. 

'l.. . l a  jornada s igni f ica   para   e l   obrero   la  
perdida  absoluta de su  voluntad. I r h  aprendien- 
do con e l  tiempo como enfrentar  los  riesgos que 
a  cada m e n t o  encara,  pero  igualmente i r a  
conociendo las   fo r rar  de poder y de  mando i m -  
puestas  por l a  empresa para  lograr  la mayor 
qabituacibn y obediencia a un sistema cuyo 
objetivo  nora h i c a m t o  'mejor deseapeho del 
trabajo ' .  " ( Ib id.  , 175). 

h i ,  al pasar cada jornada de trabajo, cada memana, cada atlo 

y cada instante de su vida, el minero  se i r h  acostuatbrando a lam 

condiciono%  dol  lugar, a lar r iquinas y persQnaj.1) de l o  mina, a1 

ru ido y a evi tar  0 1  constante rccidentr y su Qnica rocompenma em 

rl bajo salar io  que recibr  semanalmente. 

Los mineros roc ibm por la venta de mu fuerza do trabajo un 



salar io  que w mcumtra  est ipulado de acuerdo a su tabulacibn, 

towndo como base el minim  oficial   establocido  par 01 COngrOSO 

del  Trabajo. Los trabajadores  erpPcirl izdos  Sin e&arBo,  reciben 

ademas del  minino  otra  cantidad quo w obtiene  por el  destajo do 

la  act iv idad que roa l i ran .   E l   d r r ta jo   p rop ic ia   qw los mineros 

trabajen ahs intensamonte por RI  inter&s de aumentar su  ingrpPo. 

E l   ba jo   sa lar io  que reciben  por su trabajo  por un lado y l a  

c r i s i s  econbmica del  pair  por e1 otro,  han repercutido en que los  

mineros tengan  una c o n d i c i h  de vida cada vez o&s pobre, de ahi, 

que los  trabajadores han alargado su jornada de  manera "volunta- 

r i a " ,  trabajando  hora8  extras cuando csthn en e l   l e r .  o Ser. 

turno, asi como tambih  realizando en l a  mayoria de los casos, 

dobletes a l  menos una vez a l a  quincena. La empresa al u t i l i z a r  

su personal  para  cubrir 10 que serla  para  &Sta  los  tiampor "muer- 

tos" ,   ev i ta   la  necesidad de contratar mas gente y establecer mas 

compromisos. 

La cantidad de tiempo extraordinario qua real izan en l a  mina 

va a depender de algunos  fac:tores como sont e l   t i p o  de  grupo 

domhstico y l a  etapa  del  ciclo  vital  en  que w encuentre, y s i  

tienen  otro  trabajo  fuera de 1.a mina,  por  ejemplo s i   ron   r r te ra -  

nos. Los mineros pref ieren  trabajar   e l  tiempo extraordinarto en 

otro  lado que  no sea la  mina, aunque en t&rminos  reales  igualren- 

te  representa un  auarmto en e l  tiempo de trabajo, de  cansancio, 

do agotamiento,  etc&tera. Esta aumento  en e1  tiempo de trabajo w 

traduce oc) una ser ie  de e f u t a r  para m1 r inero  y su Brupo d m -  

tico, como es  por  ejemplo, que al e p l r a r   p a r t o  de s u   t i e m o  

" l i b r e "  m @1 trabajo,   le  restar& tioapo a su deacmw, l o  cual 
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va a i n f l u i r  M su mcoapmicih f ls ica,  ani c m  t u b i & n  M 

tener mas t i e w o  para  rmtablecer  relaciones  mociales y afmcti- 

vas con su grupo. 

Lar condiciones da trabajo y rl bajo  malario que r u i b r n ,  

se han convertido m cnecanismra que  fomentan el rechazo a l  traba- 

j o  minero. Muchos mineros  aseguran que on Taxco r e  emtk produ- 

ciendo una gran  derrrcibn  laboral, se rumra  que  cada memana sale 

algQn trabajador y que l a  empresa  ha tenido que recurr i r  a l a  

radio  para  mol icitar   t rabajadom,  . in  eatbargo, aruchom de l o r  

mineros  tienen una gran  antigumdad. (Vlasea grafica anexa Na. 1 ) .  

Esto em un proceso  contradictorio, ya que a l   ex is t i r   e l   f ac to r  de 

antiguedad como importante  entre  los  mineros, e incluso la 

existencia de una t r a d i c i b  minera m t r e  algunom grupos dPmhti -  

cos mineros ( V h r e  pnealogia del .grupo No.8 ), nos indica que l a  

permanencia en el  trabajo  minrro es prolongada, y quo los erpa- 

c i o s  laborales e s t h  constantemente  ocupados, por lo qua hay 

muchos lugares a cubrir  y s in  embargo, existe   la   desercih   real  

de trabajadores en l a  mina. Tal vez esta  desercibn  laboral  estr- 

r i a  en estrecha  relacibn con :La intensidad de  enfermcdadms "labo- 

rales" que han adquirido,  por  lo que es posible que la   real icen 

los mineros jbvenem que no han t i m e n  mucho compromiso con l a  

empresa, que todavia no se encuentran  tan enfsrmon y que p u d m  

ser aceptados en otro  lado como mano de obra  productiva. 

Hay en l a  Unidad Taxco  de Produccih un personaje que hasta 

ahora sblo l o  henor mencionado de pamo. Se trata  del  sindicato, 

9 r t r  aunque muchas ¿a lam veces aparece dr8dibujad0, con una 

f o r u  amorfa, t ieno mucho significado  para  las procamor qua se 

dmmarrollan m lam minar, mobre todo de poder y control.  85. b i m ,  
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e1  sindicato en e1 i n i c i o  de su  proceso h i r tbr ico  rparclcib c m  

un de+ensor de los  trabajador-  ante e l   cap i ta l ,  con  e1 pasar del 

tiempo  este  caricter ha tomado una forma inversa, u ha canverti- 

do  en al iado  del  capital  y M agresor de 10s trabajadorrr .   El  

oindicato  controla  el   t ipo de gente que nrcer i ta   la  m p r r r a  y las  

relaciones que lor trabajadores e s t r b l u m  con bstr .  De rqui que 

l a  myor ia  de las  veces para poder ingrr rar  a l a  mina ir deba 

pasar  por un proceso de autorkzacibn  del sN)(nYI)RM en w seccibn 

17 Taxco. Este  proceso de rutorizacibn es muy variado  pero  la 

"norma"  ha marcado e l  camino :ilegal  por medio del compadrazgo, 

amigazgo o "mordida". Aunque existen casos, que el   ingreso se 

da a trav4s de la  cmtratacibn  directa con I r  oa~rasa ,  y a vecem 

sin  contrato y sdlo  bajo  palabra, o . c m  contratos de un m. Esto 

se da principalmente .m los lugarem r u r a l r r ,  en d o n a  se ev i ta  

tener  algun compromiso formal con el  trabajador y así no conceder 

prortrciones  ni   alauna  grrantia ck tr .bajo.  E.€ s i g u i m t e  tmtiw- 

nio   nor  mostrara un caso en donde el  trabajador  tuvo que pasar 

por l a  autorizaci&n  sindical  para poder  ingresar a l a  mina. 

"Luego  luego, a l   ot ro   d ia ,  me l lcvd  a l   s in -  
dicato# me present& a todos los l ideres,   los 
f u i  conociendo y codehdome con e l l os .   E l  we- 
gro (AIB recornmdC, bien.. .  Bumas rrconrndacioner 
como d i r u t i v o  que era. 

No digo que no me sirvieran,  pero ahn ami, 
un d ia  me dice e1 de organizacibnc 

-Yo c r w  que  vamos a tener que darle  algunos 
centavos a la s u r e t a r i r   p a r a  que haga lor 
pcprles; para que set meva  pronto  tu chamba. )(o 
te  vaya a parar coma a Ruchom que timen r*s de 
un &o haciendo  e1 t r b i t e  y todrvia no empie- 
ZUI a trabajar. .  . 1a1 u- no?. . . 

CI los pocos diam que 1p1 dice ri .cIwro( 
-Yo pienso q w  -$or   les  invitas a los   d i -  

rectivos un pozole. B o l u m t e  a m i .  "lira, son 
mis mi-, conpatfmrom da trabajo. . .  Los conoz- 
CO him. E l l -  qUf*PW? una r-tiWlUikr, qU* 
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los drrurtrr qum tB emtar pre-te, qua m;r 
s i t u   e l  trabajo. -. 

Les pame e1 p o z o l r ,   e l   c r f u i t o  blanco *si 
le d i c m  al-mezcal-,  patitas de pwrro,   carni -  
tar,  corwzas y todo l o  que w 108 ocurrib 
podi r .  Y o  noaAs l o s  wla proocupado, no mm va 
a alcanzar. tle amar- l a   t r i p a ,   w j o r  ceno 
huevos y fri jolos m ni casa -pens&-. ” ( w e 2  y 
DUrMgO, S.8 .  {D)). 

E l  sindicalimmo no &lo  es ingreso a 1 3  nina, es c o n t r d  

sobre los malarios k lom trabajadores, om r o p m i h  a los  nine- 

ros  inccmforms o rrbeldes, es obrtlcula  ante &.a pomibilidad de 

obtmor  una njorir on l a r  condiciones de trabajo y de u l u d .  Es 

en rmsumidas cuentas e l   i n te rmed ia r io   mt r r  la empresa y l o r  

kra&ajadores, y antre lco trabajadores y e1 Estado. 

c h l ,  la   v ida  laboral   del  minero deferminarl M 8rm u d l d r  

su vida  exterior a l a   r i n a ,  su vida  cotidiana y de cierta  manom 

l a  de su grupo d o d r t i c o .  Es por eso, que es importank  cenocw 

con mls deta l le  las conditioner bajo l a s  cuales  labora, ya que 

nos permit i r A  introduci rnom y conocer un poco m h  I r  runera. c m  

vive  tanto en mu Ambit0 del  trabajo minero como en e l  de su grupo 

dodPt ico .  



CONDICIONES DE TRABISJO Y SALUD LABMZAt 

' I . .  .muchos af i r m n  que  puede 
conocmrse un  ninmro  entre 1 0 0  
personam, por la  conforaaciM de 
%.u cuerpo.'"  (Engels: 1974, 216). 

La salud de los  trabajadares es  uno de los problemas que 

esta  presente en la   v ida   d ia r ia  de lor mineror de Taxco. Esta se 

encuentra muy dakada como con~ecuencia de las  condiciones  labo- 

ra l -  que existen en e l   i n t e r i o r  de l a r  minas, y M general en l a  

mociedad capi ta l ista  mexicana,  donde el trabajador  es  explotado, 

enajenado,  cosificado,  etc&tera, ya que e l   in terk   de l   enpresar io  

es  obtener e l  mayor beneficio  posible de l a  produccibn no inpor- 

tando e l  costo hucrurno que me tenga, de ahi que "La relacihn que 

existe  entre  el   fabricante y e l  obrero no es humana, sino  simple- 

mente econbmica. El   fabr icante es e1 ' cap i ta l '  , e l  obrrro em e l  

' t r a b a j o ' . "   ( I b i d . ,  240). 

Uno de los  puntos en que se bas6  euta investigacik, n que 

l a  enfermedad  es un hecho social y no meramente biolbgico y por 

t a l ,   l a  manera  de enfermar  y de morir  tiene que ver con l a  manera 

de v i v i r ,  de trabajar, de aliuusntorse, de vest ir ,  de descansar, 

etcbtera.  Por e l l o  que algunos  estudiosos de l o  salud de los 

trabajadores  afirmen que exista una firononia  laboral e incluso 

de clase. 

"Reconocemos con relativa  faci l idad  quikr es 
Obrero,  quibn  es  caapesino y qui&n es burguc)r. 
Existe, y l o  ver i f icamos  mpir icrnmte todos 
lor   d ias ,  una fiwnocnir de clase y hasta ocupa- 
cional. *' (Laurel1 y Mrquet :  1983, 14) .  

La medicina  inmtitucional y privada  sin embargo, contrrria- 

M n t e  a l o  que rucede en la rmalidad, asume la enferaedad  laboral 



c m  un hecho biol¿gico y natural.  Esta  posicilm  biologimist8  le 

ha permitido  manipular el reconocimiento  de  las  enfermedades 

laborales como taler, e incluso  expresar  que  realizando  esta 

legirlacibn  (parcial)  contribuye a1 bienestar  de  los  trabaj8- 

do-. Sin  embargo, e1 problema no es .¿la legislar  una  enferme- 

dad  sino  prevenir y obligar a las  empresas a establecer meca- 

nismos que  detengan el surgimiento  de  enfermedades y accidente. 

en 1- centros  de  trabajo. 

La Ley del INS6 es el organismo  que  define y legisla  lo  que 

a en+ernsdadec y accidentes  laborales se trate. 

"art. 48.- Riemgos de trabajo ron los  acci- 
dentes y enfermdadrr a que  @wt&n expumto8 los 
trabajadores m ejercicio o cm motivo del 
t raba j o. 

Art. 43.- Se considera  accidente  de  trabajo, 
toda  lesibn orgbica o perturbacilm  funcionrl, 
inmediata o posterior, o la  muerte,  producida 
repentinamente  en  elercicio, o can motivo del 
trabajo,  cualquiera  que  sea el lugar y el  tim- 
PO en  que se presente. 

Tambi+n se considerarP.  accidente  de  trabajo 
todo el que se produzca al trasladarse el 
trabajador  directamente  de su dacricilio  a1 
lugar del trabajo, o de Qste a aquel. 

Art. 50.- Enfermedad  de  trabajo,  em  todo 
estado  patol&gico  derivado  de la acci&n  conti- 
nuada  de  una  causa  que  tenaa su origen o motivo 
en el trabajo,  en el medio en que el trabajador ' 

re vea  obligado a prestar  sus  servicios. .." 
(Nueva Ley m Qenura w g & :  1988, 23). 

La mineria,  por  ser  una  rama  indurtrial  que  para su produc- 

cibn  .requiere  que el trabajador  labore  en el interior  do  la 

tierra a grandes  profundidades,  da  una  conform8cilm  particular 8 

los  procesos  ralud/enfernrrdad de,,los trabajadores,  lo cual - 
constituye  una  condicibn de vida no sblo en el trabajo,  sino  en 

su vida  diaria. En Taxco,  los  mineros no me encuentran  fuera dr 

rrta siturciCm,  la  enfermedad, el riesgo y el accidente  laboral. 



so0 sur compaikeror d iar ios  en e l   t rabajo .  En la  actualidad  lar 

enfermedader  laboralem  reconocidar inst i tucionr lwote CORO tales 

son: l a   m i l i c o r i s  y la  sordera.  Sin anbargo,  ewiste una ser ie de 

enfermedades que tambien ron  conrecuencia  del  trabajo en l a r  

minar, que aunque las   padurn  los  mineros no re reconocen CMO 

tales, como por  ejemplo: p l  rwmatircno,  deformaciones muscularem, 

e l   s t rers ,  coguera, etc&tera. 

, Las enfermedades han ido cambiando de  acuerdo a la   t ransfor -  

macibn  que han tenido  lb. procescn de trabajo.  Estas me han ido 

cada vez incrementando, es cimcir, antem  de l a  modernizacibn de 

las  minas, 1- mineros  tenian  mferrrdader como l a ,   s i l i c o r i r ,   l a  

sordera, e l  reumatismo y deformaciones  musculares. Cuando e l  

procero  productivo se modernizb,  aparecieron nuevas onfermrdader 

ademas de las ya existentem, como son l a  sordera,  consecuencia 

del  ruido que producen las miquinrm,  y el   stress como conrecuen- 

" 

. 

cia   de l  nuevo ritmo de trabajo  a l  que se vieron  sujetor. Las 

nuevas  maquinar han  empeorado taabi&n  el ambiente de trabajo, 

+rite de por si insalubre, ya  que desprenden mucho  humo, l o  que  ha 

contribuido a aumentar lor  padecimimtos pulmonares. 

". . .es comhn encontrar a l  minero realizando 
su labor m thneler con  excemo  de diesel quema- * 
do, exceso de polvo,  ruido ensordecedor que no 
disminuye a lo   largo de l a  jornada, agua estan- 
c$da,-  pisos  lodoros,  canales de desrgue  caren- 
t Y 6  de limpieza, brhos en malar  condiciones, 
etc. Todo esto  alrededor de  un aparato de segu- 
ridad que permite que las bombas de  agua mean 
incapaces de extraerla convenientemente,  y que 
los  extractores de aire,  ventiIadores, compre- 
sores y t i ro .  de ventilaci&n, rem  i n ru f ic i rn -  
tees para sanear e l  ambiente de polvo y humo 
haciendb  dificultosa Ir circulaci&n  del  aire". 
(M&ndez: 1981, 253-256). 

Todas estas condicionem r i n  embargo, no %m de l a  prrocupa- 



c i h  da l a  -rema, +Sta u l i r i t a  a darlem a los t r a b a j d o r n  

algunos ob jetos que const i tuyh  nu equipo de trabajo, mismo que 

ademds  de todo es  poco  adecuado a esta  situacibn.  El  siguiente 

testimonio nos  muestra l a  poco adecuado que B(L 0 1  uniforme dm 

trabajo  para  lar  condiciones Xaborares que mantienen dmt ro  de l a  

mina: 

' l .  . .abajo en l a  mina,  todo es d ist into  a 
aqui  afuera,   al la  si -m em de  noche. Uno 
t i m e  oquipo de trabajo1  botas, lbmpara, gum- 

' ten,  nascrrilla,  pero  la  mryoria de l o  que nor 
d m  no l o  us-. porq- nor, estorba. La lAmpara 
a fuerza  la  tenearn que usar  porque  sino no 
veaos, pero l o  que es l a  mascarilla. .., uno 
hace tantito  esfuerzo y ya  no l a  asuanta,  luego 
luego  nos hace fa l ta   l a   remp i rac ih . "  (Perfo- 
r i s ta ,  36 ahom de edad y 7 de antiguedad). 

E l  IMSS em quien  determina la  existencia y e l  grado de la 

enfermedad laboral, y l a  indemnizaci&n que u debe pagar. La 

designacibn de l a  enfermedad como profeuional  sin embargo no es 

un proceso f a c i l ,  ya que para  obtenerla  lor  mineros deben pasar 

por una ser ie de trhmiteu.  Aqui, aparecb nuevamente la   f igura   de l  

sindicato,  el  cual juega un papel muy importante como interme- 

d i a r i o  de lor  traba  jadorer con l a  empresa. 

1 

Para qua  un minero  tenga  derecho a ser  aurcultado se re- 

quiere que l a  empresa, a travbs  del  sindicato,  otorgue una tar je-  

ta de autor izacih  para que wa atendido en m1 IMSS. Para  obte- 

ne r la  debe hacer "coia" en una larga 1 i r t a  que tiene on . m u  poder 

el   s indicato,  como s i   l a  enfermedad los  esperara,, y que por ib l r -  

mente por d i o  de una "mordida"  a los  ' l ideres puedan wr movidos 

a l os  primeroo  lugares de Bsta  y con r l l o  apresurado e l  acceso a l  

Ip18s, pero dejemos qua sea  un minero  quien  nor  platique  sobre 

r r t a   s i  tuac ibn: 



"Yo no rC a qu& u deba, s i   a l   t r a b a j o  m l a  
mina o a l a  edad, porque yo p i m r o  qru  los al308 
no  pasan en balde, yo ya me siento enfermo, 
como que ya no  tengo l a  misma fuerza que antes, 
ya me canso.. . A m i  no Y han hrchu c h r q u m ,  
nunca quise,  fui  muy k s i d i o s o .   W o r a  si quiero 
pero ya estA muy d i f i c i l ,  antes  era muy +Acil 
sacar l a   ta r je ta  para lor chequeos, pero  ahora 
no  quieren  darla, c m  somos muchos, dicen 
* apantanse en la   co la  y qsperen  su turno' . Y o  
ya tengo un d o  esperando m i  turno y tgdrvia no 
l l e g a ,   p r i u r o  se muere uno y luego l o   a t i m -  
den. Y o  quiero que M chequen porque no mm 
sicmto birn  pero haber  hasta  cuando.. . " (Opera- , 
dor Scoop-Tram, 43 &los de  edad y 13 de ant i -  
guedad ) . 

Este  derinterbs de l a  empresa por  la  salud de los mineros, 

se debe a  que para   e l la   lo r  mineros son sblo mecanismos parr 

obtener  grandes  ganancias, nAs aQn, cuando existe un e jerc i to  

industr ial  de reserva esperando  poder ingresar a l a  mina. "La 

compakía parece que tiene vacas en lugar de obreros,  les ordeha 

hasta l a  Ql t ima gota de fuerza y trabajo. " (tlinero  retirado, 66 

ahos de edad). 

Las .enfermedades no son las Qnicas consecuencias del  trabajo 

minero  pero si de l a r  que nunca  escapan, los  accidentes  por  su 

parta,  son. una constante amenaza junto con la  cual permanecen 

desde S& ingreso  al  trabajo. ' l . .  .oubi&ndose  a l a  calesa  todo es 

pel igro,  ' porque uno nunca  sabe a l   entrar   lo  que pueda pasar. 'I 

(Motorista, 39 ah06 de edad y 17 de antiguedad). 

E l  minero en sus 8 hrs. de trabajo  vive  de8afiando a l a  

muerte y no por  gusto,  sino  por  neceridad. Un descuido, l a   f a l l a  

de l a  maquina,  un  derrumbe, o una exp imibn   pude  mer l a  causa de 

que se lesione e incluso de  su  muerte. Lo que para  el  trabajador 

I 
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un  acciderbte  puede s igni f icar   la   les ibn a veces irreparable de su 

cuerpo,  para l a  empresa y las  autoridades  del  trabajo.  signif  ica 



&lo un orror  tknico,  mismo  quo w 1 0  atribuyo al trabajador. 

Para la  -rasa el minero es el responsable de lo que  le  sucoda 

en el trabajo  y no se reconoce  que se deba a la  inseguridad  con 

la que h t e  labora, ni a la intensidad del trabajo  a la cual se 

ve  sujeto. 
"Lao condiciones  en  que se realiza  este 

trabajo  agrava  aQn mas el de explotacih del 
obrero. CI la insalubridad  caracterirtica  de  las 
grlerias y de  los  frontes de explotacih por 
falta de veotilacikr,  la  orcuridad,  les  filtra- 
ciones  e  inundacionom  de  agua, se aunan  lor 
riesgos de accidentes  por  dorruabes  y  explota- 
cionei... Y las mferrmdades profesionalrr  como 
silicosis,  la  sordera,  e1  rounatismo...  etc. La 
inciativa  patronal no s&10 atribuye al obrero 
la responsabilidad  sabre  los  accidentes  sino 
que  incluso se reserva p w a  s i  y a travh de 
SUS propios  hospital*  y  clin,icar  la  califica- 
c  i&n  de  los  grados  de  incapacidad y la duracibn 
d e l  periodo  de  convalesceneir del obrero  lesio- 
nado.  Bajo  tales  condiciones,  la u Bine- = QQ = && produc  tivafaents - aigg = 
.desafio p Ir m (subrayado mlo) . (Sariego 
y Santana: 1981, 6 ) .  

&hora  bien,  lar  condiciones  laborales  que  propician  la  exis- 

tencia de la enfernedad  profesional,  la  reconocida y la no ruo- 

nocida, asi como los  accidentes  de  trabajo  no  sblo son materiales 

(ambiente y &quinas),  sino  %on tacabien  las  relaciones  sociales  y 

la misma  orsanizacibn  de  trabajo  que  existe M la  empresa. 

La IMp1SA ejerce  un  rigido  control  sobre  los  trabajodorrr  en 

el proceso de  producci&n,  por  lo  que  e6tos parocm  tmer m I s  que 

jefe, capataces. Esto repercute en una  alteracibn  de su sirtoma 

nervioso y con  ello  aumenta el riesgo  de  sufrir  algQn  accidonte. 

"NOS tratan  tan  mal  que  ya  falta  poco  para  que  saquwr el latigo 

como antes" (Rmzagador, 36 amos de d a d  y 7 de  antiguodad). 

Por lo  que se  refiere a la organizacibn del trabajo, 

como  ya se mencionb,  los  mineros  laboran 3 turnos  rotativa- 



-te  por somana, excepto los de "tunbe" dr minora1 que &lo 

laboran en 2,turnom.  Erto  repercute  tanto en rus r e l r c i ~  

scjcialrr en e l   exter ior  de l a  mina, , como en w ralud. - 
" . . .est& ampliaaente comprobado  que el tra- 

bajo  por turnom, y empecialrwnte cuando hay 
rotrcibn,  tiene  efecto.  nrgrtívocl  robra la 
ralud  del  trabajador.  Esto u muertra primer-.- 
mente en probl-r   grstrointestinalrr ,  la agu- 
dizacibn de lor p r o b l m r  merviOIOII  in-io, 
y una incidencia u y o r  ¿e rccidmbwm gravest 

' problemas que me mlacionan con 1. perturbacibn 
del c i c l o  f i r i o l ¿ g i c o  bA;rico 1 l u . d O  el cic lo  
circadiano"  (Laurells 19eS(cI), 29). 

Ami tambi&n, e l   ba jo   sa la r io  y la c r i r i s  econbnica del  pais, 

se han encargado de contribuir  en e l   deter ioro  de la u l u d  y de 

I r  vida dr l o m  aineror. La prolcmgaciCM de la jornada  18bora1, a 

t r a v h  de la realizacibn de trabajo  extraordinario y de l o m  

dobleter,  tienen  rerultador  importantes en l o r  mineror, ya que 

permanecen íribs tiempo  expuertos  a lar condicionem que p r e v a l u m  

en el trabajo, y acortan el tiempo para su dercanro y rertableci- 

a i m t o  f i 8 i C O .  

&te  toda  erta  rituacibn, el mindicalirmo en  Taxco ha hecho 

muy poco para  obtener mejore. condiciones  laboralem y mejorar en 

la   ra lud ,  al contrario, manteniendo SU papel da conservador: del 

&stado y del  capital ,  ha obrtaculizado el acceso a l a  ralud. E l  

siguiente ter t immio  nom auemtra e l   r i gn i f i cado  que t , i m e  el 

sindicato para aleunom t raba jadom:  

"En la mina no hay quim nom defienda, el 
s ind ica to   t ime  vendida su a l u  a la -rema, 
e l  gobierno tambibn nom f r i m a ,  en lugar de 
ayudarnom, todo  wbe y rube y 108 l o d i d o m  momom 
norotror que tmmom que ir dejando  nuemtra 
ra lud en el trabajo a cambio de unos cmtavi -  
tom." (Reragador, S6 rhos de edad y 7 de anti -  
guedad) . 

Em ami, c m  esta manera de trabajar  roprasentarh  para e1 



rionem ante l a  ammnaza de perdor e l   t rabajo ,  el autoritarismo 

pr -k  y e1  trato -&tho, cansancio firico & 8 horas de 

lrbor cwrtinua  ontre  raquinarirs, minoralms y un aabimte  host i l .  

Todo para pad- otocgar al cap i ta l i s ta   hub ion to  mayor fortuna. 

Es n u m a r i o   d a l a r   s i n  mbargp, qua para lor abrees de 

manera general,  la lucha que han erprondido m nrtet-ia de salud 

no  toda  ertA  perdida, e incluso  podrir  a f i m r  que ha habido 

logros, pwwllos pero  logros. E l  estab lu in i r r r to  dm una jornada 

de 8 h r s .  ha permitido  acortar  el ti- de estancia f o w l  - .e1 

trabajo y por lo   tanto de rdqui r ic ibn de enfermedades, de r i m o r  

y de rccidmntest l a   l o g i r l a c i h  M u l u d  y e1 rrcon#iri.ntP 

inst i tuc ionr l  de alauna. dm l a r  enfernmdrdrr como profmianalem, 

como s i l i c o s i s  y sordera e n ,  este caso. hi tambib,, l a   i n d n r  

nizacibn do accidentes, que si b i n  no m del todo satisfactoria 

rmprsrmta un paw, un poqu.lto bme i ic io   an te   I ps  proceror de 

sa1ud lmferud .d  dm lor trabajadora y on particular dr lor 

mineros. 

Roflexianar  sobre  la8  ccmdicionrr  bajo  las cuAlem trabajan 

los  ninrcor y las  conrrcwncias qw timm M su salud  *Significa 

h a o r  c o n r i m t e  qum e l   cap i ta l  no & lo  elcpropia e1 producto dmA 

trabajo  sino que lo hace brio formas que t i m e  repercumionom 

profundas m 01  cuorpo y en La vida  ObrYra."  (Lurrr l l  y M r q w s ~  

1983, 2 9 ) .  



C(IPXTlN0 111 
BRUW W)IESTICO MIHERO 

"Ser u p o u  de un  minero em muy 
duro, uno r i m r e  anda prrocupadr 
por   lo  que l e  pueda p a u r  a C1, 
como que  ten- un futuro muy 
inseguro" (Empora del  minero  del 
grupo No.9). 

En este  capitulo  intin'tarb hacer  una deur ipc ibn  y anAl i r is  

de l a  forma de vida de lor trabajadorrr de las   n in r r  de  Taxco y 

de su nQcleo  dm&rtico, 10 cual es una tarea   har to   d i f ic i l  ya que 

em poco l o  que  podem08 trasmit i r  do lo que 8ignif ica  ser minero o 

miembro  de un grupo  minero & lo  a travhr de unas l r t r a r .  

El   interas de realizar  este  anllimim murge, de que e l  grupo 

domhtico  minero em nueetro  punto  central en e l  emtudio, parr 

poder  entender un  poco m&. de la relacibnn que existe  entre 

trabaio y nbcleo domQctico r & m  a l l a   de l  Ambit0 sa la r ia l ,  enfo- 

ch\dolo  principalnmnte en el de l a  salud  laboral. 

En e l  primer acercamiento a  los  trabajadores de la8 mina8 de 

Taxco me obrervb que mucho u habla de ellom coma mi fueran 

sujeto6  aislados,  sin embargo, e l  minero no es un ser  individual 

sino un ser  social c m  cualquier  porlona con l a  que  compartimos 

e l   a i r e ,  por l o  que  conocer con mayor detenin i rnto , los  proceso8 

de vida que desarrol la  junto a su grupo dommtico nom parece 

importante. El  siguiente  testimonio  nor  permite obmervar el sig- 

nif icado que t iene  para  el  minero l a   r e l r c i h  que  mantiene con w 

.grupo dodmtico,  frente a la  ignorancia de SU condicitm que asume 

e1 capital :  



"Los jo f r r  croon qw uno no t i m o  a vim 
proteger, que uno 01 valo solo. Ellos actban 
como s i  no supieren quo todo l o  que hacemur es 
por la   fami l iat   por   lor   h i jos   y  la w j o r .   E l l o s  

-- siempre  nos tratan romo si vivi&r.nos wlos y 
no  afect&ramos a nrdiot  por  ejemplo, cuando nom 
pidon, o mejor  dicho, nos obligan a qumdarnfm 
tiempo extra, a veces n i  r iqu iera  nos  permiton 
avisar a nurrtra  familia,  para  ellom -10 m a m o m  
trabajador-.  Pero emtan equivocados,  porquo 
tambib so101 padres y arpo.os, y a nuestros 
seres  queridos les debemos de avisar  qur va- 
a  llegar  tarde  porquo  ellos w aort i f ican por 
nosotros,  porquo n m   p w d r  parar algo M el 
trabajo. Lor del  sindicato son iguales a 1- 
jefes, a v u e s   p i o n w  que son una misma cosa, 
porque  pianran  igual que e l l o r ,  como si o l l m  
no tuvieran  fami,lia ,tambi&n, y no supieran quo 
uno se debe a e l l o 8 . "  (Rezagador, 36 ahos de 
edad y 7 de antiguedrd). 

El  srupo domhstico como crtegwia  anal i t ica  ha s ido   u t i l i za -  

do por  varios  autor-, muchos  de e l l o s  socidlogom,  reforidcr a 

tematicas muy particulares. Por  ejemplo se le ha estudiado como 

centro  reproductor de la fuerza de trabajo,  bajo una connota- 

citm  econhica. 

"La reproduccibn de la  fuerza de trabajo 
(Singer 1980,  pp.138-139) implica dos procesos 
combinados: a) l a  nanutencibn  dol  trabajador en 
cuanto t a l ,  o sea la renovacih  d iuturna de sus 
fuerzas, la atencibn de sus nuesidad- mato- 
rialom en lo que w r e f i e r o  a la alimmtacidn, 
ropa, vivionda.. . etc .   b )   l a   r rpmic i th  del 
trabajador, cuando &ste se, r e t i r a  de la fuerza 
de trabajo  por  jubilacibn,  invalidez o f a l l u i -  
miento.  Para que esta  ropoeici&n mea posiblo, 
es preciso  brindar a1 trabajador  los m e d i o m  
para que pueda c r ia r   h i j os ,   ~a t i s fac i rndo  lam 
necesidades  materiales de &stoe.. ."   Barcia y 
otros; 1984, 16). 

CIqui nom parece  inportante conocer adomas de l a   s i t u a c i h  

ecgaCnica del  grupo,  las farmas sociales de su  reproduccibn, 

tanto como grupo, como de los  individuos que lo  integran. Esto se 

logra obwrvando  por  ejemplo, sus procomo8 do vida  cotidiana y la 
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relacibn con su trabajo. 

&hora  bien, por  qu4  utilizamos el t&rmino de grupo  dorhstico 

y no familia. En torno al uso  de  uno  u  otro se ha  establecido  una 

discusibn  misma  que nos lleva a la delimitacib del objlrto de 

este trabajo. En los estudios  quo  han  dorarrollado  Brigida Bar- 

cia, Humberto Muhoz y Orlandina  de  Oliveira han utilizado el 

t&rmino de  hogar cotno sinbnimo  de unidad d#&rtica, dhdole el 

siguiente enfoque: 

"E l  hogar compmnde a Ir familia en la modi- 
de en qvc  este  Qltimo tBmino abarca  solamente 
a los miembros  que e s t h  emparentador entre mi 
por vinculos de sangre, adopciw o rrtrinonio. 
Pueden  existir en 0 1  hoaar personas no s w a r m -  
tadas  entré si( en la. medida en que comparten 
un presupuesto comb, el tlrrino  de  hogar w 
convierte en sinhimo  de unidad donlstica." 
(Garcia y otros: 1982, p.7). 

Jack Goody en sua estudios  que  realiza tambih sobre  esta 

te-tica plantea, que  grupo  domCstico  es un t&rmino genbrico  que 

engloba  tres  tipos  principales  de unidades: la unidad de residen- 

cia, la reproductiva y la econbmica,  donde  cada  individuo  tiene 

tareas,  derechos,  obligaciones y re8ponsabilidades  que  atender en 

su vida di,aria, mismas  que dependen, entre  otras  cosas,  de su 

sexo, edad,  por lo que  pueden se transitorias. 

Teresita  de  Barbieri por su parte, sostiene  que el grupo 

docn4stico se forma en tanto se comparte un presupuesto cmhn, 

vivienda, y puede  compartirse o no, lazos  de  sangre o afinidad. 

Aqui tomamos a la unidad o grupo  donhrtico (vistos como 

sinbnimos)  como el agrupamiento de personas, que al igual que 

Qoody, se  combina la coexistencia  de  las unidadaor econ&mica,  de 

residrncia y reproductiva.  Sin  embargo, parr utilizar el tarmino 

pensamos  que se deben  considrrrr los dos aspectos  que posee: uno 



en tanto .a SU contenida, es decir ,  a l a  forma c m  se encuentra 

compuesto, po r   e jewlo ,   s i  sum intasr-ant@s e s t h  unidos  por  lazos 

de  sangre o no; y otro,  a su estructura,  e%to es, SU ub icac ih  

resprcto a otros  grupos  donhticor que pertenecrn a su  l inea 

consanguinea, como es  por  ejemplo  su  ubicacibn  seneracionrl, an 

la que  una seneracibn la  considerarmor  corn  nuclear y mkr de una 

como extensa. La categoria de srupo  extenso l a  h-s adecuado a 

las  n-idedir de este  estudio retomando elementos de autores 

clksicos de la  literatura  antropol&gica,  pero  sobre todo ut i l i -  

zando l a  forma como se nos  present& en la  invertigacibn. CI manera 

de ejekplo de c&m me forman lom grupo. nuclrar y extmro,  vhsm 

la  siguiente  f igurar 

b=n d 
."."_."...."...__.________._.."... 

SIMBOLOGIA: 



Contemplmdo los d m  ap.ctm del  t&rrino g i ~ p o  dod.ticol 

vemos  que Garcia, Mukoz y Olivrira lo utilizan  8610 on el sentido 

de PU contenido, y de alli qur para  ellos  hogar es un tbrmino mas 

amplio  que familia, porque  no  8blO se incluyen  personas  emparen- 

tadar  sino  qua  pueden  eximtir  otram que no lo e s t h .  M’Ui se 

tomaran  ambos  wntidos,  porque sr  considera  que le da al tCrmino 

un contenido mhs completo. chi, mtmder&nos por  unidad  domCstica 

a la agrupacibn de individuo8 que comparten un presupuesto, 

vivienda y en genmral su vida  privada, donde  cada  uno  tiene  una 

serie  de  obligaciones y responsabi  lidades que real  izar de acuardo 

a su  poricibn  jerarquica en el grupo. 

/ 

El grupo  dodstico nuclear,  sera la unidad bhsica  de anilli- 

si$ para  este estudio, es decir, la  genrracic)n  del grupo  visitado 

sera el punto  de mayor intrr&s, msto nos  permitira  conocer proce- 

sos de vida  con  mayor precisicKI, observando  por ejemplo,,, el 

desarrollo  de la vida  de  sus  integrantes en. su% expresiones 

cotidianas.  Sin  embargo, no por  interesarnos el grupo  nuclkar 

dejamos  de lado al extenso,  sblo  que el inter& que &ate tendra 

para  nosotros  sera  de  acuerdo a la relacibn  que  establezca  con rl 

nuclear,  puesto  que el srupo  nuclear es una  unidad  social y como 

tal su conoxibn  con el exterior n m  es de gran  significado. 

\ 

La delimitacibn y definicibn drl grupo  domQstico es aQn * A 8  

compleja, ya que el grupo a su  vez  para  por  varias  etapas s e g h  

vaya  desarrollando  su  ciclo  de vida. No existe  hasta el momento 

un  acurrdo  sobre la delimitacim  de -tar etapas. Aquí u consi- 

dera que  las  etapas  oportunq .al estudio sons la formativa y la 

madura. CIlgunor invrstigadot-es como los del Colegio  dr  Mbxico 

coordinador  por  Orlandina  de Olivoira,  las  han utilizado adeclls 
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, de otra  otapa, Ir tardia, mima que no la  urnamom porquo  no me nom 

prrrentb en la  invemtigrcibn. (Cfr. Barcia y otrom: 1982). 

Cremnom quo parr  utilizar  lac  diferente.  etapar so dobm 

cmtmmplar otrom  ampectos  que  nor ayudarh a  delimitar el punto 

del ciclo  vital  en  que u encuentra el srupol  lam edades de lor . 

conyumm y de  los  hijom, nos perritirh observar  con  cirrta 

claridad la pomici&n  del  srupo  respecto a mu c i c l o  de vida, por 

ejeaplo si los  conyuaem m o n  muy jbvmes y tienen hiJos paqurh~n, 

su etapa  mera  formativa, c o o  veretnom  adelante. Lorn ano8 de 

matrimonio es un  elemento  importante  en  emta  delicnitrcih  de  las 

etapas, no lo  utiliranum en la wlecci&n de Io. grupo# que so 

visitaron en la  invemtigacibn,  pero m i  10 consideramos en el 

analisis  de la informacih obtenida en el trabajo  de caapo. Emte 

elrcwnto $10 utiliza  Teresita de Barbieri en M-. y Coti- 

d m ,  y nom  parece  mignificativo  para  ubicar al grupo  doa&rtico 

en  una u otra  etapa, ya que  euto nor permite  conocer el tiempo 

que  tiene  de  formrcibn el srupo y con  ello  varios  de  los  procerom 

de  vida del mismo,  sin  embar-go,  para  poder  tener un criterio 

completo  mobre  la  posicibn del grupo eci SU ciclo  de  vida, m e  

deben  utilizar t o d a  estos  elementom  conjuntamente. 

Asi, consideramos  que el grupo  dombstico remcuentra en 

etapa  +ormrtiva  cuando la pareja  inicia  mu  vida  matrimcmial(l), 

cuando  comienza a tener  hijos  y  cuando  los  hijom  dependen .con&- 

¡ 

(1 )  Con matrimonial nos rrferinw a la formacibn  de  parejam  quo 
entrr  otras  comas,peraiten  la  rwproduccihn del grupo.  Pueden 
-tar  camrdos  Juridicrrnntr o no, pero  por el huho de  vivir 
Juntos u conridoran  matrimonio. 



mica  y mralmante de los padrrr. Las mides que tomamos ron: de 

los conyuges de hasta 40 ahos y de los h i jos  de hasta 14 aNm. 

Estas edades no me toman 'de manera r íg ida,  porque w mcuontran 

combinadas con los d m l s  aepectos. 

La etapa madura, se consider& cuando los conyuges t i m e n  nAs 

de 40 #or y los   h i jos  nks de 14 ahor, en esta  etapa no todos los 

h i j o s  dependan del prmsupumsto del  grupo,  algunos ya trabajan y 

eon mas independiente- de los padr r r .   ~ lgunas  veces ya tienen 

h i j o s  casados, que p u d e n   v i v i r  o no con e1 .grupo. En esta  etapa 

los padrei ya concluyeron l a  formacibn b h i c a  de los hi jos .  

Los 9rupos al  encontrarse en  un c ic lo  de vida, pasan de una 

etapa  a atra,   por   lo  que muchas veces se encuentran M etapa de 

traneicith,  donde tienen aQn caracteristicas do su  etapa anterior 

pero a l a  VRZ ya han adquirido  algunas de la prbxirno etapa. 

Las características que predominan en e l  grupo en etapa de tran- 

s ici&n,  van a depender del  grado de acercamiento que tenga entre 

astas. 

En la siguiente  tabla podemos observar e l   t i po  de srupo 

d d e t i c o  y  su ubicaci&n en e l   c i c l o   v i t a l  en que e l  se encuen- 

trrn los  srupo d d s t i c o u   v i r i t a d o s r  

. 
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CABACTERISTICAS GENERALES 'DE LOS 

9 
10 
4 
8 
7 
2 
6 
3 
1 
5 

GRUPOS DOMESTICOS VISITADOS 

Rim - 
27 
31 
31 
36 
37 
39 
42 
43 
45 
51 

27 
10" 28 
8-mSs 

26-8 ** 50 
18-3 y 43 
18-6 '' 42 
17-7 .*' 42 
16-4 " 34 
16-3 '' +(2) 
14-2 '* 33 
10-4 " 29 

Im DE uw 
(1)  

NUCLEAR 
IIUCLEAR 
NUCLEAR 
EXTEWSO 
EXTEMSO 
NUCLEAR 
NUCLEAR 
W L E A R  
NUCLEAR 
NUCLEAR 

CICLO VITAL DEL 
CRUW W L W R  

FORtlATlVO 
FORHATIW) 
FMIflATIVO 
FORNAT I VO 
FerwhT" 

F I B n A T ~ I y Y w  
FoII4TLfnrolwIyUIp 
MHIy0IWA)uIII 

HADURO 
n m w o  

11589 QUE 
T R r "  

O 
O 

' O  

1 
O 

i o  

I 

: ,  1 
' 1  
I 2  
~5 

(1). UM=UMIÓAD DOHESTICA HMERA 
(2). + = HUERTE 

La dalimitacik, del Qrupo  y  la  posicibn M e1 ciclo  vital 

es auy importante  para  nuestra  invertigacibn  y  para la  lectbra  de 

pste capitulo,  porque  nos  permite cAocer y  afirmar  que  lar 

necesidades  y  actividades  de  los  grupos  domhtic-, as1 CORO 

tambiihr  los  deberes y obligaciones  de  cada  uno  de sus integranter 

no- son iguales y que  dependen de las  cirecterirticas de cada 

Srupo.  (Cfr.  Anderson: 1980). 

Antes de entrar a conocer  con  mayor  profundidad la  forma  de 

vida  de  los arupos visitados,  reflexionemos  sobre  lo  que  rignifi- 

ca parr un minero  y  para su grupcr'vivir  en  una  unidad  donhrtica. 

"La permanencia a un hogar  implica  compartir 
una  experiencia  de  vida  comf3n; al hacerlo,  cada 
miembro encmtra mbltiplmm  ertimulom u obrti- 
culo8 a .u rcclh individual. T a m b i h  iwlica, 
en muchos casos, compartir un presupuesto  canhn 
y  utilizar,  aunqur  en  forma  desigual  una  in- 
fraestructura  (incluido el trabajo domhtico) 
tambih corc'm para la satisfucibn de  las me- 
midados  materialem  de  exirtmcia..."  ((krcia  y 
otrosr 1902, E). 

i 
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EL DRUW DOMESTICO MINERO EN TAXCO 

"A norotram  lam .~POB~S de lor 1 

mineros,  no  nos  gusta  la  forma  de 
trabajo  de  ellos.  Sirmpro M peli- 
sro y por eso,  nunca t i m m sanas 
de divertirue  con  nosotros." 
(Espora del minero del grupo No.6) 

M n  cuando  los  minerom  de  Taxco me aremejan a lor d m h  

obreros  de mxico m tanto  qur no decidrn su forma  do  vida y en 

cierta  manera  de  muerta,  -puesto  que es la empresa  quien  determi- 

na el trabajo,  y el trabajo su vida-, es en la realizaci6n  de un 

proceso  de  trabajo  concroto  donde  ellos  obtienen  las  caractorim- 

ticar  laborales  que los hacen  diferrntes. Es por  esto  qua el 

trabajo es uno de los  factors8 mar iwortantem que  marca  la 

conformacien  de  la  sociedad  y  por  ende  de los grupos  dombmticos. 

Por ejemplo, el ingreso econhico que obtienen del trabajo  va a 

determinar la condicibn  de  vida  de  los  rpiembrom drl srupo,  la 

seguridad  de  perwanencia  en el trabajo  (cuando  se tiem planta o I 

no) marcar& su estabilidad y seguridad  econbmica,  lo cual traera 

sus  consecuenciao como en cualquier  proceso  social,  etchtera. As1 

rn la Ciudad  de  Taxco el grupo  donCstico  minero  tiene un procemo 

de  vida  muy  particular,  mismo que esta  condicionado en gran 

ardida por rl trabajo  minera  que  demarrolla el "jefe" del grupo. 

Esta  particularidad ha dado  por  resultado  que  vivan y se desarro- 

llen de manera  diferente dm lor drcnlm de la  ciudad. 

Puesto  que  loe  mineros sm seres  sociales,  comparten nu vida 

con e1 grupo  social  mas  inmediato, su grupo  doaCItico:  esposa e 

hijos, o padres y hermanos si em soltero. Es por  esto  que mu 

61 



9 r ~ o  cuntien. una c o n r t a n t r   r e l a c i h  con l a  mina, ta l  vez  no de 

manera directa  sino mediada por rl trabajador. La r e l a c i h  cds 

c o n a i d a  que establmce rl grupo con la mina os l a   s a l a r i a l ,  ya 

que es l a  mar expl icita y w manifiemta  cotidiinamentr,  purrto 

que concierne a su sobrevivencia corto  plazo.  Sin embargo, 

existen  otras  relaciones m t r e  estos, l a  poco tratada  salud/m- 

f e r a d a d  de los  trabajadore.,  procsw que sm desarrolla en torno 

a lar consecuencias directas que  va dejando el   trabajo en e l  

mincro; asi c m  tambib,  el proceso dm salud/enfemrdrd de los 

mimbros  del grupo, producto de sus condiciones de vida, y resul- 

tado a l a  vez,  de la  valoracibn  del  trabajo y de la monetariza- 

cibn que sa hace con l a  salud. 

Por ahora ~ 6 1 ~ .  nos interesa  resaltar que e1 minero  es un ser 

socia l   lp jor  de lar pretpncionrs  empresariales que lo hacen 

parecer en forma individual ista,  y donde se l e  toma como parte 

funcional de su mistem  ecanbico  para  obtener  la mayor 9anancia 

posible, abn a costa de su vida. El establecimiento de relaciones 

entre el grupo  doPhrtico y Ya mina va generar que e l  contenido d r  

las  actividades que se  realicen en  cada uno de estos  habitos se 

vean ref lejadas on el  otro  larbito,  es  por  esto que e1 drrarro- 

110 de  su  vida  laboral a fectar l  a su vida  donktica y viceversa. 

As1 se  establmce  una contradiccitm dialectics, por un lado, e1 

grupo d d s t i c o  en su desarrol lo  cotidiano va a ‘-tar  determinado 

por el  trabajo  minero  debido a l a  constante  relaci&n que arta- 

blece con +ste.  Por  ejemplo, l a  de soporte y p ro tecc ih  cuando m1 

trabajor  se accidenta o enferma  producto d0 sur cbndicionrr de 

trabajo m l a  mina. For  otro  lado,  el  trabajo  rninrro 80 encuentra 
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condicionado  por la r   caract r r Is t ica i  de .US t r a b a j r d o m  y por 

ende de su. g rupw  dodr t icos ,  ya  que  de acuerdo a estar  carac- 

te r i r t i cas  (la forma como u desarrol la,   las  nursidrdee y p r w -  

cupacionar de mum integrantes,  etc&terr)  el minero va a laborar, 

por  ejemplo, aurncntmgo e l  tiempo de trabajo y rrforzAndose mis 

pare poder  obtoncr un ingrmw  rdi,cional que l e  permita  disminuir 

las cargar mconbmicar de %u grupo. Parr poder  cocrprmder mejor el 

drsarro l lo  de I r  vida del rrinrro y de su  grupo d d s t i c o ,  es 

necesario  tener un  mayor acercamimnto eon l o r  grupos  visitadom, 

observando  algunas dm las caracterirticas que conforman mu vida y 

poder  tener psi, un panorama  de cbmo v i v m  y en  qu& condicionee 

lo hacen. 

I 

n 
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CONDICIONES DE V I M .  

"Encontrar l a  casa de un mine- 
r o  no es d i f i c i l ,   & l o  so va a 
los  lugares a h  pobros  y a1 I i  
luego  luego so ven las casas, 
tadas c o o  pajareras." (Esposa del  
minero  del  grupo #o. 5 ) .  

A 1  l lsgar  a Taxco la  pr imera  impresih que t i m e   e l   v i s i t a n -  

te  N que sus  habitantos timan una vida muy agradable dadas l a r  

caractoristicas de l a  ciudad; e l  clicar y la   condici&n  tur l rt ica 

entre  otras.  Sin embargo, al  adentrsrnos en la   v ida  de los  pobla- 

dores, o en parte de e l los ,  nos encontramos que la  realidad a6 

otra .  Los barr ios mineros!  "Mermeja",  "Pedro  Martin",  "Ojoda", 

contrastan con e l   pa isaje   co lonia l  de l a  ciudad. ( 1 )  

La  conUici&n de vida de 10% mineros de  Taxco, partiendo de 

entrevistas  a  algunos de los  grupos domtksticor y de  una encuesta 

realizada, a d d s  de l a  obrervaci&n y de l a  misma apreciaci&n de 

los  mineros, es que tienen una vida  pobre,  llena de carencias y 

poco solvente  para  cubrir  los  gastoe  del  grupo  dom&rtico.  Bin 

embargo,  no se encuentran  entre la   "c lase nls  marginada"  de. l a  

ciudad, ya que lw minr rw  son un sector de l a  poblaci&n que 

recibe un salar io  f i jo ,   lo   cual   les  permite  sobrevivir ,  adernas 

de  tener cierta  estabil idad econ&nico para  formarse  proyectos de 

vida,  contrario a l o  que sucede al sector de l a  poblaci&n derom- 

pleada y /o  subempleada  que esta  expuesta  a l e  oferta y l a  demanda 

de  emplea  en l a  ciudad. 

El   ingreso a l a  mina s ign i f i ca  pubs, en primera  instancia l a  

(1 )  Los  barrios pueden obscrvarw en e l  mapa No.3 anexo a l  
capitulo. 



obtencibn de l a  seguridad u o n h i c a   d e l  grupo, ya  quo me porcibr 

un salar io  s~mnal   r -e lat ivammte  .F i jo ,   esto es rruy importante 

para los mineros  porque e l l o r  ron l o r  que aportan e l   i n a r w o  

econh ico   p r inc ipa l   a l  grupo  don+stico.  Esta es l a  rrrbn por   la  

cual s@gCm l’a ap rec iac ih  de los  propios  mineros entran a traba- 

jar  a l a  mina, es deci r ,   la   mtrada  a l   t rabajo  minero  coincidr 

en gran medida con l a  formacibn (o planes  para  hacerlo) de  su 

srupo  docnktico  (casarme),  esto  sirnpre y  cuando, claro  erta,  

exista demanda  de fuerza de ?,trabajo  por  partr d i   l a  Hnprsra. 

Observemos la  siguiente  tabla en t+rminos de relacibn de aUm do 

matrimonio y a n t i g u d d  en l a  mina. 

CW. lb .  

1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9, 

10 

h m  DE 
Awimmll 

20 
17 
19 

c 1 1  
27 
19 
19 
15 
9 

13 

ANTlfUEMb E l  - 
21 
17 
13 
8 

17 
l a  
5 
7 

10 
3 

E M M L  NJJO 

18 
16 
18 
10 
26 
17 
16 
14 
8 
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En esta  tabla p o d m r  oburva r  un aspecto que em iapoctante 

en el anal i r is   de l  srupo, nos referimos  al  nacimiento  del  primer 

h i j o .  Emtr rurge cold0 una gran  preri&n  para el minero y 8U empo8a 

ya que,  cuando e l  grupo empieza a aumentar de  tamaho, la8 neceri- 

dados  ec+tmicas t u b i h  rumantan  y me requiere  tmor  ingrercn 

conctantrs para  mu manuntencibn. c h i  e1 ingremo a l a  mina, se 

r r r l i z a  muchas veces de acuerdo a la8  prrmiones mconbmicas del 

grupo  y  drpendiendo de la exi8tencia de lugareq  vacantes. Recor- 

d-8 que en e l   capi tu lo  donde tratamos el tema de trabajo  minr- 

ro,  mencionamos ' l a  existencia de una antiguedad a l ta  en la 

generalidad de los  trabajadorrr  minrros de  Taxco, lo cual  implica 

que si   los  trabajadores permanecen mucho tiempo en l a  emprmma no 

hay mucho. lugares  por  cubrir, a h  cuando eximte el prob lem  dr  

dreercik,  laboral.  

- 

El   sa lar io  que recibe e l  minero  por la   raa l i tac i&n de 8u 

t rabajo   es   e l   min im  of ic ia l ,  con e1 cual se drbm  cubr i r   la r  

necesidades bAmicasa alimentacibn,  vestido,  vivienda,  ducacibn y 

salud.  Sin embargo, Oste cada  ve2 es menos s u f i c i m t e  para la 

manutencitm de, lor integrantes  del  grupo. El grupo domhmtico H 

encuentra formado por 7 perrohas an promedio,  v&anre lam grnealo- 

giar anexas de ]Lor grupos vimitados  para  observar ckno se encum- 

tran conformados. 

En l a  encuerta  y las mtr rv imtam  rea l i rda r  con lor mineror 

y mus grupos nos informaron que su  "raya memanal" no les  alcanza 

paro  toda l a  semana y que el pronrdio de tienea que l e s  dura 

cuando  no hay gastos  extraordinarios que hacer PI generalnentr 

d r  5 dlam, e8 decir  +altan 2 did8 por  cubrir,  10 cual 8e hace por 

e l  sistema de  pr+mtamo informal con parientes, amigom o tomando 



lo que  corresponde a otro rubro(1) de gamto y  luego reponihdolo, 

de tal manera quo cuando el minoro  cobra y distribuye su *raya" 

en pagos  atrasados,  vuelve a qurdar igual que la smmana anterior, 

es decir con una  nueva  deuda  que  cubrir  con su prbxima  "raya" , 
por lo que  su economia me mantiene ;qrneralmente con un  atraso. 

Sin embargo,  Cste no es un  proceso  estAtico  sino mas b i e n  din*- 

mico, porque si bien es cierto  que la mayor  tendencia  de la 

economia de los grupo  mineros em tener  deudas  econbmicas,  sucede 

a menudo  que el grupo dor&mtico sale "librado" de  deudas en 

alguna  de  sus "rayas", e incluso  a vec,em tienen  pequhos  exceden- 

tes que le prrmitiril utilizarlo en cosas no  prioritarias, algunas 

ocarionrs me premta a otro  Brupo  domhtico  amigo o alghn  pariente 

como ayuda  para que a w vez  pague SUP deudas o algQn  "comprori- 

so". El siguiente  testimonia  nos  ejcmpllfica el pensamiento mine- 

ro en Taxco en torno a la economia  de  su grupo. 

"No, mi mer  minero  no es privilegio, antes 
si lo era  porque  aunque  siempre hemos estado 
bien  amolados en 1.0 de la malud, porque  ya ve 
usted  como se acaba  uno all&  dentro del aguje- 
ro, pero al. menos  no  eetlbamos tan mal  del 
dinero.  Mire, da la raya que  nos dan nada  mhs 
tenemcn el gucto de recibirla  porque  ya  toda la 
debemos,  hasta da  coraje  trabajar  nada mas para 
pagar lo de ryrr. C u m d o  rayo le doy su  semana 
a mi mujer,  luago nos ponemos a platicar  y 
vemos lo que  hay  que pagar,  pero ya  ve  que  uno 

(1) La economis del grupo domhtico minero  no time una  simtama 
riguroso o formal en  la planeacibn  y  demarrollo  de lo. ingrrrom- 
egresar, pero mi w r e a l i z a  de  manera  eaptrica  reconocer lo8 
gastos  que  se tienen que cubrir. Por ejemplo, se sabe  que se 
tiene  que  dar "X" cantidad  para la mensualidad  de la casa o 
renta, "X" para el gasto  de la remana, "X" para tal otra, y asi 
conmecutivamente. 
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pp~, Dios dispone y el   d iablo  lo   dmompone,  
nunca  cumplimos l o  que decimos en l o  que vamos 
a gastar  la  raya, y  es que como siempre sale 
algo nuevo en que gastar pus para  adivinar'?, 
luego que hay que pagar esto o l o   o t r o  nada m h  
de repente, o si uno w enferma, o si al   n iho 
l e  piden  algo en la  escuela, y pus uno tiene 
que ver cbmo se las  arregla. Y o  voy  con m i ' m A  
y le pido  algo de lana,  pero  luego e l l a   t a m b i h  
no tiene y pus luego voy con alguno de mi8 
compadres, a  veces entre  los compafleros del 
trabajo nos  prestamor pero no siempre M p u d e  
porque  todos emtamom igual de amolador, pero 
cuando por  ejemplo yo salgo limpio de alguna 
raya y me llega  algQn compa y me dice que l e  
preste y lo veo  que deverao lo  necesita, qu& 
quiere que yo haga, luego  pienso y le.  digo  'hoy 
por t i  nafiana por n i ' .  (Rezagador, 36 aCros de 
edad y 7 de antiguedad). 

Cldemis de la  '*raya" que percibrn cuentan con algunar  pres'ta- 

cianer como por ejemplo8  pr&stamos a mediano y corto  plazo.  Estos 

los   u t i l i zan  cuando tienen  gastos  fuerte. que cubrir,  por  ejemplo 

cuando se repara  la  vivienda, cuando sa realizan  f iestas fami- 

l i a res  o cuando se someten a algQn  tratamiento de salud de  manera 

particular.  El  siguiente  testimonio  nor muestra que a pesar de l a  

ex is tencb  de los prPstamos en l a  mina, el  obtenerlos no es  un 

p rocew f *c i l. 

, 

"Mire, eso de los prCrtamos  es  todo un ar- 
guende,  yo  pas& por  harta8 cosas cuando tenia 
que dar e l .  engache para comprarme este  terreni- 
to,  porque  mire, nada m h  de repente me d i j o  m i  
hermano  que vive  aqui  junto, que iba a ven i r   e l  
dudo  del  terreno que por qu& no le  decia qum 
me vendiera,  porque andaban diciendo que  ya no 
los  iba a rentar, y qu& iba a hacer  yo con m i  
f a m i l i a ,   p u h  que me animo y' le   d igo y que me 
dice que si, que le   d ie ra  7 mil luego  luego, y 
que dcrpuir   le  diera  la  mitad y '  luego la   ot ra  
mitad. El  terreno me iba a costar como 70 mil 
p ~ s o s ,  eso fue como hace 5 aR08 y yo no los  
ganaba,  entonces  que voy con m i  jefe y que l e  
digo' que queria meter  un pr(hstamo y 61 me d i j o  
luego  luego, *ya sabes qum eso se arregla con 
lo8  del   sindicato' ,  yo que l o  habia  ido a ver 
para que me ayudara. Me f u i  al sindicato y 



luego il delegado o. dijo 'pur amigo aphtate 
en la cola',  ellos  siempre  hacon mmo para  ver 
que  sacan  de  provocho.  Esper&  una u m n a  y 
nada, y es que a mi me urgir, y de  eso me v a l m  
ell- para  hacer lo que  hacen. A I r  siguimto 
semana  que  voy y que Le digo  'pum  qu& pa.& c m  
lo  de mi asuntito' y el muy  desgraciado m e  
dijo,  'huy  mani  to eso erta  un  poco  verde,  yo 
creo  que  para  dentro  de  dos o tram -rem ya te 
tengo  algo',  yo le dije  'no la amuele,  pum a 
qui&  hay  que  matar  para  que u haga 8.0 rapi- 
do', al M dijo,  'pus si tu quierur  dar  algo 
para  que se apresure  todo tu mabema. Tuve  que 
dar  10  mil,  de  aquellos  tirmpom,  pero al menom 
me prestaron 100 mil y ya pude  pagar  mi  terce- 
nito.  CIhora  nada mAs me descuentan *2,500 cada 
semana, y asi mientram  deba no pudo pedir  otro 
prbstamo  harta  que  termine  de pagac.  Cmte, pero 
lo  bueno es que ya me falta  poquito.  Pero 
f ijese  que  tambi4n  luego  pienso  que al menos 
nosotros  tenemos lo de los  prbstraos,  con  tran- 
zas y todo, pero  cuanta  gente  hay  que ni si- 
quiera e w  tiene".  (Perforista, 27 anos de  edad 
y 9 de  antiguedad). 

La tienda  de  descuento es otra prestacih 'que  tienen, en 

ella se obtienen 2 tipos da, paquetes  de articulo. a precios  por 

abajo  de lo  fijado  por el demas  comercio  de la  ciudad: 

Paquete N o . 1  a 6 rrticulos  Paquete No.2 8 10 rrticulos 
Precio $12.00 

-8 cuartillos  de 
-2 cuartillom de 
-1 kg. de  arroz 
-1/4 kg. de  caf4 
-1 kg. de  azQcar 
- 1  bolsa da sal 

Precio *600.00 

mai z -0 1 / 2  cuartillos  de  maiz 
frijol -2 cuartillos  de  frijol 

-2 Kgr. de  azQcar 
' -2 Kg.. de  arroz 

-1/4 Kg. de  cafL 
- 1  Kg. manteca 
-1 paquete  de  sopa 
-1 paquete  de  mal 
- jabbn 
-1 currtil o ¿e chile  gurjillo L 

Este tipo  de  preotacitm es de  mucho  significado  en el presu- 

puerto  familiar ya que  dimminuye e1 gamto m el abastecimiento do 

estos  productos  para la  alimentacibn. La manera  ¿e  toner accemo a 

estor  paquetes es a travem  de los vales  que  les  dan  a lorn traba- 

jadorem  en la mina  cada  semana, .&lo es valido  por ome tiempo y 
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si (M u compra  nada se pierdr. E l  siguiente  testimonio  nor 

ilustra  sobre la importancia  que  repreoenta la  tienda  para  los 

grupom  mineros en Taxco. 

" Y o  voy a comprar  siempre a la tienda  de  los 
mineror,  cuando le d m  al vale a mi marido  voy 
y compro,  porque  aunque  las  cosas  que  nor  dan 
no son muy buenas q w  digamos,  pero al menos 
son muy baratas,  ya con 1 2  pesos  no se compra 
nada, M cambio  voy a la tienda  y me traigo 
algunas cosas. Huchas vuea e1 maiz lo  vendo a 
alguna d o r a  que lo quiere,  como se lo doy rris 
barato,  pero asi ma  gano  algo  porqua se puede 
decir  que yo ni lo  pago.  Aunque los jefes de mi 
marido  les  dicen  que es un  regalo  que l e s  
hacen,  yo no creo  que así sea, porque a ellos 
les  suda  mucho  ganhrselo, CMQ no les pagan  lo 
que  trabajan  porque  aunque  trabajen  harto  ganan 
poquito, pus les  dan el vale. Eso de la tienda 
ya tiene  rucho  tiempo,  fue  desde  cuando  e1 
sindicato  era  bueno CM los  trabajadores Mtrr 
todos  lucharon y ganaron  porque ami quedara lo 
de la  tienda, por eso yo no creo  que sea un 
regalo,  pero  le  vuelvo a repetir nos ayuda 

si tuviaranos  que  pagar a precio 
quo  alli cyramos, menos  no? 
dinero"  (Esposa  de  minero,  grupo 

mucho,  porque 
corriente  lo 
alcanzaria e1 
9 ) .  

Esta  prestacibn S 

minero,  seccibn 17 Taxco 

irve tabi&n de  "bandera" a1 sindicato 

, para  proclamar la eterna  lucha que hace 

en favor  de  los  trabajadores, a lo cual los mineros  responden  que 

lo que  les  otorga la tienda es en primera  instancia  un  logro,' no 

del sindicato  sino  de  los  trabajadores  en  general y que  ello no 

compensa  lo  que  los  mineros  dan  a la empresa  en  su  quehacer 

diario,  que se lo han  ganado a pul- y que  los  alimentos  que  les 

dan  son de la peor  calidad.  Dejemos  que  sea  un  rinrro  quien nos 

los lo  comente: 

"Nosotror  tambihn  tenemos  una  tienda  de 
descuento,  alli nos d m  algunas  cosas  muy  bara- 
tar. Pero  luego n o r  ponmw a platicar rntre 
los  compaheros de trabajo,  que nos da  harto 
coraje  que el sindicato  ande  diciendo  que nos 
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ayuda mucho, porqw mire, si em c i e r t o   l o  de l a  
tienda,  pero docimos en primera,  nosotros gma- 
mom que la  tienda sea l o  que es, nomotrom  todom 
unidos,  porque e l  'sindicato  sin  los  trabaja- 
dores no es nada  aunque  no lo   qu iera  reconocer, 
y en segundo, en lugar de andar parhdose  e l  
cuel lo con l o  de la  tienda  deberir de hacer 
otras cosas por  nosotros, nada m h  en l o  de l a  
tienda, nos tratan como animales  porque'  por 
ejemplo e l  maiz que nos dan  es tan  malo que 
mejor  se l o  damos a l o  puercos, e l   f r i j o l  viene 
siempre l leno de animales y pus asi no debiera 
ser.  Nosotros l e  trabajamos mucho a l a  tamprema, 
a. l a  mejor m&s de l o  que e l l os  nos dan y pur   e l  
sindicato como defensor que dice mer de noso- 
tros,  pus debiera  hacer  algo  para  mejorar eso 
no?. I' (Operador 8cuop-Tram1 43 ahom de edad y 
13 de antiguedad). 

Dado  que e l  monto sa la r ia l  que se recibe de la-mina no  es 

suficiente  para  cubrir  los  gastos de su  manutmcibn, e l  minero  y 

su grupo  domestico  recurren  a  diferentes formas para aumentar sus 

ingresos  econbicos,  nosotros en la investigacibn observamos 

t res ,   ta l  vez en otras zonas mineras  estar  alternativas econbmi- 

cas  sean diferentes,  pero  ahora  sblo nos basaremos en los  datos 

recabados de nuestra  trabajo de campo. 

Primeramente, se efectha  trabajo remunerado por  alghn  otro 

miembro del  grupo.  Esto no% recuerda  a Chayanov en su teoria de 

ante mayores neceeidadee econbmicas mPe venta de fuerza de traba- 

jo .   (Cfr .  Chayanovn 1971).  Aqui; l a  esposa juIgr un papel muy 

importante  y su aportacibn se 1-ealiza de dos une-:  primero, en 

la organiracibn,  desarrollo y d i s t r i b u c i h   d e l  trabajo dombstico. 

Esto lo   desarro l lan   s in  excepcibn, en  mayor o menor medida, todas 

las esposas  de los mineros o la mujer que e s t l  a cara0  del  grupo 

dombstico, e l l a  es l a  que se encarga de hacer y / o  d is t r ibu i r   l as  

actividades  a  realizar:  elaboracibn y abastecimiento de .los  al i- 

mentos,  aseo general de l a  casa y de l a  ropa,  cuidado y remponsa- 
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bi l idad   d i recta  mobre lo. in9antem  y .mfemor,  etcbtera. Mas 

adelante veremos  con m l m  detal.le, en e l  apartado  de vida  cotidia- 

na, c h o  e m  que se real izan emtas actividades y l a  irrportancia 

que tienen  para  el  grupo domtkmtico y sus  intagrantam. En  segundo 

lugar, en l a  mayor ir de 108 ca6os real  izan  trabajo remunerado 

sobre  todo cuando l o  hacen  en sus  casas, c o o  ejemplo8 lavar, 

coser  ajeno, y bordar.   Vehor  e l  comentario de l a  rrpoma de  un 

minero  sobre la   &tiv idad que e l l a   r e a l i z a  de  manera remunerada. 

" Y o  coso ajeno, hago m i  luchita  porque e l  
dinero no alcanza y pienso qua como  espoma e m  
m i  obligacitm ayudar  a m i  marido. Comenc6 co- 
siendo  ropa  para mis h i j as ,  compraba pedazos de 
te la  y a r i ,  aunque mal hechos  se lam hacia, 
hasta  la  fecha  les  sigo  haciendo  sus  vertidcm, 
casi nunca compramos algo hecho,  y  es que ami 
me ahorro  algo de dinero  porque  los  vestidos 
que  venden salen muy caros. Y o  como ajeno,  pero 
sblo a l a  gente que conozco,  y como maben que 
no coso tan mal y sobre  todo que  no cobro mucho 
pur me vienen a ver. No coso mucho, .&lo para 
ayudarnos, casi siempre nada mas arreglo   la  
ropa y son pocas las veces  que me encargan 
alghn  vertido. Antem cosia  ropa  tipica, bueno 
todavia coso algo,  antes  tenia que hacer 60 
vestido. a l a  memana, pero me los pagaban muy 
mal,  ahora rblo  agarro 15 o 16 pero me tienen 
que dar e l   h i l o  porque  antes n i  eso me daban, 
me pagan la pieza a trescientos o cuatrocientos 
segQn l o  complicado que sea. Y o  .&lo  voy a l a  
tienda donde  venden l a  ropa y ahi nom dan l a  
te la  y e l  modelo, y ya sobre e l  patrbn lam 
corto,  pero hay casam que  dan la   te la   justa  y 
se enojan que uno desperdicie  tantita  tela y 
em0 es un problema.  Mis h i j a s  no saben cortar 
rblo me ayudan  de vez en  cuando a colar.  Para 
que me de tiempo de sacar  los  vestidos que 
agarro, tengo que apurarme a hacer m i  quehacer, 
porque s i  no  no podrir .  Y aunque es cansado, 
pero yo digo que ami cumplo ayudando a m i  
marido,  porque e l  pobre aunque quisiera con l o  
que  eana no l a  podemos hacer. I' (Empara del 
minero  del  grupo No.2). 

El   d inero  que las  mujeres  aportan e6 visto,  como obmervmom 

en a l  testimonio  anterior, como una  ayuda a su campanero y  no 
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como una aportacibn en e l  mismo u n t i d o  que &l l o   h u e ,   l o  cual 

se  debe entre  otras  cosas, a que e l  dinero que el la   otorga a l  

presupuesto  familiar no  es f i j o  como ern e l  caso del  minero,  por 

ta l  t-az&n l e  dan, tanto  al  minero como e l l a  mism8,  un status 

menor, esto ahn cumdo a e l la   l e   s ign i f i que  dar  todo  su tiempo, 

ya que.t iene que combinarlo con el   t rabajo domhstico. La valorr- 

cibn de su aportaci&n  corresponde tambi&n a factores  culturalec 

como es por  ejemplo e l  machismo y e l  wximo, asi como a l a  

conform8ci&1 de su  grupo en cuanto a .u estructura de status y 

poder. (1 )  

Lor   h i jos tambiCn participan en erta forma de  aumentar los 

ingresos,  pero  esto depende de su edad y de las necesidades del 

grupo. Es decir,  en algunos casos ser establece que los h i jos  

deben esperar a "ten& edad" (alrededor de 15 ah-) para comenzar 

a trabajar y contr ibuir  r e i  a l  presupuesto  familiar dando alguna 

cuota f i j a  semanal, esto sucede o bien! cuando e l  grupo dolnbstico 

es pequeho y con e l   d inero  que  sana e l  minero  y  su  espora  basta 

para su  manutenci&n, o bien, cuando tienen  suficiente apoyo de 

( 1 )  La estructura  jerrarquica que  se establece en los grupos 
es: e l  primer  lugar  lo ocupa e l   " je fe"   do l  srupo, pue8 es "el 
hombre de l a  casa" y quien  aporta el ingreso  uonbmico que per- 
mite la  sobrevivencia y  reproduccibn de los miembros, &%te timr 
e l  mayor poder y decisibn  sobre el   resto  del  grupo. E l  segundo 
lugar   lo  ocupa l a  ropona del  minero. Los lugaros  posteriorro H 
dan primero a los adultos  del  srupo  extenso que est&n  viviendo 
con e l l os ,  como por  ejemplo e l  abuelo, la  t ia,   etc+tera,  y en 
segundo a los h i j o s  mayores sobre los Mnores, asi como a l o r  
hombres. sobre lam mujeres. La posicibn M esta  jer8rquir do 10s 
h i j o s  no es Imt l t ico ,  ya que por  ejemplo puede  suceder que alguno 
est4 pequeno ( 7  &os) y se  encuentre  sujeto  al poder de su  hat"- 
na mayor (12 anos),  sin embargo,  cuando Qute  crece puede  cambiar 
de p o s i c i h  simplemente por e l  hecho de ser  honbre. 

75 



su grupo  extenso,  ya sea porque  viven c m  &l o tienen  ayuda 

directa de este. ( 1 )  

Sin  embargo,  como  en la mayoria  de  las  veces e1 dinero  que 

recibe el grupo no es sufici.ente, los hijos  van  desarrollando 

actividades  remuneradas  de  manera  informal  desde’muy pequefSos, y 

aunque  no  contribuyan  de  manera  directa  dando  alguna  cuota fija, 

lo hacen on realidad al eliminar  gran  parte del gasto  que se 

realizaba en ellos, como por  ejemplo en gastos  para la escuela y 

la recreacibn,  ya  que serh 1.0. propio. hijos  los  que  resuelvan 

su manutenci&n.  VeAamos el comentario  sobre  esto  de la rsrposa de 

un  mineror 

“Mis hijos  son  muy  buenos,  yo  quiero  que 
estudien y sean  algo  en la  vida,  yo  no  queria 
que el grande  trabajara  hasta  que  tuviera  los 
15, para  que se dedicara  mejor a la  escuela, 
pet-o como &1 veia  que  no nos alcanzaba,  un  dia 
no  aguantC, y me dijo  que  uno  de PUS maestros 
tenia  un  taller  de  plateria y lo habia  invitado 

( 1 )  Es interesante  apuntar  que el grupo  extenso  juega un papel 
importante  para  los  grupos  nucleares  aim  cuando no vivan  juntos. 
En primer  lugar, el srupo  extenso  significa  una  fuente  para 
adquirir  prbstanos  en  efectivo  de  manera  rlpida y directa,  esto 
no siempre es posible ya que  tienen tambih pocos  rmcursos 
disponibles.  Cuando no se obtienen prhtamos en  efectivo,  incluso 
es posible  obtenerlos  en  especie,  esto se convierte  a m u d o  en 
regalos.  De  los  pr4stamos  mas  cotidianos  que se pidm en especie 
son por  ejemplo:  aceite,  verduras  para  cocinar  (Jitomatr,  cebo- 
lla, chiles) , jab&n  para  lavar,  etcbtera. En segundo  lugar, lo. 
grupos  que  viven  con su grupo  extenso,  por el hecho  de  compartir 
un espacio  comhn  les  permite  eliminar o disminuir el egreso  por 
concepto  de  habitacibn. La ayuda  que se obtiene del Qrupo  extenso 
permits a la economia del srupo  dom&stico  nuclear  aminorar la 
carga  que  algunas  veces  tiene.  Sin  embargo, el grupo  extenso no 
eblo es soporte del nuclear,  sino  que  esto es un proceso dinhi- 
c o ,  ya que  algunas  veces es el grupo  nuclear  quien  presta el 
apoyo a1  extenso. Su relacibrr  no s&lo es en  tbrminos  econbmicor 
sino  tambiCn  afectivos y sociales,  estos  son  factores  importantes 
para  los  miembros del grupo  nuclear ya que  permite  mu  recorposi- 
cibn  emocional y sentimental, ademh de  establecer  relaciones  con 
el exterior. 
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a que juera  “zorrita” (aprendiz),  y que si 
aprendia  rhpido  pur le ib& a dar  algo de dinr- 
ro.  Hi marido no queria,  porque se sentir m y  
mal de no dar’mAs  dinero para  que SUS hijos 
s&lo SO dedicaran a la escuola. Pero el chamaco 
me dijo que con  permiso de su papA o sin ill 
que se iba a meter a trabajar, entonces  yo le 
dije a mi marido que’ra  major  que lo dej~ramos 
y asi vigilabamor  que  no  dejara la  escuela. 
Estuvo  como 4 mases de  “zo~rita”, ahora  quiere 
poner su  propio  taller,  jue  a  ver si le daban 
un  poco  do  plata  para  que la trabaje en la casa 
ya  bajo  su  responsabilidad. Flntes cL1 no me daba 
dinero,  yo  me  conformaba d s  bien de qua  noso- 
tros ya no le dabacaos, cuando le nnpezaron a 
‘pagar un poquito mas pus  ya me daba algo. 
Ahora, si pone el tallercito, le va a ensehar 
a  trabajar la plata a mi marido y por  qua no?, 
hasta  yo le entro, todo  por  sacar un poco mas 
de  dinero  aunque  pienso  que  nunca v.11110. a salir 
de pobres, aunque  uno  nunca sabe.. . “(Esposa del 
minero del grupo No.6). 

‘ Una swundr forma  de  obtener  ingresos adicionales, es me- 

diante la  realizaci&n por parte del “jefe” del grupo, de  un 

trabajo  extra  fuera  de la mina, ya  sea emple&ndose  en a l g m  lugar 

o realizando un  oficio: platero,  artesano,  electricista,  albakil, 

campesino  (aunque  esto  no es oficio  propiamente  pero eo ac ’t ividad 
fuera  de la  mina),  etchtera. Este  tipo  de  trabajo es n&s placen- 

ter0  para los mineros, sobre  todo los oficios,  porque tienen  un 

caracter mas creativo,  sin  embargo  cuando se realizan 8610 estas 

actividades, el ingreso no es fijo, lo cual les da  cierta insegu- 

ridad eC;ondmica que  repercute  en la  planeacibn de la econoria de 

mu srupo dotnhstico. 

* 

Los mineros  prefieren  tener  un  salario fijo (adnn&s de lar 

prestacionas)  que  asegure  sus  gastos a realizar y complementarlo 

con e1 trabajo  fuera  de la  mina, ~l cual  resulta  mas  atractivo 

.por el simple  hecho  de  no ser un trabajo minero.  El siguiente 

testimonio  nos  ilustra el significado  que  tiene  para el minero 
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adquir i r  de esta manera ingrrros  adicionales  para mu grupo. 

“Yo t a m b i h   l e  hago a l a  alpaca, M gusta’ 
t rabajar la porque l o  hago en m i  casa, a veces 
hasta m i  mujer me ayuda. Y o  pienso que no dejo 
l a  mina todrv i r  porque  tengo hi jos  chicos que 
mantenrr , y porque  mire, m a l  que bien se que 
l lega  e l  sPbado y tengo m i  d iner i to  seguro, en 
cambio  con l o  de l a  alpaca  hay mucha corpetm- 
c ia  y pus es muy r issgoro  rb lo  dedicarme a 
esto, aunque  de gustarme me gusta, como l e  
decia,  pa’mi  es  mejor  porque en p r i r r a ,  no 
respiro  todas l a  porquerias que hay ah i   dmtro  
de l a  mina, mwunda, tongo menom peligro  traba- 
jando  aqui  porque  aunqw s í  me corto  no se 
compara  con l o   q w  hay en l a  mina, y tercera, 
no  tengo jefe que me est+ frmgando a cada rato  
‘que no est&% de guevbn’ , ‘que  ponte t traba- 
j a r ‘ .  Pero  mire, corn l e  decia, ami como para 
acompletar l o   d e l   g r r t o  emtk bien  pero st110 
para  valerse de e110 est&  canijo“.  (Rezagador, 
36 &os de  edad  y 7 de antiguodad). 

Una tercera forma que obwrvuom a l a  que recurren  los 

mineros,  es l a  prolongaci&n de su jornada,  laboral  dentro de l a  

mina,  nos  referimos  concretamente al   trabajo  extraordinario y a 

los  dobletes.  Si  bien,  esta forma a l   igua l  que la   anter ior ,  

s i g n i f i c a   a l   f i n a l  de cuentas una mas e l  tiempo  de trabajo,  esto 

es ademPs una prolongac?&n  del  trabajo  minero, l o  cual causa 

malestar en los trabajadores, ya que saben l o  que implica perma- 

necer mPs dentro de l a  mina. .Se sabe por  ejemplo, que  eo m&s 

tiempo  exponihdose a los  pel igros y a las  condiciones advermas 

que existen en l a  mina. 

La decisi&n de realizar  trabajo  extraordinario en lugar dm 

u t i l i z a r   o t r a  forma parr  obtener  ingreros  adicionales depende 

sobre todo de 2 cosass en primer  lugar, de tener o no un o f i c i o  

que les  permita  realizar  alguna  otra  actividad o alternativa de 

trabajo  fuera de l a  mina, y segundo, que  no  eo siempre e l  minero 

quien  decide si hace trabajo  extra o no, ya que  muchar veces l a  
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emprasa los  obl iga a r ra l i tac lo ,   porqw emtA rrtablocido en e1 

contrato  colectivo da trabajo que e l  minero debe  de 'mer un traba- 

jador  sujeto y manipulable a lam necrmidader de la   epr rma,  e m  

por eso que  cuando  hace f a l t a  un minara  para deremprhar alguna 

actividad,  incluso  sin  previo avimo, u Ir pide de una  manera 

"muy diplomAtica" que  se  quede a trabajar tiempo extraordinario. 

E l  minero puede negarme pero  esto le   t raer ia  conf l ictom en mum 

relaciones con l a  empresa y sindicato. Un minero  nos p lat ica un 

poco mobre esta mituacibnc 

"E l  domingo  cuando no  tengo compromimor me 
voy a trabajar de la .  y e m  ya em extra. Luego 
tamb ih  cuando  en l a  umana  trabajo de la. me 
quedo e l  turno de 2da.  Pero ya casi no me gusta 
dobletear, cuando reciCn mtr& a l a  mina  do- 
bleteaba mucho y es que en erne tiempo  aguantaba 
m h  porque  estaba  joven,  luego me iba  e l  domin- 
go  a trabajar de la. y derpQs s i   e l  ingeniero 
me decia que me quedara de 2da. me quedaba, 
luego  llegaba el   ingeniero y me decia  'ya  te 
t ra je   tu  cena, quCdate otro   turno ' ,  a veces 
aceptaba pero es muy cansado, siente uno como 
que l e  tiembla l a  carne y aunque no  trabaje 
igual en todo e l  tiempo, nada mas por  estar 
abajo y estar con l a  mlquina  nos hace muy mal. 
&hora  no hago muchos dobletes, pet-o luego me 
pide  el  ingeniero que m@ quede y n i  chance  de 
avisar a m i  casa, ah i   le  ando mandando  recadom 
a m i  mujer con algQn  cuate  porque  sino l e  avimo 
se  preocupa mucho, es que  pasan tantas cosas  y 
accidentes en l a  mina, que uno puede ser el 
suertudo. Y o  casi  siempre  acepto a quedarme 
porque  luego  es  buscarse  problemas con los 
jefes y l a  verdad  mejor  no,  ademh de que uno 
se  gana  unos csntavitos mls que mucha fa l ta  que 
nos hacen aunque me doy mis buenas anoladotas." 
(Oparador Scoop-Tram, 43 @om da  edad y 13 de 
antiguedad) . 

Ahora bien, estafa formas de obtener  dinero  adicional  no son 

excluyente%,  sino al   contrar io,  se combinan cotidianamente  de 

acuerdo  a las  necesidades del  grupo  dom&rtico. Es decir,  e% muy 

comh la   part ic iprc ih   de l   ingreso  por   parte  de l a  emposa e 

7 7  . 



hi jos ,  cuando estos  ron mayores, a l a  vez que w conjugan l o r  

trabajar que se realizan  fuera y dentro de l a  mina,  contemplando 

en este Qltimo e l  tiempo extraordinario. h i  por  ejemplo,  algu- 

nos  mineros cuando trabajan en e l  tercer  turno se quedan a hacer 

trabajo  extra 1 o 2 horae,  saliendo se van a l   t a l l e r  a trabajar 

l a   p l a t a  o alpaca, despube comen y se duernen, se levantan a 

cenar y se vuelven a ir  nuevamente a l a  mina. Cuando e s t h  en e l  

primer  turno se hace generalmente  tiempo extra. Hay que marcar l a  

diferencia  entre tiempo extra y doblete en relacibn a l a  acepta- 

cibn o no,  por  parte de los mineros,  debido a que s ign i f ica  ' 

permanecer mas tiempo en l a  mina. E l  doblete  tiene poca acepta- 

cibn  porque  es un turno mbs que s@ tmdr lan  que r e a l i z a r ,   e l  

tiempo extra si se hace con mucha frecuencia  porque 8610 s i g n i f i -  

ca una o dos  horas en dos o tres dias mas dentro  de l a  mina. 

E l   ingreso  s in  embargo, no es lo  hnico que forma su  condi- 

cibn de vida,  pero si digamos, l o  que l a  determina en gran  aedi- 

da. Hay otros elementos que el  abordarlos  nos  ayudara a tenet- un 

panorama mas completo de cual es l a  condicibn de vida que tienen 

los mineros de Taxco y sus  grupos domCsticos. Nos referimos a l a  

vivienda, alimetac'i¿m, vestido,  ocio y recreaci&n, y otras  acti-  

vidades  del  grupo  dmhstico,.  La  alinentacich eo un  elemento 

importante  para l a  condicibn de vida de los  grupos  domCsticor 

minet-os, ya que es l o  que permite su reconstituci&n  fisica. 

La dieta  del  grupo  domhstico  es a base de f r i j o l e s ,   t o r t i -  . 

l l a s  (hechas  por las amas de casa), huevos no todos los dias y 

con preferencia a los  nihos pcquehos y a los esposos, a l   igua l  

que l a  leche.  Carne  se cow 2 o 3 vacas a l a  semana y se adquiere 

a base  de  retaso,  visceras, y pocas  veces carne de l a . ,  "Maciza". 
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Las verduras son poco  concurridas  por  estos  grupos doahti- 

COS, las mas que se adquieren  son  las  quo re utilizan en la 

preparacibn  de  los  alimentos:  jito+te,  cebolla y chile. 

Las frutas  que se consumen son sobre  todo  las  de  temporada y 

de la  regibn, qw ron las m& baratas,  y  que  se  pueden  conseguir 

con  mayor  facilidad,  debido  a1  problema del alto  costo  que  repre- 

senta  para  los  habitantes  de  Taxco m1 abastecimiento en general, 

ya que  los  alimentos son escasos y caros,  esto  hltimo  como  conse- 

cuencia  de la conformacibn ecmbmica de  la  ciudad. El abarteci- 

miento  de los alimentos es una actividad  desarrollada  por  las 

mujeres,  principalmente  por la esposa del minero  y  forma  parte 

del trabajo domhtico. Las compras  se  realizan  en el mercado 

local y a vendedores  ocasionales  que  van  por  las  calles y ofrecen 

sus productos a precio mas bajo  que  en el mercado..  Por 10 que  se 

refiere al abastecimiento de la despensa se realiza  generalmente 

en la  "tienda.  de los mineros" en donde  adquieren  los  artlculoi de 

descuento y otros  productor mas, que  aunque  cuestan  igual  que 

afuera se prefieren  por el hecho  de  hacer  una  sola  compra. 

Las compras se hacen  por  semana,  aunque  esto  depende  de  los 

ingrclsos  que se obtuvieron  durante ese tiempo. Es decir,  cuando 

el minero  obtuvo su salario  integro  porque no tuvo  faltas y en 

general  descuentos  adicionales.  Tanbihn de esto  depende la  cali- 

dad de lor  alimentos  que se adquieren  porque  cuando se  recibe 

menos  "raya" se úustituyen  alimmntos  por  otros  en  deterioro  de su 

alimentacibn. 

En general,  la  pablacibn  minera en Taxco se encuentra  mal 

alimentada,  lor  trabajadores  de 1. mina  dicen  sufrir  falta de 



rprtito y, crmmn que u debe al exc-o dm curwncio. 8u srupo 

docrhtico  por  mu  parte, tawoco se encuentra  bien alirmtado, en 

especial  loa nifVom  cruemtrsn  falta de crocinimto y perno, esto me 

debe a la dieta  que  llevan  lor  grupos,  caractrrimtica  de  la 

alimentacih mexicana,  donde u consumen mhr, cmrm "llendoram" 

que nutritiva.,  ya  que  la  16sica  que  opera  en  la  aliclmtacibn 

t i a u  que ver con el iiguiente  factoFa no w dispone brl dinero 

suficiente  para  llevar  una  diet,*  adecuada  y  atrrctiva,  por 10 que 

mas de  las  vecem de lo  que me trata w de  satisf+cer el hambre  y 

no de  nutrirse  que son dos cosas bien dilerente., por  ejemplo  em 

muy conQn el alto  consumo  de  la  tortilla,  mismo  que edremultado 

de que es un alimento culturalmmtr muy  utilizado en la  alimenta- 

c i h  mexicana,  que ademlm de todo, em muy  "llenadora", es por 

esto que  ante la  falta  de  otros  alimentos  que  complementen  y 

mejoren su dieta, dmta se emplea  en  grandes  cantidadcr  para 

satisfacer el hambre, El siguiente  temtimonio nos da un buen 

ejemplo del sentido  que  tiene la alimmtacibn para lo. srupos 

dom&sticos en Taxco y muy  probablemente,  en  los grupo. domasticos 

pobres del pais. 

"Nosotros  comemom lo  que  podemos,  luego a 
mis nihom  lem  dicen M la emcuela  que  debemom 
comer  carne,  leche,  huevo,  verdura y fruta, 
porque asi se tiene  una  alieentacibn  brlancea- 
da. Y qu& alimmtaciim balanceada ni que aha 
cuarto. vamos  a  tener  norotrom  porque m i r e ,  em 
poco lo que mi urido gana M la mina, l u o g o  no 
nada  mhm es lo de la comida  lo  que hiy que 
pasar pero bueno, ¿1 me da mi ga8to  que ya m 
a m  poquito de lo  que  gana,  lueao  voy al merca- 
do y corimzo a prvguntrr pmcios y M asusto, 
veo  lo  que  llevo  de  dinero y pur  no me alcanza 
para  comprar  todo  lo  que  quisiera, y lurgo me 
acuerdo  que mi chamaco  queria  unos maga o 
una. ciruelas y pur w lam compro porque  luego 
nada m h  andan  con el antojo y pelar- de  ellos 
no? 



'fa con l o  qw c a p r d  11-0 a a i  cama y 
comienzo a i n g e n i k m l r s   p a r r  que m i  gente no 
se aburra de mis gu isw y es que codno casi 
siempre compro l o  mismo pus se  pueden abur-rir. 
Aci como commaos, yo pienso,  pur mejor que 
coman  muchas t o r t i l l a s   c a l i e n t i t r r ,  mas cuando 
yo se las  hago, y muchos f r i j o l e s  porque aunque 
quisiera pus mucha carne no pueden colMr porque 
n i  hay, luego p i m w  que por eso los veo lurgo 
flacos, y por eso sesuido lo r   l levo  a1 Seguro 
para que les  receten  vitaminas,  pero R). dice  el  
doctor que s i  no comen bien pus  no se componen, 
y de donde quiere que  coman  como lor ricos, 
e l l o s  si n i  se han de enformar" (Esposa del 
minero  del Grupo Ncl.9). 

El  vestido  y  calzado  por su parte, es l o  que r e f l e j a  de 

manera mas directa,  y t a l  vez mas super f ic ia l ,   la   cmdic ibn  de 

vida de los mineros. En general  los  integrantes de lbs  srupor 

cuentan con las prendas  indispenmrbles  para  cubrirse  del medio 

ambiente.  Sin embargo, Bstas no  son =&lo una proteccibn, ya  que 

s igni f ican su "presencia  ante e l  mundo",  recordemos que los 

mineros  y  sus  grupos eon  serem sociales y como tales es importan- 

te su r e l a c i h  con el   exter ior ,  es  por  esto que el   vert ido y 

calzado  tiene  gran  significado  para  ellos, ya que implica que 

deben tener- una prenda especial  para  algQn  evento en part icular  

(una f iesta  o una reuni&nr),  trabibn y sobre  todo refer ido a los 

jbvenes, el  vestirse  representa  cubrir  patrones  sociales como as 

por  ejemplo  "andar a la moda"., ta l  vez con  un gusto  adquirido  por 

los medios de penetracih   cu l tura l  como es la   te lev i r ibn .  

Como bien sabemos e l   vest ido y e l  calzado se adapta en 

primera  instancia a las  condiciones  ecolbgicas  del  lugar,  pero 

tambib a formas y comportamiamtor socioculturalms, donde existe 

diferencia de gustar  por  lea  prendas de acuerdo, entre  otras 

cosas, e l a  etapa gmerrc ionr l ,  a la d a d  y a l  sexo, admmAs  dm 

corresponder a su condicitm econ¿mica part icular .  



El consumo  de  vestido y calzado w realiza  de  varias  fornr8: 

las dm uso  diario  de  todo8  los  integrantes del grupo,  las  prendas 

"especiales"  para fiecltas u otros  eventos, la8 dm1  trabajo y 

taabi&n  la8  de la escuela.  Exioten  tal  vez, muchas nLs formas 

para lo que w adquieren  prendas,  no8otros  sblo  queremo8  resaltar 

&sta8  porque  nos  parecieron  las IRAS irportante8 utm&s de  que 

englobm las  necesidades  generaler del vestido y calzado  de  loo 

g rupos . 
El con8umo  de  prendas  para la euuela es importante y se le 

da  un  lugar  prioritario  en  la  distribucibn del presupuesto,  clste 

se realiza  en  periodos  de  inicio  escolar,  aunque se  debe  de 

apuntar  que  realmente  se  efectba  cuando  los  uniformes erth tan 

maltratados que ya  no  es  posible  arreglarlos  para  volver a usar- 

los, o bien,  cuando  se  cambia  de nivel escolar y el uniforme  es 

difer-ente,  por  ejemplo:  de  primaria a secundaria. Es interesante 

anotar  que la  importancia  que  se  le  da a la  escuela se debe a que 

representa la esperanza  de  mejorar su nivel de vida. 

El abastecimiento  del  vertido y calzado se realiza en gene- 

ral en el mercado  del  lugar,  aunque  muchas  veces la ropa la 

elabora la  mujer  responsable del grupo lo cual  contribuye a un 

ahorro  en su economia. 

El vestido  nuevo, el uniforme  para la  escuela, el pmtalbn 

para la  fiesta,  los  zapatos  de  moda  aunque  "baratos",  representan 

para el minero  uno o varios  dobletes  en el trabajo,  mucha8  horas 

extras,  puesto  que  su  costo es muy  elevado  respecto  de  lo  que 

recibe  de  "raya". Los gasto8  por  este  concepto son eventuales y 

hay temporadar en las  que se tiene  mayor  carga,  como es la de 

82 



in ic io   do l   c ic lo   escolar ,  M donde nuchar m e r  no w 10 compra 

s&10 a un h i j o   s i n o  a varios, regOn sus necoridador  concreta8. 

Veamos e l  comentario de la erpora de  un minoro r e s p u t o  al vert i -  

do y al  calzado. 

"Mire, como ya I r  d i  je  yo coro  ajmo, y c m  
S& coser- pur   le  hago l a  ropa a mis h i   j a r .   E l l a s  
siempre  quieren andar a l a  d a  porque est ln 
j&venas,  pero  norotrom no tmmmo8 dinero  para 
da r le r   l o  qua ellas  pidon,  mtoncos yo lor hago 
su  ropa l o  m4o parecida que p u d o .  Poro para 
lor- zapator  ahi mi quc ortA d i f i c i l ,  y es qua 
m t h  recaror,  por om0 H lor mandamor a arro- 
glar  hasta que  de plana ya no r e  p u d o .  

Cuando estaban chiqui l las me daban m i .  coa- 
padres o alguien de la famil ia  ropita  para 
e l l a s  y  hasta  zapatos, e l l as  ho podian  decir 
nada  porque  no se daban cuenta y es que l a  
rop i ta  que me daban estaba bien buena, y aunque 
los nihos se la acaban mucho,  como van crecien- 
do, l a  dejan  bien  rhpido,  luego yo la   vo lv ia  a 
regalar,  porque  rieapre hay alguien mas jodido 
que uno y pus s i   l e   s e r v i d  se l a  daba.  Ahora 
nada mas recibo  ropa  para el   chiquito porque 
e l l a s  ya no qu ie rm y pus con mucho esfuerzo se 
las voy haciendo y .arreglando. Cuando nmzeri  tan 
que tenis o zapatos pus m i  marido se tiene que 
quedar  a  hacer  ddbletes o tiempo extra  para 
sacar  algo mas y nos ajuste  para  'ere  gasto. 
Todavia  nosotros regalamos l a  ropa que nos va 
quedando  aunque  no crea que la dejamos muy 
nueva que digamos, 'menos l a  de m i  marido  porque 
&l s i  se l a  acaba en l a  mina, pero  la de noeo- 
tras  todavia  aguanta."  (Espora  del  minero  del 
grupo No. 2 ) .  

El  vestido y  calzado de los  mineror cm0 nos lo menciona e l  

testimonio  anterior  es  el que mlo rApido se &caba, o r to  se debe a 

que los  mineros usan en el   t rabajo su  ropa  de diar io,   esto a 

pesar de  que l a  empresa  10s proporciona  uniformes  para e l  traba- 

jo. La raztm de cesta actitud se debe a que l o r  uniformes  no se 

adecllan a  sus  necesidades, a1 ser  por  ejemplo muy calurosos,  por 

lo que re pre f ie re  la ropa  del  diario.  El  trabajo en l a  mina, 

como recordaremos,  es  sucio y rudo, de ahi que .U ropa IO acabe 



muy rhpidamnto, lo cual  implica  que me timm que abartuor con 

mas frecuencia  estas prendar. 

La ropa y el calzado sin embargo, como t u b i h  nor lo w e r -  

tra el testimonio, PC recicla ya sea al interior de1 srupo nu- 

clear, dando las prendas por ejemplo del hijo d y o r  al qum le 

sigue y asi hasta  que ya no se puede  usar, o en SU grupo extenso, 

e  incluso  muchas  veces se hace intercambio o regalo de  ropa y 

zapatos  entre amigo. y vecinas. 

La habitacien  tanbien nos permite 

una  posicibn.  distante, que 1.41 vida de 

es igual. Los habitantes  de Taxco  se e 

observar, i nc 1 u w  desde 

los pobladores en Taxco  no 

tncuentran establ-idou en 

diferentes  puntos  de la ciudad. Su  ubicacibn  muchae  veces  corres- 

ponde . a su condici&n econtnnica, ani, hay en la ciudad  barrios 

donde  predomina la existencia de trabajadores mineros. 

Los primeros  asentamientos  mineros se encontraban  alrededor 

del centro  de la ciudad,  todavfa  existen  algunos dm los barrios 

antiguos  como es el de "Ojeda". Estos han sido  de8plazados  por el 

comercio  producto  tanbien de la conformacibn'  turirtica  de la 

ciudad. Actualmente los mineros &e encuentran astabluidm en la 

periferia  de la ciudad y muy cercanos  a la mina.  El barrio  donde 

se encumntran la mayoria  de lor grupos  domarticos  visitados C8 m 

el de  Pedro Martin. ( 1 )  

Es interesante seftalar que muchos trabajadores de la mina 

viven en poblaciones  cercana% a Taxco,  como es el minero del 

grupo No. 10 quo  visitamos en el poblado  del Naranjo, a 50 Kms. 

( 1 )  La ubicacib  de los grupos  visitados  purdr  apreciarse en 
el mapa  anexa  de la ciudad  de  Taxco  de  Alarcbn que diad'fmon  con 
apoyo de  uno  de  Obrar  PQblicas y otro turistico. 
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de T ~ K C O  aproximadamonte.  Este  grupa  no8 commt¿ alqunos proble- 

mas que  presenta el hecho de trabajar en Taxco y vivir en otro 

poblado, como es por  ejemplo el deficiente  servicio que tima en 

el transporte. 

En general,  las  condiciones  de las  viviendas son muy preca- 

r ias ,  carecen  ds’los  servicios IIAU necesarior, como es el agua, 

luz y drenaje, callar  trazadas o al menos aplanadas, nombre  dc 

calle y nQmero  de  casa,  transporte, teldtfono, timen un servicio 

deficiente de recolrcci&n de basura, etcLtera. 

Las  caracterirticas  de las casas  son mas bien  rurales  que 

urbanas. Algunas w encuentran en pPquekas  veredas o caminos en 

el monte, y su localizacibn en muy dificil  para  alguien que  no 

recide rlli. Su diref’fo es: un cuarto  grande subdividido, a veces 

por los muebles,  por  alguna  cortina, y rara vez por  una (knedia) 

pared. A11i se distribuye el espacio  para  realizar  las  funciones 

de  dormitorio,  cocina,  estancia.  Afuera  tienen un patio, donde se 

encuentran  los  lavaderos,  tendederos y el brno (rOstico,  y  a 

veces  separado para: .w.c y para  bakarse, en donde  para  esto 

Qltimo  tienen un espacio  marcado  con cortinas, (IS decir,  sin 

par-edes  ni techo), muchas  veces poseen  animales  donCsticos 

principalmente  para la venta y/o autoalimentacibn  (puercos  y 

pollos). 

Los materiales con los que $e encuen.tran construidas las 

viviendas  son  sobre  todo llrminas de cartbn o asbesto,  y  pocas 

. de  teja y ladrillo. Su piso es generalmente! de tierra. 

El mobiliario eis otro elemento a contemplar en  la vivien- 

da, este es escaso y muy  deteriorado.  Huchas  veces la falta d e  



rnuebloe hbce qum .u cama u vea a y  rspacirda, esto u dmbm a los 

pocos recursos que t imen  para  adquirir lo6.   For  erta razbn lo r  

muebles  que t ienrn se sobreutil izan,  por  rjenplo, u corprrte  la  

cama entre dos o trer..niembroc  del  grupo. 

La  vivienda muestra la  combinacih de dos  Ambit-: e l   ru ra l ,  

ya qua es e1  medio  de  donde proviene la mayoria de l o r  grupos 

y por ende su  forma de vida es congruente con su  pasado i n d i a -  

to,y e l  urbano,  porque es e l  medio donde viven pumsto que' Taxco 

em una ciudad, aQn  cuando el   lugar donde se encuentran e s t a b l u i -  

do0 los grupos  dombrticos sea en las o r i l l a 6  de h t a ,  pero  por 

e l  hecho de formar  parte de e l l a   t i m e n  muchas  de sus caracte- 

risticas  "urbanas".  Para ambimntar rl lector  describiremos  las 

vivienda8 de tres de los grupos  'visitador  considerados como los  

de peor  condicibn econ&mica, regular y mejor, a f i n  de establecer 

comparaciones. 
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GRUPO DOMESTICO No. 9 

a 

E l  Sr. F . F .  vive en una lomita, no tiene una direccibn 
definida,  es  decir, no tiene nombre  de c a l l e   n i  nQmero  de cara. 
Vivo en  un desnivel de la   ca l l e  producto  del  cerro donde se 
encuentra  establecido,  esto es, l a   c a l l e  pasa por  arr iba de SU 

casa. 441 l legar  se tiene que t i r a r  una piedra sobre su techo de 
cartbn  para  avisar que re   esta   a l l i ,   para  que alguien de l a  casa 
permita e l  acceso a e l l a .  

Se baja  por una escalera de madera en muy mal estado, donde 
los oscaloncas existentes estAn por caersm. Su casa  se  encuentra 
rodeada de Irbole., l o  cual l e  da mucha sombra, trmbibn  tiene una 
v i r t a  panorbmica de l o  que, rarcAsticammte  ron, el Taxco colo- 
n i a l  y e l   ex te r io r  de 1. mina "El   Solar" .  

La casa decir,  es de techo de cart¿m, l a  pared de  adobe, e l  
p iso de t i e r ra ,  y salo se encuentra formado por un cuarto, muy 
amplio  para 106 muebler que tiene: una cama matrimonial que esta 
a l  fondo, y sobre  &Sta una  cuna rhst ica hecha  de  mecate y rlgunos 
palos. 441 entrar a la  habitacibn hay un ropero donde se guarda la 
ropa  del  srupo y l a r  cosas inrportantes de b t c ,  como son por 
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ejemplo los  recibos de pago del  minero.  Junto a l  ropero u m- 
cuentra un  conmrdor para  cuatro  personas, e l  cual estA +n muy mal 
estado, con los  forros acabadoli y patas  f lojas.  

En una esquina de la  habitacibn hay un eepacio  casi  desaper- 
c ibido  para  e l   v is i tante,   por  lo pequrlto, que hACm la  funcibn. dr  
cocina, M *ste  hay una pequmflr -sa y  sobre e l l a  algunos  tras- 
ton, no posma ningOn r lect rodorht ico ,   .& lo   t imen una estufa 
chica para l a  elaboracitm de l o s   r l i n m t o r .  

El barro se  encuentra  afuera, es un espacio  cubierto  por 
cortlnas o "trapos" y no tiene techo.  Junto a &l hay una piedra 
que hace la funci&n de lavadero. 

No t i e n m  agua mtubrda on toda la casa, tienen una tar 
fumra junto a1 lavadero, la cual  sblo  llega  esporAdiclcAmte  por 
lo  cual se almacena en unos tambor para SU uso poster ior .  

Luz t i r n m  a travbn de dos focos, uno en e l  centro de l a  
habitacibn y otro  furra  junto a1 lavadero,  del  cual e l  minero 
obtiene  1a.energia  el&ctrica  para  trabajar en sue ratos  l ibre8  la  
alpaca. 

La vivienda no tiene mar servicion. 
E l   b a r r i o  donde H m c u m t r a   i d l o  cuenta con  una escuela 

primaria, un molino  para  nixtlcarl,  algunas pequehar tiendas de 
abarrotes (una  cerca de la   v i v imda  que  no8 ocupa) y una carnice- 
r i a .  

Muchos de los habitantes  del  barrio non trrbajadores de l a  
mina y algunon  artesanos. 

E l  camino de acceso a la  vivienda se considera  peligromo, m 
primer  lugar  por  las  caracterirticas  f isicas qum t i m e ,  como es 
por  ejemplo que no se encuentra  parejo y hay auchrn  piedras que 
hacen d i f i c i l  caminar  por &s,te; en segundo lugar,  porque em un 
poco s o l i t a r i o ,  mas aQn de  noche., l o  cual causa preocupacibn a l a  
esposa del  minero cuando &l mala  noche de l a  mina  y tiene que 
usarlo  para  llmgar a su vivienda. _ .  



GRUPO DOMESTICO No. 8 

Este grupo S@ encuentra  establecido  en lo que era  antes 
propiamente  uno  de lo. barriom mineros cnls importantem, es decir, 
de los que  estAn  cercanos al centro  de la ciudad. 

Para  llegar a la vivienda  de  cmte  grupo se debe partir  del 
centro  de la ciudad,  luego  tomando  varios  callejonri  miempre en 
subida, se llega a la iglesia de  OJeda, ,de  alli sale  un  camino 
de  piedra  para  tener acceso a unas  cuantas casas. Junto a una 
tienda, se  encuentra la puerta  que  nos  conduciria a la vivienda 
de este grupo. La tienda  pertenece al papA  del minero visitado. 

Se para  por  varias  viviendas  donde  vive  su  familia extensa. 
La vivienda  que  nos  ocupa SI encuentra  ubicada al final del 

camino y despues  sblo hay una  barranca a donde  va  a  lavar la 
esposa del minero de  este grupo. 

La casa esta en  construccibn, las paredes ron de ladrillo, 
su  techo es de lAaina6  de asbemto, y el piso  parte em de  cemnto 
y parte de tierra. 

Tienen  un  patio  espaciado  donde hay  una jaula grande  que 
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contiene  pichonrr y pol los,  qua lom estln  criando  para  la  vmta. 
En l a  entrada u encuentra una pequmfta emtancia donde t i r n m  

si l las  a lrededor.  De un lado w encuentra un cuarto dedicado a l a  
cocina, a l l 1  tienen  algunos  electrodom+rticos como por  ejemplo: 
l icurdora  (refr iserador no tienm). 

A un costado se encumtra una pequekr estufa y sobre e l   l a  
algunas o l l as  y trastos con comida. 

Tienm dos cuartos  (dormitorios), que comparten los 8 n i m -  
bros de este  grupo. En uno de los  cuartos  tienen  telbfono y en 
otro  hasta  extenri&n. Es e l  Qnico  grupo  visitado que tenia  tele- 
fono.  El bako se mcumtra  dentro de l a  casa. 

En el  patio  tienen  todavia  material  para  continuar  la - 
conmtruccibn, misma que emtP realizando  el  Sr .  J.C.T.L. ,   " jefe" 
de este  grupo  dorr+rtico. 

Timen agua dentro de 1.a vivrenda,  pero cotno tarbien  se 
escasmo. a aurnudo lo. almacenan en  unom tambos,  mismos  que se 
encuentran en  e1 patio. Luz trmbiiCn tienen y drena je  no. 

La ca l le  como ya l o  mancionB no r e  encuentra  trazada,  es un 
pequeno  camino hecho sobre  las  piedras  para  dar acceso a algunas 
viviendas, no tiene nombre l a   c a l l e ,   n i  nhmero l a  cara  por l o  que 
cuando e l l o s  dan su direccibn  eblo dan la  referencia de la   ig le -  
s i a  y nada mam. Para  l legar  slo me puede hacer  preguntando, l o  
cual es un  poco complicado. 

J 

90 



GRUPO DOMESTICO No. 3 

condi- Este  grupo- se consider6 de los  que tienen  mejores 
ciones de v?vi&nda. 

Se encuentra en e l   ba r r io  Pedro  Martin cerca de la mina "El  
Solar" ,  donde trabaja  e l  minero  de este  grupo, y a l   f i n a l  de l a  
zona urbana  del  barrio. 

Llegar  a  esta  vivienda es menos complicado,  porque a.4n 
cuando tambib  no tiene nhnero l a  casa, i t  tiene nombro la   ca l l o .  
Parr   l legar  se puede tomar  un "colectivo" que parte  del  centro de 
l a  ciudad  a  "la  barranca", misma que se encuentra  junto a l a  
vivienda que nos  ocupa. 

Su casa  es de lad r i l l o ,   te ja  y p iso  de  cemento. Junto a l a  
ca l le  hay un corredor l l m o  de p lantar ,   lo  cual l e  da una v ista  
agradable a l a  casa.  Tienen jun to   a l   pas i l l o   e l  espacio  para l a  
cocina, no  es  un  espacio  cerrado, a l l i  se t i m e  una estufa  chica 
para  la  preparacibn de los al imentos,  una l icuadora,  ol la sprcns 
y algunos  trastos  para  cocinar. 

Por medio de l   pas i l lo  ..) entra a los 2 cuartor, mismos que 
comparten los  7 miembros  que  +orman este  grupo  domktico.  Dentro 
de los  cuartos  estln 108 roperos donde  guardan l a  ropa de todos, 
un tocador y algunas s i l l a s  donde ponen ropa. 

E l  baho  es un cuarto y se  encuentra  afuera, en la   parte  de 
atrAs de l a  casa. * 

Atr io  de l a  casa tambier! tienen un espacio que  ocupa e1 9r.H 
para sembrar un poco de maiz en e l  temporal,  actividad que rea l i -  
za de manera c o ~ l c c w n t a r i o  a l a  de l a  mina. 

Este  arupo dom&stico tiene un wtombvil  ( V U )  quo l o  ocupan 
sm@n me d e c i r   e l  8 r .H  8blO cuando algQn domingo u van a paWar. 
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los  d W r  dias w encuentra  parado en la   ca l le   junto  a .u v i v i m -  
da, l a   r a z h  de e l   l o  nos l o  comenta el   8r.M "Con l o  que  gano no 
me da para uamrlo sienpre, s i   qu iero  ir  a l  centro me sale m&s 
barato  irme en la   "burr i ta"   (co lect ivo)  que en el   carro,   par eso 
se quoda ahi parado,  sblo l o  ocupamos cuando  queremos i,r a a l g h  
lado, y w que tambiin, me sale mas barato  l levar e1 carro que 
pagar  parr- pa- todos." 

Tim- luz *n toda l a  casa, agua tambiLn acSn cuando sufren 
e1 misma -1- 4ue  lo  grupos anter iorr r ,  ya  que u las  quitan 
c m  mucha f r rcpmcir   por  lo qur hay que almacenarla m tambos 
prra  su umm. 

Este barr im  tambih e m t A  habitado en su  mayorla  por  mineros 
y art-, m8 m y  caa'u'n  la  convivencia de gmte  que demarro- 
11a estar  actLvi-des  porque  incluso, muchas Lec- l a   rea l i za  una 
misma perrona. 

Cerca de esta  vivienda se encuentra una secundaria, una 
primaria,  el  prntebn y algunas  tiendas. E l   serv ic io  de transp'or- 
te es mAs o menos constante. 

Las~descripciones que vinos mue?tran un  panorama general de 

l a r  condiciones de habitacibn de los grupos visitados, y nos 

pet-mite tener una vieibn de c&mo viven, aunque hay que hacer 

i n f a s i s  en algunos  puntos. 

A las  viviendas  nornalwnte no se les da  mucho rarntenimim- 

to,   rblo  el   necesario,   por  sjmplo reparan  las l h i n a s  o tejan 

cuando pie acerca e l  tiempo de l l uv ias .  La fa l ta  de mantenimiento 

se deba a que se necesita  invertir  grandes  cantidades de dinero y 

no lo tienen. 

La f a l t a  o la  deficiente  preetacibn de servicios  pttblieos  es 

un problema  constante  prra  los  grupos .dom+sticos mineros de 

Taxco. Por  pjemplo, l a  f a l t a  de  agua inpl ica en primer  lugar, 

muchas veces tener que ir por e l l a  a lugares  lejanos y t rae r la  

cargando M botes  para  almacenarla en los tambos.  Cuando l l e g a   e l  

agua  (una semana o quince.diar cada dos o tres rcsss) se almacena 

pero como es  l&gico,  &ata se  termina rapiduente  por lo que de 

todos modos hay que .ir, a veces a lugare8  apartados a conseguir- 



la .  En ugundo  lu#ar,  implica  qur  al  conrumir agur ostancada tram 

cow  conrecwncia problemas gastrotntestinaln,   sobre todo 

l o s   n i h a .  

A pesar de estas  condiciones de vivienda que tienen  los 

grupos ' d W s t i c o s ,  hay  que apuntar que l a  mayoria son propiedad 

de los  minrros, o rn  vias  dr  serlo,   lo  cual  signif ica una gran 

ventaja  para  el  srupo,  purrto que no pagan renta y lorn arrcglor 

que hacen a +Sta es finalmente una pequeha invrrsibn en si mis- 

mos. Casi  siempre, la   v iv ienda  la  han conprado por una oportuni- 

dad y se paga a plazos,  para  lo  cual  obtuvieron un  prQstamo en 

efectivo en l a  mina con l o  que pagaron e l  "enganche", y despues 

se continhan pagando mhsualidades  hasta  concluir  el monto total .  

Los integrantes  del  grupo  domhtico en general  tienen mucha 

relacibn con e l   ba r r io  donde viven.  Casi siempre viven  junto a 

cornpatieror de trabajo, compadres y parientes. Algunas  vecer hacm 

faenas  para  mejorar  las  condiciones  del  vecindario como componer 

los  caminos, sobre todo en tiempos de l l uv ia .  

Los mineros y SUE grupos  dombsticos  entienden  bastante  bien 

por quo viven asi,  saben  que r e  producto do SU trabajo, que les 

ha costado mucho trabajo  obtener un espacio en l a  ciudad y saben 

las  ventajas quo esto  representa. 

Hay otros elementos que tarnbidn forman parte de l a  condicibn 

de vida der 10%  miembros y do %u grupo doahtico,   Qstor  no  son 

econbmicos sino mas bien  tienen un carPcter  iiocial. kos referimos 

y esparc 

de vida 

pr iquico 

a las  actividades q w  se real izan en torno a la   rmreacibn,   ocio 

imiento.  Estas  actividades forman parte da l a  condicibn 

en tanto que reconstituyen  al  ser humano an  un sentido 

y 'social ,   por   lo  que no hemos querido  dejarlas a  un 
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lado. 

Muchas  voces el realizar  actividades  recreativas  es  visto 

como un acto  suundrrio, sin embargo, m la vida diaria  nos damor 

cuenta  que timen una gran importancia  para el grupo, ya que 01 

lo que l e s  permite  mantener las relacionar  sociales y afectivar 

tanto m el interior  como en el exterior d e l  Srupo, ami como 

disminuir  trnsionrr  que  produce el trabajo. 

En gmnrral,  son  pocos los lugares  recreativos  qur  existen m 

la ciudad a los que  pueden  asistir los grupos  mineros y en  gene- 

ral todos los pobres, puesto que los lugares para la recrercibn 

estan  pensados m&s bien para el turismo  que para la poblacibn. 

Las  actividades se reilizan en dos lmbitoss dentro y fuera 

de la vivienda, y a su vet de  manera individual y gruprl. 
* 

La esposa dol minero  desarrolla  pocas  actividades  recreati- 

vas, asiste al cine muy esporhdicacnente a veces  una vez al rho, 

su recreacibn  principal  consiste por la nahrna  oir el radio 

mientras  realiza el trabajo dombtico y por la tarde  ver la 

televisittn mientras  cose o borda. Ella  tiene  rsrlmente  poco 

tiempo  disponible  para  dedicarse a la recreaci6n. ya que hay que 

recordar  que  se  combina en la mayorfa de los casos, el trabajo 

domestico,  &ste  por si solo  abundante, con el remunerado. En su 

poco tiempo libre, asisto a los  cvcntol  que se realizan en 

Taxco, como  por ejemplo: desfiles,  rituales  religiosos  (semana 

santa,  misa,  etcetera. ) 

Los srupos  mineros  visitados  consideran  que la recreacibn  nO 

es tan neceraria  para los adultos como lo es para  los nihor. El 

siguiente  tmstiminio nom ilustra  sobre la percapcitm  del  tiempo 
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libre y la recreacih. 

" Y o  no tengo  mucho  tiempo  para  divertirme, 
veo l a  tele,  pero no me guata  perder e1  tiempo, 
porque  como  de  por si no tmgo mucho, pU8 
imag&nere  perderlo ari nods por  ver  la  tele 
pur no, yo cuando  pongo  a ver la  tele  estoy 
cosiendo o haciendo  also, asi no se Y hace tan 
posado el trabajo. Los nikoo SI (Y gusta  que 
se diviertan, es que  estan  chicos y lo necesi- 
tan, porque si no luego  nada m&s andan  pen8ando 
cosas malas, yo por eso les  digo que w vayan 
al cine o a dar la  vuelta, y cuando  est- aquf 
pus w ponen a jugar. Hi marido y yo ya estamos 
viejos, ellos si que  necesitan  divertit-se  un 
pmpito porque si no pima0 que se hrrian 
amargados, ya bastantes  problemas  ven 
ellos, como  para  que ni siquiera  8e  divirtieran 
un poco. " (EPPOB~ dol minrro  del  grupo No.6). 

Los hijos realizan  actividadmr  deportivas  tanto en canchas, 

ya %ea de  las  instituciones  educativas o del municipio,  como 

tambihn  en la calle, esto  lo  realizan  sobre  todo los hombres,  sin 

embargo, su r-ecreacibn  principal  es  ver  la  televisibn. 

Lor programas  de  televisi&  que  ven  lor  mxernbros del grupo 

son a grandes  rasgos  de la siguiente  manerat los pa-quertos  ven 

caricaturas, los hombres  grander  lor  programas policiaca, de 

aventura y deportee, la mujeros  las  "comedias-Televisa".  Esto 

trae un pequerto  problema m f k  interior del grupo, ya que  como no 

tienen  televisiones  para  todos, los interaser  por el uso  de &st. 

se traslapan,  pero  aunque no simpre es un proceso armhico se 

trata de coordinarlos, por cjrmplo m las  primeras  horas  de la 

tarde se ven  caricaturas,  de8pU&8  "comedias" y por la noche 

programas  policiacos y de aventura.  SIbados y domingos es exclu- 

siva  de lor, hombres  para  ver algCln  deporte.  Sin  embargo,  quien 

tiene los mayores  privilegios  sobre la  televisibn es robre  todo 

el " jefe"  del grupo y em ausencia de +1, SU rrposr,  esto  en 

correspondencia  a la estructura de jerarquia y poder  en el grupo. 



Los hombres  en general  tienen mayor pr iv i legio  para la 

rmcreaci&n  fuera  del  grupo  dodstico, ya que se lem otorgan 

mayores permisos  para i r  al cine  por  ejemplo. A las  mu~eres se 

le*  restr inge  el  tiempo para  realizar ectam actividad- y cuando 

son menoras s&lo se les  permite  sal ir  en  compania de un hermano o 

hermana mayor. 

E l  minero  tiene poco tiempo l ibre   para  descansar,  recrearme 

o dcsdicarre a1 ocio. Y a  que lo dedica  para  obtener l o r  ingresos 

econ&micos adicionales, sea en l a  mina o fuera de e l l a ,  o en su 

combinaci&n. S i n  embargo, Lste  tambiin se dedica tiempo para si 

mismo, asiste a veuniones  (informales) con sus cmpa.heros de 

trabajo y amigos para beber y p lat icar ,  no  nsceeariamente  cues- 

tiones  laborales,  esto  lo hace sobre  todo en sIbados  por la  tarde 

y domingos, pera tambihn lo rcaliza al f i na l i za r  su turno en l a  

mina. E l  alcoholismo es un motivo muy frecuente de faltas en su 

trabajo, de los  grupo domesticos vis itador .&lo m un caso produ- 

c ia  problemas al minero  y a su grupo, en los de,mAs aunque se 

reconocio que S I  re bebia no  representaba un probleam  porque  no 

se hacia n i  muy frecuente n i  en exceso, aunque los mineros miomom 

af  irmrn que e l  alcoholismo  ropresenta un grave  problema entre 

e l l o s  porque la  nayoria bebe casi siempre al  s a l i r  de mu turno. 

Sin embargo,  cuando e1  minero tiene un  poco de  tiecapo 1 ibre, 

tambien l o  dedica  para descanear y rea l i za r  reparaciones  a l a  

vivienda. 

El dercanro recordemos  es muy importante  para la  reconctitu- 

ci&n  f isica  del   individuo y l a   f a l ta  de Qste produce  malemtaros 

tanto  biofiricos,  psicol&gicos como sociales. “El descanso (es 

a 
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importante  porque) prbtege... de lam perturbaciones  nerviomar  que 

provocan lam tensiones derivada:. de  las obligaciones  cotidianas y 

particu1arrnent.e  lam del trabajo." (P8tinO:S.a). 

El grupo  domCstico  tiene  pocam  actividades  que  realizan 

juntos, lam m h  importanteo  que  conmideran  ellom mon lam visitas 

a SUB grupos  extensos, h t a m  w realizan  sobre  todo lo. dorningom 

o los dias de  demcanso del "jeie" bel srupo y me van turnando los 

grupos a vtsi t a r ,  por  ejemplo  'primero  se visita a la familia d e  

la esposa y luego  a la del minero, aunque  esto  no  implique  que 

cada  uno  haga  visitas  adicionales  por  su  parte o se realicen 

cualquier  otro  dial mas aQn  cuando hay  parientes mferrom. 

I 

La televimi& como  observamos, em un  mmdio  importante  para 

la recreaci&n tanto individual como  dr grupo,  ya que les permite 

compartir el tiempo "agradable", lo que  propicia el fortaleci- 

miento  de  sus  relaciones sociales y afectivas. 

Ir a misa o a actos  religiosos son otras  actividades  que 

comparten,  principalmente los domingos, pero por ser conmidoradam 

"cosas  de  mujeres",  los hombres, sobre todo los  mineros, no 

asisten  con frecuencia. 

Las salidas al campo  son  muy elsporadicas y se realizan 

tambih en  grupo, en ffnem de  memana o diam librem del minero. Es 

una  actividad  que  gusta  mucho a todos y en especial a lor hijos 

pequenos. Se lléva  comida  hecha o para  prepararse m el  momento. 

Huchas  veces se organizan  salidas junto con  otros srupos, lo cual 

les*permite mantener  sus  relaciones  mocialer con el .exterior. 

Las vacaciones  por  su parta, es un rubro  que  no  siempre 

implica la  sal'ida a pacrar a rlgfin lugar, muchas  veces no coinci- 

den las de  los  hijos y  las  del  minero,  pero  cuando si las t i m e n  
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a1 mismo tiempo,  tacnbib mucedr que no hay dinero  para  malir a 

"vacacionar". Son pocam lam ocrmiones  que s a l w  y curndo l o  hacen 

van por 10 regular a mu pueblo a v i s i t a r  P l o s   p a r i m t w .  

La salud  por  su  parto, -8 otro elemento qw nom rwrrstra l a  

condicibn de vida do los  integranter  del  grupo. Emta no  mblo es 

un proceso b io f i r i co ,  mino  ta&i&n  motiial en l a   m i d a  que %m 

encuentra  condicionada  por procesom sociales, c ~ ~ r o n :  e l  traba- 

jo  y lam condiciones mrt r r ia l r r   de l  grupo. La salud  dr lor inte- 

grantes  esth determinada por dom h b i t o s r  uno, por lam condi- 

cioner  laborales y otro  por  las condicionem de vida.   Hablepr  

primeramente de cuPlrm son la% coneecumciam que la8 

de vida producen en los grupos. 
I 

De acuerdo a la  descripci- que hicimom sobre 

cioner  bajo  las  cuales  viven l o s  grupos dombticor 

condicione. 

las  condi- 

nincrros en 

Taxco,  podemos afirmar quo sum integrantes en gsnrrr l  u encum- 

tran mal nutr'idor,  sobre  todo l o r  ninom pmquehom, por l o  que em 

f a c i l  que me enfermen al  tener pocas  defensa.. Sufren  por ejem- 

p lo ,  de enfermedades gastrointemtinales  por  las  condiciones de 

vivienda, onfernredrdes respiratorias  debido a las  condiciones de 

clima de l a  ciudad y por tener poco. medios para  cubrirse de 

Bete. TambiCn observamos  que l a   f a l t a  de tiempo l ibre,   tanto  del  

minero como de su esposa, para  malizar  actividades de r e c r e a c i h  

y descanso, conduce a que el proceso de reposicibn de onergia sea 

lento,   por   lo  que e l l os   d icm  tener  un  conmtante cansancio. 

Podonom decir que esta%  conoecuenciee que tienen en la  salud son 

cmunem a grupos d m r t i c o r   p o b r r r ,  y no ee un penrrnimto  rqui - .  

VOCO puerto que los  mineros t a d i b n  10 son. El   siguiente temtimo- 
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nio   nor   i lustrarh  sobre la   v i s ibn  que tionon  los  integrantrr dm 

los grupos  dom&sticos  sobre .u salud. 

"Nosotrw  vivinoa  asi c o o  usted  ve, comemos 
l o  que podemos y  pus de dercansw aunque qui- 
siAramos,  es tanto e l   t rabajo  que hay que hacer 
que n i  tiempo tenemos. CI nosotros nos  preocupa 
mucho que los ninom ertCn sanos porque  mire, 
siempre andan malos de l a  panza 9 a  veces les 
duele  la cabeza, psi como ve a muchos ninos de 
por  aqui  gorditos,  pur no  estan  gorditos  estan 
l l e n i t o r  de animales, es que  aunque  tengamos 
cuidado con e l l o s  no  se  puede,  porque ve  que 
tomamos agua no nuy limpia que digamos, luego 
e l l os  juegan en la t i e r r a  y pus de a l l i  vienen 
las enfermedades. Los llevamos a l  Seguro y los 
doctores  les dan tratamiento  para  los  animales, 
pero a penas se componen . tant i to  y ya vuelven 
atra vez. Y o  los  quisiera ver  gorditos y boni- 
tos,  pero s i . n i   s i q u i e r a  podemos  comer bien, 
aunque nos preocupamos mucho por  ellos,  pero 
como no tenemos dinero no podemos comprar l a  
comida  que dicen que debemos comer. Luhgo en 
tiempo de f r i o  siempre andan con el   moquil lo de 
juera, y aunque sf lorn tapamos, yo no se qu9  es 
l o  que pasa, a lo mejor es que dice9 que no 
tienen con  que defenderse de l a r  enferwadadms, 
pus  quien  sabe. Y o  seguido ando mala, que me 
duele  la  espalda y los  rihones,  igual  le pasa a 
m i  marido,  pero eso ya es  por el   t rabajo,  c&mo 
nos vamos a a l i v i a r   s i  siempre andamos en l a  
f r iega."  (Espora del. minero  del  grupo No.3). 

Un segundo  arnbito  es e l  que se re f ie re  a l a r  consecuencias 

directas que produce el   t rabajo minero en el  trabajador. Lar 

condiciones  laborales  bajo  lar  cuales  trabaja  el  minero  tienen 

repercusiones  fisicas  sobre  bstr, como vimos en e l   capi tu lo  de 

trabajo,  las enfermedades mAs frecuentas que  padecen son: s i l i co -  

sis, sordera,  dolores  musculares,  stress,  falta de apetito y de 

suetlo, ceguera,  etcetera.  Sin embargo, a pesar de? que +stas son 

producto  del  trabajo  minero, no son reconocidas como profesio- 

nales a excepcibn de l a   s i l i c o s i s  y sordera.  Estas enfermedades 

ron progresivas mas a h  cuando se  continQa  realizando  la  labor 

que l a r  produce. 



Las enfrrmdades son tratadas generalmente en e l  Seguro 

Social de l a  ciudad. La asimtencia  a  esta  Institucitin  significa 

en primera  instancia e l  acceso a Ir salud  s in  real izar  un egrr ro  

inmediato en l a  economia del grupo. CIunque bien sabemos que e l  

derecho  a este  servicio, 5e lo ganan no tan - lb lo  con sudor mino 

harta con sangre, adema6 que no es  un serv ic io  realmente gratui -  

to, como l o  pretenden  parecer  tanto e l  gobierno como l a  empresa, 

ya que los mineros pagan, o mejor  dicho  les  descuentan, SU cuota 

cada semana por  tener  derecho a Bstr.   Sin embargo e l   t ra to  que 

les  da e l  IMSS a los  pacientes es desagradable, los  trabajadores 

de  esta  Institucibn hacen UPCJ de su  prepot@ncia y les dan un mal 

t ra to  a los  derechohabientes,. Dejemos  que 0ea l a  espora  de  un 

minet-o quien nos platique  sobre  esto. 

"Cuando nosot ros nos enfermamos vamos a l  
Seguro, mas m i  marido  porque 121 ya siempre anda 
enfermo pot- l o  de su trabajo.  Pero no crea que 
no6 tratan muy b i e n ,   a l l i  todos son uno. cani- 
jos, como saben que necesitamos de el los-porqu& 
no  siempre podemos pagar  doctor  particular, 
aunque a veces es pre fer ib le  que ir a l l i .  Mire, 
una vez, m i  marido  se sentia muy mal y que se 
va a l  Seguro  a  sacar c i ta .  Al, ir a l  Seguro  uno 
ya sabe que va a perder  todo e l   d ia ,  que r e  va 
y que se queda espere  y  espere  hasta  su  turno, 
ya adentro que le  d ice  el   doctor ;  'ustedes 
siempre se  andan enfermando de nada,  se ne hace 
que es pura  f lo jera  para no i r  a l   t r a b a j o ' ,  que 
ant ra   la  enfermera  y que le   d ice que se quitara 
la ropa, pet-o se la d i j o  de muy mala manera  que 
ya m i  marido  por  poquito l e  contesta una grose- 
r i a ,  que l o  empieza  a revisar e1  doctor  y le 
dice, ' l o  que usted  necesita son una vacacion- 
c i tas '  y pus como s i  uno no quisiera  i rse de 
vacaciones  a la playa o a l g h   o t r o  lugar, y que 
le   receta unas medicinan que ma dieron  a mi 
cuando estaba mala de pat-to. Salib  bien  enoja- 
do, diciendo que ya n i  fregaban, todo e l   d i a  
para que le   d i je ran   'neces i ta  unan vacacionci- 
t a s ' ,   a l  menos l e  hubieran dado algunos  días 
para  faltar  pero  ni   siq-uirra emo, los  doctores 
cuidan a l a  empresa como s i  fuera de e l l o s . "  
(Esposa del  minero  del  grupo No.3). 



Las  consecurcrciar que lar  onfmwdades  laboralos  del minero 

ti- M w 3~po. w UCIO do 1- puntoll de u y o r   i n t e r -  ck 

nuestro  ostudio, ya que p a r t i u n  de l a  afirtaacibn que los nim- 

ros c m  r e m  amcialos qw ron, al  adquirir  onferrcrdadrr M r l  

trabaajo, ami c m  01  propio. cansancio,  no los dejan m l a  mina al 

teminar  su jornada  laboral, wino que tirnrr ciertas carrreuon- 

c i a r  ~0(1)(3 es por adlrrplo e l  8t-s del grupo, - i d o   a , l a   p o l i -  

grcnidad do su trabajo y al a l t o  r im0 do s u f r i r  un accidmette, 

por lo que el grupo  viva en una constante  angustia y temeroso por 

la vida  del  "Jefe" de *u grupo, ya q w  a muchos un accidmte les 

ha  representado l a  rumrtr. Es ami c m  l a  salud do lor intmgrm- 

tce de1 grupo d a r h t i c o  minoro do Taxco, timr wrcha importancia 

para  ellos,  puesto que me ref ioro  d irutamenta a su pr,oceso de 

vida. 

Tener una v i s i b  de las forams y condicionms de vida de los  

grupos  mineros  nor ayuda a cO(IPr(Mdor, que su vida no t i m r  un 

desarrol lo   armhico e igual y que sa encuentra sujeta a un proce- 

M hirtrbrico y social ,  rr decir, a (w1 forma de trabajo, a SUS 

condiciones de vida, de salud y harta dr morte .  



"Nosotros  vivi#s  dirrionmte como 
podrllun. A vuw l a  libruor, pero casi 
8i.lrpr-m nos l a  vomos  muy. dura". 
(Perfocimta  por 13 aflos, actualmente 
velador, S1 &am de edad). 

Parr  podrc cplyrendrr mjor l a  -era c m  viven 108 srupor 

d P d r t i c a  r i m s  .*1 Taxco no b a r t i  con &bet- c u l a  san lar 

c a n d i c i w w  utrriram quo ti-, es naamario r.trrr un poco mhr 

sobre mu acontaer   d iar io ,  ya que esto nor permitir).  profundizar 

sobre e l   s igni f icado de v i v i r  en un srupo don&stico  tanto  para el 

m i n e k  c m  para 10s d.rrlr m i , d c o s  qw l o   i n t o a r m .  

Estr  apartado lo dedica- a corprendrr  cu). ln son l a r  

actividad-  diarias  del  grupo dornLmtico, c m  se desenvuelve y 

cbro se  organiza, a f i n  de tener una v i s i -  ah% completa de mu 

cotidiana.  Para  hacer  este  anblisir nos 8poyarrros M algunos 

estudios que %m han realizado  robre rrtr t e d t i c a .  

La vida  cotidiana ha uido abordada por  alguno8  autorrr, por 

rjemplo,  tlmller  dice quo la   cot id ian idu l  em todo l o  que hace el 

' hombre, QC su vida misma, es la  estructura  total izadbra do lar 

actividades qur r e a l i z a  e1 ser humano M su  acontecer d iar io .  

Para e l l a  la vida  cotidiana H hoteroghea,  Jerlrquica,  histbrica 

y rrpontAnea. La vida  cotidiana em la   v ida  del individuo, las 

actividades que eirctha son clnicas e irrmpetibles, y +.te debr 

rlqir conrtant.nmte spbre la   rea l i z rc ibn  de unr u o t ra   rc t i v i -  

dad. ( C f r .  He1 lerr  198S). 

Para  Teremita de Barbirr i   hablar  de vida.cotidiura  implica 

e l  conacimiento de l a  intqrantew  del grupo d o r h t i c o ,  sus 
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caracterírticrs, sus tarear y +uncionrs dmtro y fumra dm k t e .  

(Cfr. De Barbieril1984). 

Para  Jelin,  vida  cotidirna em la  combinacibn del  mundo 

pQblico y privado  donde  se  realizan  las  actividades  sacialmente 

necesarias para la reproduccibn del sor humano. En donde “...el 

mundo  privado  de cada sujeto  social  se  constituye a partir  de  lac . 
ralrcioneo y controles  socialem  dentro ¿m l m  cual- w drurro- 

lla  la cantidianeidrd.‘‘(Jelin8 s.a, 41). 

&qui entendemos  por vida cotidiana a1 igual  que  Ckllrr, Ikr 

Barbieri y Jelin,  la  realiracibn de todrs  las  actividades de los 

integrantes del grupo  docnhtico M donde sa deurrpefian  tareas 

productivas,  reproductivar y de  conoutno, asi c m  tanbiin  actos 

que  se  relacionan  con  los  sentinirntos  de  loo  integrantes del 

grupo.  Tomamos  la  postura  de  Heller en tanto  creemos  que  las 

actividádes  que  realiza el individuo  tienen  un  carhctrr  hetero- 

g h e o ,  jrrh-quico,  histbrico, y e-pontheo. 

61 hablar  de  cotidianidad  sin  embargo, w debe  tener  cuidado 

porque es foci1  de confundir  con  rutina.  Por  rutina  entenderemos 

a la repeticih do  actividades o actor  que  realiza el hombre. La 

cotidianidrd es un  concapto  mAs  amplio,  donde  ta&i¿n  puede  estar 

incluida 1. rutina. Si bien  dijimos  que la cotidimidad tiene un 

carhcter  de  espontaneidad y que es la realizacitbn  de  actos  hni- 

cos, se pude  decir  qua dmtro de  ella  existe la poiibilidad  de 

repetir  actividades,  pero  cuidado, se repiten  coma  generalidad, 

mhs no en su contenido. No hay w dir  iaual a atro. En ese 

sentido  podremos  hablar  de  rutina  laboral,  de  trabajo donhtico, 

etc+tera. 

En este  estudio  sin  mabargo, no es de nuestro  interem sepa- 



par y/o identificar las actividader rutinaria. de las  que  no lo 

wn; por lo que  las  mencionaramor  indistintamente. 

1. DRQANIZACION DEL eRCR0 DOPLSTICO 

La vida  diaria  de los riadaros  del  grupo dom&mtico w orga- 

niza  conjugando  y  dirtribuymdo las actividados  que se llevan a 

cabo  dentro y fuera  de +rte. para la matimfaccibn  de  sus nueri- 

dades. Cada  miombro  tiene  obligacimem y remponrabilidadem  para 

SU realizacib.  Por ejemplo, el minero  aporta el dinero para la 

manutanci4n del grupo y,la mu,ier realiza lam actividades  que 

permit- su reproduccibn. 

La  organizrcibn y dirtribucibn  de lam rctividades  depende  de 

varios  aspectos  como son la conformacibn del  grupo, SU condici6n 

econbpica y de vida. A s i  como tatnbibn de  las  caracteristicam  que 

tiene cada uno de los  miembros8 edad, sexo,  posicibn en la emcala 

jerAt-quica de poder, deciribn y mando, y se llevan a cabo  bajo el 

otorgamiento de premios y sanciones. TambiCn  intervienen  factorer 

culturales  como  son el sexism y machismo, m donde  ue establr- 

cen  divisiones  de  trrbajo  no tan sblo al interior del grupo  sino 

tambiM a w exterior. 

Asi, la primera  distribucih  de  actividades  surge de I r  

misma  divisibn  sexual en torno a la reolitacibn  del trabajo, en 

la cual e1 trabajo  productivo lo realiza el hombre y el trabajo 

domlCstico "improductivo" lo realiza la mujer. Aunque si bien, 

esto  no es rbmoluto, en Taxco se da de  mdnera general. 

"...Engels plantea  que  desde  su origen,' las 
relaciones de poder M C ~ W  l o r  soxor  surgen 
rubwmidas a las contradiccionem de clase  de la 
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sociedad.  Erte  planteuineto  considera  la con- 
f iguraci-  de las  relaciono8 dm l a  oprmribn 
wxual  como parte  intrinseca do la   d i v i r i bn   de l  
trabajo quo, en su mvolucih  hacia e1 capita- 
l ismo  l l rvb  a r p a r a r  dos msfrras o hb i tom do 
act iv idad  rocial :   la   erfrra  pQbl ica y l a  e r f r ra  
privada. 

Do1 &&it0 f r r i l i a r  fur e r r a d a   l a  produc- 
ci¿m  social,   la mujer quodb reducida a l a  fui- 
l i a ,  dejando a l  hombre e l  mundo pbblico de l a  
economia y l a   po l i t i ca .  '' (Smchoza 1986, 70). 

& m i ,  e l   " j e fe "   de l  arupa os q u i m   r e a l i z a  o1 trabajo M l a  

mina y l a  mujer el   t rabajo en la casa. 

Despub de las  actividades remuneradas que r e a l i z a   e l  minero 

fuera de l a  casa, se considera que el   estudiar  es  una actividad 

de  nucha importancia  para e l  grupo. Esto lo   l levan a cabo los 

h i j o s  en este  orden:  los que estan en edad de ir a l  Jardin de 

nikos,  primaria,  secundaria,  preparatoria,  y  estudios  superiores. 

Este  brden se debe a su condicibn econbmica, ya que se mstablece 

que se debe de procurar  dar  estudio, al menos loo b b i c o s ,  a 

todos l o s   h i j w ( l ) ,   p e r o   a l  avanzar en lor emtudios e l  costo 

econbmico  que astos  representan tambi&n aumenta (2) ,  ya que  cada 

vez  se requieren de mAs cosas para e l l o .  Ademas  como son varios 

los hi jos  que se encuentran estudianda asi por  ejemplo, cuando 

uno sale de l a  secundaria  todavia hay otros m&:. que sm encumtran 

on la   pr imar ia  y en el jardin de nikos, y muchar vacer e l   d inero  

no alcanza  para mantener los  astudios  del  primero  admLs de los 

(1)  Recordwon que e l  postulado dm dar  educaciw  b&rica a todor 
l os   h i j os   pa r te  dm una formulacih  gubrrnamental que sa in r t i tuyb  
en la  constitucibn de 1917, en donde rl Ar t .% .  er t rb lece  la  
educacih   ob l igator ia  y gratuita a todos lor  hijom. 

(2) -que la   educacíh   bbr ica em "srrtuitr, 01 y l r r ro  que r e  
r r a l i t a   p o r   r r t e  **=to m muy importante  para e l  srupo, ya que 
implica 01 p e  de inur ipcionrr ,   cooprracionu,  compra. C mate- 
r i a l   d i d k t i c o ,  Uniformem, efc+trra. 



de sus hermanos, por l o  que es muy c d n  que la   ercolar idrd  do 

l o s   h i j o s  de los  mineros w a  a l o  mucho hasta  secundaria.  Sin 

enbargo.u,  da de acuerdo a las  condiciones de cada grupo. 

El   t rabajo d-tico ropresmta  por  su  parte, una wrie dm 

actividades que tambikr roal izan  los mimmbros del  grupo,  rotar 

se  conjugan con las  anteriores,   por  lo que l a   o r g a n i z r c i b   d e l  

tiempo para  Ilevdr a cabo  cada  una de e l l a s  es muy importante y 

ami evi tar  que u produzca e l  "caos" M e l  grupo. sin mbargo, l a  

organizacibn  del  grupo d d s t i c o  no es un  proceso armbnico y 

estAtico,  puosto que al   intervrnir   var ios  intorrsms  trnto de 

srupo como individuales,   le  da un c a r k t e r  dinamico y corplejo, 

donde existe   e l   conf l icto  como un elemento la tmte .  

antes de ver con mas detal le  la   organizacih  dol   t rabajo 

dom+ctico, es interesante s e ~ a l r r  algunas  observrcionos de la 

organitacik,  general  del  grupo dom&stico, astas me derivan de su 

caracter  social y de las  relaciones que rrtablece con e l  exte- 

r i o r .  Estas  relaciones,  algunas veces alteran y10 modifican I r  

dinPmica  interna  del  grupo. E l   t rabajo  minero in f luye en la 

organizacibn  del  grupo  debido a alsunas de las  condiciones  labo- 

rales que t i m o  el "jefe  del  grupo", coma son los  turnos  mixtos 

con loo.  cuales  trabaja, como consecuencia e l  grupo  dombtico 

tiene  dos momentos diferentes M su acontecer d ia r io :   e l   de l  

grupo, dande desarrolla sus actividades  normales, y e l  que vive 

de acuerdo a lor turnos a ixtm  de l   t raba jo  minero. 

En la  cot idianidrd el trabajar en turnor  nixtor hace parecer 

al  trabajador,  ante la sociedad en gmora l  y de manor8 n&s d i m -  

ta ank su grupo, COIO un  domviado social.  fmto adomhs do t r u r l e  

I 



-, 

consecumcias M .u salud c m  ya l o  vimos, t i a  rfutcn (KT 

cialets en  ?u grupo  porque  por  ejemplo, cuando e l  minero  labora en 

e l  &P. turno t i m e  que dormir  durante e l   d i r ,   d a l i d d  diferan- 

te a l  r e s k   d e l  srupo, r r t o  producm malestar  sobre  todo en los 

h i j o s  porque e l  espacio m e l  que v i v m  u t i m e  que transformar ! 

en un lugar  milonciow y prohibido  para 1- jurgor infant i l - ,  

108 ninos no pudln ver l a   Te lev is i4n   n i   v i v i r   U1 ibmwnte"  m 

ese lapso de tiempo. Sin embargo, es c W n  que las  condiciones 

id¿neas  para e l   r r r t a b l r c i m i m t o  y &scanso d i 1  rinmm gmeral -  

mente no  se logrm,  esto muchas v ~ e s  le  trae  alteraciones  ner- 

viosas qua provocan conf l ictos en e l  grupo. La r e a l i t r i b n  de 

estos  turnos tacrbibn a l t e r a   l a  dinarnica del  trabajo  dprlntico, 

puesto que cuando e l  "'jefe*' del  grupo w encuentra en su casa se 

realizan  actividades  adicionalrr,   por  ejemplo,  brindarle  atM- 

ciones especialcm y dar le de  comer fuera  del  "horario  normal", que 

t i ene   e l  grupo  destinado  para  ello. 

Debemos senalar que este megundo nomento  que v ive   e l  grupo 

d d s t i c o  producto de los  turnos  mixtos, no  es  exclusivo  del 

trabajo  minero, n i  de l a  clase  obrera,  sino mks bien de trabajos 

que sa encuentran marcados por  horarios y tiempos espuia les .  "En 

realidad,  esta  tO#ci¿n  horaria no 00 exclusiva del trabajo 

obrrro,  sino que es propia de las  actividades que tienen  formali- 

dad y r ig idez  en e l  tiempo y en e l  espacio o lugar de trabajo" 

(De Barbier i :  1988, 231). 

.I 

Para  este  estudio  s in  margo,  es  importante  entmdar l a  

forma  de vida do lor mineros y de SUS grupos,  ,para as1 poder 

comprwder que e1 trabajo  minero no 8610 t i m e  rmperrusiones m 

e l  trabajador  sino  tambiln M su grupo d o d r t i c o .  €1 t i po  de 
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horario de trabajo nom - m i t e  ver con u y o r   c l a r i d a d  l o r  e f u f o 8  

que  produce el trabajo minero,  pert, dejemos q w  mea la rrpou de 

un minero quih nos p l a t i q w  un poco m4s sobro e l   s igni f icado w e  

tiene  para mu grupo, la turnos dm arebato dol " jofd '  rkl & w o e  

"Hi esporo  trabaja los tres turnos M l a  
rtna, a &I le d i c m  cada . r u n a  c u l l  m 01 
turno que le toca, yo crmo que de todos el a&. 
d i f   i c i  1 em e1 dm k r c e r a  porqur m i r o ,  .rl traba- 
jar de noche om m y  prsado y no tanto por el 
trabajo, porqw e1 trabajo os e1 mi- y hasta 
un poco mAs d-mrrdo porqur no timnm tanh 
vigi lancia.  c m  hay p o c a  suporvisorom on ese 
turno,  pero yo d i m  que N e l  A s  matado porque 
+1 no d r u a n u  b i e n ,  llega d e l  trabajo 
cmrrdo y C m  harto Sudio, pero C O I 0  .qui Ya U 
d u r r i b  m 1 1  noche, todos h u l m r 8  l o  que tone- 
c.oli q w  hacer. Yo am pongo a hacer m i  quehacu, 
algunom de l o r  n i b s  w van a l a  emcuela, otros 
la tengo M la casa porque uno da e l l o s  va a 
l a  escuela de tarde y el otro  esta muy chiqui- 
to, y pus  no  hay  toda l a   t r a n q u i l i d a d   q w  &1 
qui r re ,  tambik, pur c#rchar veces e1 calor no lo 
deja d o m i r  y w levanta b i e n  mojado. En la 
tarde es pior  para que 61 duerma porque  enton- 
ces a los niflo?, no los deja  ver l a   t e l e   n i  
huer  nada de ruido. Por eso cuando est& de 
tmrcera siwro anda muy ojeroso y lurgo 110 
dice que me anda durmiendo en el trabajo y eso 
es muy peligroso porque puede s u f r i r   d g Q n  
accidente, ademas do que s i   l o  cachan l o  pueden 
WrCtar . "  (Esposa del minero dol  grupo No.8). 

2. MUJER Y TRCIBCIJO WMSTICO.  

E l  t r a b a j o   d h s t i c o   e s t &   ~ c i a l m n t e  asignado a la mjrr y 

e l   r e a l i z a r l o  ss .u responsabilidad. Ella es l a  que ti'mr e l  

poder y l a   d u i s i b n   M b r e   l o  que  se hace y Ir f o r m  de hacerlo. . 
Ami,  la u j w  es una f igura muy importante dmtro   de l  grupo, 

ya que om l a  quo permite SU ryrroduccibn y robrev ivmcia ,   r ln  

cuando es rl rimro quim  aporta el ingreso de m y o r  importancia 



para  el  grupo. 

"El  papel de l a  mujer  dentro  del mistoma 
capita l ista ,  es e l  dm reproducir f i S i C 8  y w- 
cialmente una fuerza de trabajo,  labore o no 
iuera  del  hogar,  es  decir,  producir hombre8 y 
mujeres capaces  de u r v i r  como fuerza  producti- 
va. I' ( Ig l rmiam~ 1985. 24). 

La mujer pub, es e l   e j e  a travbn  del  cual se mueve todo l o  

que se hare en e l  srupo d o d s t i c o ,   e l l a  es l a  que efecto1 mas 

trabajo  dentro  del  grupo  rhn a costa de SU propia  vida. 

"Otra  via  por Va que me ve 'enr iquecido'   e l  
hogar  obrero e8 a trav&n da1 trabajo fmamnino 
dom&stico que realiza  su compakhra. y que en 
el   centro de sustmtrciCm de la   fami l ia .  -de 
la  procreacibn,  hasta  casi una i n f i n i t a  g a u  de 
'quehaceres d d m t i c o s  ' realizados s i n  r m u n r  
racibn  alguna y que m conjunto  rquivalm  a una 
ruda  jornada dr trabajo,   la  mujer  del obrmro es 
e l  centro de sustentacibn de este  proceso.H 
(Juarezc 1984, 122) 

Realizar  trabajo  domhrtico no es una actividad  placmtera, 

tiene  unOcarActer de obli8atorirdad y de r r r l i t a c i h  "eterna", no 

hay un horar io donde comimcm y termine, no hay d iar   l ibres ,  ahn 

en los  de "descanw" o rec reqc ih  se realiza  trabajo  domhtico, 

por cejm&plo elaborando  alimentos  para  los diam  de capo .   (C f r .  De 

Barbier i ,  1984). "La tarea  del  'quehacpr',  al  igual que e l  de la 

f I b r ica ,  es una labor  repetitiva  e  interminable y no implica de 

ninguna manera un desarrollo da l a  capacidad intelectual y crea- 

t iva .  " (Igleriasa 1985, 69).  

* 

Las actividades que  componen el   t rabajo  domhtico y l a  

manera como se distr ibuyan  las vamos a ir describimdo de manera 

m&% detallada  a 10 largo dm este  apartado, a f i n  de que e l   lector  

comprenda mejor l a  importancia que tienen  para  el  grupo  donirti- 

I 

co. 
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Lam rctividadom que me relacionan con .la  alimentaci¿n, corn 

em e l  abasto de lo. alimentom, mu preparacih  y mu dimtribucibn 

entro lor i n t ~ r u r t e m   d e l  grupo,  ron  r98liZadam cami  miempre por 

l a  empoma del  minero, cuando e l l a   f a l t a ,  alguna h i j a  que me 

queda a cargo  del  grupo mer& l a  que l o  efecthe. Cuando no  hay aAm 

mujerem en mu grupo  nuclear, muchas veces me recurre con alguna 

mujer de mu grupo oxtmnw8 abuela, t i a ,  otc*tora. Em muy raro que 

a l g h  hodare tenga como ob l igac ih   la   rea l i zac ibn  de esta  activi-  

dad, aunque m i  se  d&, .obre  todo  por  lo. hidom. Cuando no hay 

mujeres en todo mu grupo,  tanto  nuclear como extenmo, q w  puedan 

hacccre  cargo de 8bamteCW y elaborar lom alimentom me recurra a 

c o n t r a t a r   e l   w r v i c i o   d o n h t i c o  do alguna meílora conocida. 

t 

Tan em cierto que e l   t rabajo  don+mtico socialmente me l o  ha 

adjudicado a l a   w J e r  que inclumo, los regalom  que me Ir hacen a 

l a  madre  van m y  relacionador con "herramientrs" y .paratos que 

sirven  para mu realizacibn. La mujer  ppr mu parte, amum emta 

tarea como exclusividad de su sexo  y es por   e l lo  que habla de lo. 

espacios donde real iza  mu trabajo y de los  "inrtrumentomm' quo 

u t i l i z a  para su ejecuci&n en un sentido de poseci&n,  habla  por 

ejemplo de "mu cocina", y de "BU estufa4*. La cocina em un empr- 

c i o  muy importante  para lam mujeras, ya quo em a l l í  donde pasan 

mA tiempo, s in  embargo, curiomlcnmtc en algunom de  lom grupcn 

vis itados emte espacio w eklcuentra casi  desapercibido  para e1 

vimitante. 

E 

Lor h i j o s  menorem ayudan en e l  abasto de los  alimentom, 

e l l o s  ron loo que  hacen l o r  "mandadom" do lam conpram ewntualrm 

de  r1gQn elemento que se necesita  para  la  elaboracitm de los 

a l i nmtor ,   po r  ejemplo, van a traer un poco dm manteca  cuando no 
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.. tienen suficiente  para la comida. 

En esta  actividad, la mujer  tiene  poder  de decisib  sobre 

qupI comprar, qulc hacer  de comer, cbmo  hacerlo y c&ma dirtribuir- 

lo. Los alimentos  se  distribuyen  de  acuerdo a la posicibn  que se 

ocupe en  la escala  jerhrquica y a la edad dm los miembros. hi, 

se le  da preferencia en primer t&rmino al minero, despuh a los 

hi jos menores y por  Qltimo, a los dehs  miembros del grupo. 

Esta  parte del trabajo dom&stico  no es de ficil realizacibn, 

la mujer  debe  poner  mucha  imaginacib y "buen  gusto"  para  que lo 

que  elabora sea del agrado  de todos 10% integrantes de su grupo, 

asi ella, cotidianamente id*a nuevas  formas  para  preparar los 

alimentos  que  se  consumen ?ara que  estos  no w conviertan en 

mon&tonos, puesto que,  por falta  de un mayor  presupuesto  para la 

alimentacibn  generalmente se compra casi lo  mismo. 

Cuando la mujer  efectha  esta  actividad,  trata  de  complacer 

los gustos  de  todos los integrantes del grupo, principalmente  de 

su esposo, ella  hace por ejemplo  tortillas al momento  porque 

piensa que es una manera de  compensar 10 que  rste  padece en el 

trabajo. 

"Casi todas las esposas de l o r  mineros hace- 
mos  tortillas  calientitas a nuestros maridom, 
lo sL porque  luego  platico con algunas y me doy 
cuenta  de esto. E% que  uno piensa, pobrecito  de 
m i  marido  se  las ve duras en el, trabajo, a1 
menos . que. coma bien y mrbroro, aunque  no hay 
mucho  dinero  para  comprar  todo lo que quisi&- 
ramos, pus al menos tortillas  calientitas siem- 
pre tiene. Lo malo es cuado  anda por  ejemplo  de 
primera, entonces m e  tengo qw parar bien tem- 
prano  para  hacerle SUS tortillas, aunque a 
veces  mejor se las  hago en la noche y nada mim 
se las  caliento pero de todos m o d o s  b1 sabe  qur 
yo se las hice, pero I r  verdad, crti s i q r r  
tempranito w time  hacihdole sus  tortillas, y 
es que asi se va mhs contento".. (Esposa del 



mínero  del  grupo No. 1) .  

E l  aseo y las  actividades de limpieza son otra  parte  del  

trabajo d-stico. En &rte,  a1 igual que en la   an te r io r ,   l a  mujer 

decide lo que be hace y l a  forma c h o  debe hacerse, e l l a   d i s t r i -  

buye  Ias  actividades y r e k g a   o t r a s .   E l  aseo de l a  casa por 

eJemplo,  es  obligacibn que  comparte con sus h i j a s ,   e l l a  hace l a  

limpieza  general  por  la mahana: barre,  trapea,  lava  trrrtor de la 

cena y desayuno, l as   h i j as  por  su  parte, cuando regresan de 1.1 

escuela,  algunas veces limpian  los  rnueblrr y lavan lor   t rastos  de 

l a  comida. De esta misma  manera comparten e l  lavado y planchado 

de l a  ropa. La esposa lava todo l o  que respecta a ropa de casa: 

cortinas, sabanas,  ropa de su esposo y de los hombres. mayores. 

Las h i j a s  lavan y planchan su ropa y algunas  veces, l a  de sus 

hermanos pequehoe. Estar  actividades se realizan  sobre  todo an 

f inas de  semana, pero depende mucho de la  existencia de  agua 

suficiente  para su r e a l i z a c i h .  

En el aseo de l a  casa algunas veces participan  los hombres 

del  grupo,  esto l o  hacen esporadicaeente cuando por  ejemplo  se 

hace l impieza  prohnda.  El los son los  que pintan  las  paredes y 

asean partes  altas de l a  casa, es decir,  efectban  actividades 

que e l l o s  creen propias de su sexo. 

E l  aseo en general es  impor-tante para  e l  grupo  porque me 

piensa que " l a  mugre" es ,un factor que conduce a l a  enfermedad, 

ademas, se pretende  tener buena presencia  ante el   exter ior ,   para 

que l a r   v i s i t a s  vean arreglada y l impia   la  cama. AIL, l a  mujer 

snseha a l o r  pequehos a-baharoe  todas  las veces  que wa   pos ib le ,  

recordemos que  padecen constantemente  de agua p o r   l o  que 01  baho 

no es normalmente  una actividad  diaria.  
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El  aba6tuimiento  del   vestido y calzado  por  su  parte, es una 

actividad  propiante femenina. La mujer  es la que e l i g e   l o  que se 

va a comprar, dbnde se compra o s i  se puede o no confeccionar. E l  

gusto  por  las  prendas como ya l o  mencionamos es muy variado y , 
depende de algunos  aspectos como son8 l a  edad y sexo. Cuando l a  

mu jet. sabe coser, normalmente se compra sblo  el   vestido que e l l a  

no puede elaborar. La confeccibn de las  prendas se hace tratando 

de cubrir  los  gustos y necesidades de todos los  integrantes  del 

grupo, y se rea l i za  de  manera esporadica segh SR requiera.  Esta 

actividad hace que e l   t rabajo  dombstico sea mho abundante,  se 

realiza  sobre  todo en las  tardes cuando se ve l* televisibn y se 

. combina con el   trabajo remunerado (coser ajeno), y con las d e d s  

act iv idades  del   t rmajo dom¿stico. E l  abastecimiento  del  calzado 

re rea l i za  en poco tiempo e implica menos esfuerzo  por  parte de 

l a  mujer, ya que eblo se requiere de ir a buscar e l  mejor precio 

en las  zapaterias de l a  ciudad. 

h i ,  el la  organiza mu tiempo  para  poder  efectuar  todas  las 

actividades que componen su  traba.jo  dom&rtico,  por' l a  manana 

r e a l i z a   e l  quehacer general  de l a  casa y elabora  lo.  alimentos, 

por l a  tarde, hace e l   t rabajo  remunerado ademas de las  prendas 

que necesite mu grupo. 

E l   t raba jo  domtkstico dicen  la8 esposas de los  mineros de 

Taxco, es muy ingrato,  porque  representa l a   r e a l i z a c i h  de un 

trabajo  "ocultoH o poco v is ib le ,  y de a l l i  que la  apreciaciW de 

los hTbreo  por  este sea de mnorprecio,  diciendo que lar   mujer i r  

no hacen nada porque  estan en su casa. 

E l  cuidado de lom ni?+os,pequekos,  su  crianza y su roci&liza-  
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cibn t a b i h  forman  parte del trabajo domhtico. Esta utividad 

es aQn  de  menos  reconocimiento  para la  mujer, ya que se piensa 

que ella  tiene  una  condicibn  "natural"  para  efectuarla.  Esta 

actividad  et  importante  porque  tiene  que  ver  con la sobrevivencia 

de  los  menores. La esposa del miner-o es  quien la controla e 

invierte  mayor  tiempo  en ella, sin  embargo,  gcnaralmentr  deiega 

reeponsabilidades  sobre las hi ja% mayores,  quienes la realizan 

cuando  regrhean  de la  escuela. 

La socializacibn  de los hijos se lleva a cabo cotidianmm- 

te ,  no es una  actividad  limitada y tiene  que  ver  con su forma de 

vivir. En su realizacibn  intervienen  principalmente  los  padres 

(minero  y esposa),  ellos  trasmiten  valores  moralee y sociales a 

sus hijos,  mismos  que a su vez  les  fueron  enrehador  cuando  eran 

menores,  como pot- ejemplo,  que el trabajo  da  la casa es tarea 

femenina,  que  la  mujer se debe a su  casa,  que el hombre  es rl 

" 

responsable y 'I jefe"  del  grupo,  etcetera. 

Esta parte  del  trabajo  domQstico  produce  tambian  relaciones 

afectivas  entre los  integrantes. La madre se relaciona  mucho  con 

los hijos, y estos a SU vez  establecen  relaciones  entre  ellos. No, 

+e considera  una  actividad  desagradable  debido a que  ellas  mismas 

asumen su condicibn  "natural"  para real izarla. 

Otra  actividad que observamos  en la investigacibn  que  forma 

parte del trabajo  dom&stico se refiere a1 cuidado  da  enfermos y 

ancianos.  Esta  tambiCn la realiza en la mryoria del tiempo  la 

esposa del minero,  ella  decida c&mo realizarla y dirtribuye  intre 

lor  inthgrantes del grupo,  algunas  de  lar  tareas  que  la  componen. 

Cuidar  enfermos  siempre  es  importante  para el grupo, sobre todo 

cuando  se trata  de  alson  pequeno o del minero  que no pude traba- 



jar por  encontrarse accidmtado o mferm  cmrrcmcia de la 

mina.  Sin  embargo, el efectuarla  trae  muchos  conflict-,  porque 

al pasar del tiempo se convierte en una  carga  pesada. 

El cuidado  de  ancianos  por su parte, no es una  actividad m y  

g;-ata, depende del parentesco y la relacibn  afectiva que se time 

con  estos.  Muchas  veces  cuidar  a1  suegro  trae  conflictos  con su 

pareja,  suceso  contrario a qu.0 si es su padre el anciano quo debe 

cuidar. En la investigacih visitamos  a  un  grupo (No.4) qui  

vivia  una  situacibn  conflictiva,  ella  cuidaba del padre de su, 

esposo, el cual se encontvaba  eutablccido  con el grupo, y su 

presencif  traia  constantemente  como  consecuencia  disgustos  entre 

la  pareja.' 

El cuidado  de  ancianos y enfermos  que  no  viven  en el grupo, 

tiene  menor  grado  de  conflicto  entre los integrantes  de +.te 

debido a$- hecho  de  no  compartir el espacio,  ya  que el hacerlo 

significa  que el trabajo  que  implica su cuidado, se amplia a todo 

el dia  y no rblo en las hora., de  visita. 

Todas  estas  actividades se combinan  en la  vida  diaria, su 

realizacibn  es un proceso  dinamico y complejo,  donde a veces se 

producen  disgustos  y  otras se fomentan  relaciones  afectivas.  Una 

de  lam  formam  que se utilizan  para su realizacih m s  el otorgr- 

miento de premios y sanciones. El efectuar  las  actividades 

diaria6 sin rmbareo, no siempre  implican  premios,  porque  son 

vistas c o o  obligaciones. Los premiou  mblo se otorgan  cuando se 

hace alguna  actividab  extraordinaria o adicional, y me dl sobria 

todo  a  los  menores,  pero  esto  depende  de  las  caracterimticas  de 

cada  srupo. Los premios ron de muchos tipos,  los  hay  aconbmicor, 
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pero tombik, en  forma  de  permiros  para  salir a pasear o a1 cine. 

Las  sanciones por  su  parte, se ejercen  generalmente  cuando 

no se realizan  Ian  actividadas  que les corr-empondm o cuando las 

realizan mal. El srado  de sanci&n depende mucho del momento en 

que %a aplica y de la relacL&t  que se tiene con quien la impone, 

puede ir desde  un  regamo o hasta el maltrato. 

3 .  RELACIONES AFECTIVCIS 

En  el srupo dom4%tico no &lo a ~ i s t e  trabajo o tareas a 

desarrollar, ya que tambien, en su vida diaria los integrantes de 

Qste  mantienen  relaciones  afectivas, las cuales  tienm  mucha 

importancia porque permiten el restablecimiento emocional de las 

personas. 

El surgimiento de e%tar relaciones  no  tiene ni fecha  ni 

horario,  ya que  se dan de  manera  cotidiana, y se manifiestan de 

acuerdo a todos los componentes  de la vida de lor integrantes  del 

grupo. La manera  como se dan  depende  de  las  caracteristicas  de 

cada  grupo,  por  ejemplo de su composicibn  y  su condici&n econb- 

mica. LOP padres son los clue enseflan, y fomentan en los hi jo6 a 

dar cariho,  proteccibn y comprensi&r” a los sere5  que se relacio- 

nan con ellas, principalmente a sus padres  (minero y espora), .I 

sus hermanos y en general a todos los que forman  parta  de su 

grupo doMstico. Sin pretender  analizar  comportamientos de con- 

ducta, observamos  que en oeneral l o r  grupos  mineros se guardan 

afecto, wbre todo  dr  padrer a hijos y viceversa. 

Es importante tmer pr r r in te  que los miembros del srupo no 



sblo comparten el tiempo  que se dedica al trabajo, sino tambib 

parte  de  su  tiempo  libre y en  general el tiempo que vivien jun- 

tos, lo cual  propicia el establecimicmto de relaciones  afectivar. 

Los padres se preocupan  por el buen  desarrollo  de los hijos,  por 

su condici&n de vida, por  sus  actividades  escolares y por  todo 10 

que  concierne a su vida. Lor hijos y la esposa del minero se 

preocupan  por Cste, viven  por  ejemplo en la incertidumbre dm 

volver a verlo, ante la amenaza  que  representa  su trabajo. 

A s i ,  el grupo  minero  establece  relaciones  reciprocas de 

carino y a veces de odio o coraje,  recordemos  que no  son  grupos 

ardnicos. Esto depende de c&mo y cu&nto se fomentan  la8 rela- 

ciones  entre sus integrantes y del grado de conflicto  que  ropre- 

sente la organizacibn  de las tareas  donhticas  entre los miem- 

bros. Es muy importante  tener claro, que e1 afecto  no  surge  sblo 

por el elemento  parental o consanguineo,  sino por el establrci- 

miento de relaciones  sociales y humanas  entre los integrantes del  

grupo  domestico. (Cfr. Malinowski: 1975). No es ninguna  garantir 

ser por ejemplo  hermanos y por esto quererse, ya que si no se 

establece  una relacitwr afectiva y si Qsta  no se fomenta, se puede 

convertir en odio e indiferencia.  En  apariencia(1) PUIS, los 

grupos  visitado8 rnantrnian una  burnr relacibn  afectiva, misma  que 

permitia  que el grupo  siguiera  existiendo  como tal. 

Sin embargo, las activid.de. fuera del hogar a veces se 

tornan como obstkulos para la fomentacibn y establecimiento  de - 
(1) Hablo de apariencia  ya  que los sentimientos son una  parte del 
ser  humanos  que  no se puodm ver  a  simple vista, se tmdria quo 
parar mucho  tiempo con 108 srupom para observarla con aayor 
claridad. 
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las  relacrones  entre  los  integrantes  del  grupo. clsi por  ejemplo, 

e l  minero  generalmente  establece  relaciones con sus h i j o s  con 

poca  frecuencia,  debido a que el   trabajo  le  abrorve  casi todo e l  

t i e v o  posible  para  c l la .   Esto  le  produce  malestar  emocional, 

pero dejemos que sea un minero  quien nos l o  comenten 

" A  ni me da harto  coraje no poder dedicarme 
m A s  a mis hi jos,   pero c&mo hacerle  porqur ya 
ve, cuando yo estoy  trabajando  ellos  estan 
durmiendo, y cuando yo quiero  dormir  ellor 
estan  jugando, n i  puedo dormir  bien y n i  ganar 
para  estar con e l l os .  Luego, los domingos  que 
puedo  emtar con c l . l o ~ ,  estoy  tan cansado que 
mejor  procuro  descansar un rato. A veces pienso 
que e l l os  nada mas me tienen miedo porque me 
enojo, y es  que no me dejan  dormir y aunque 
trato de no  enojarme no puedo, no crea que soy 
un ogro, eso no CM . impre.  A ni me gusta, que 
me quieran, que e l l o s  mismos se quieran,  sier-. 
pre les hemos inculcado  cariko  entre  ellos y 
tambi4n para m i  +amilia y l a  de m i  mujer". 
(Operador Scoop-Tt-am942  ahos de edad y 18 da 
antiguedad) . 

Esta dinarnica del tiempo que I@ impone l a  empresa  en %u 

trabajo, tarnbien tiene  efectos  sobre  la  relacibn con su esposa, 

por  ejemplo, en l o  que respecta a su actividad  sexual,  Qsta se 

rea l i za  condicionada  por e l  mismo trabajo  minoro, ya  que cuando 

se  trabaja  el tercer- turno, no  pueden real izar   act iv idader se- 

xuales  por l a  noche y por e1 dla  esto  re  vuslve mPr complicado 

por la existencia de los h i j o s  y l a   f a l t a  de  un espacio  "privado" 

para   e l lo .  

Las relaciones  sociales y afectivar tambien se  establecen, 

como ya l o  obrervamor, con el  exterior  del  grupo.  Ertac w r e a l i -  

zan  constantemente, cada coyuge propicia la relaci&n con SU grupo 

extenso,  pero rr l a  mujer l a  que l a  encausa y la fomenta por 

ejemplo, cuando rl erpow  esta en l a  mina, e l l a  algunas vecer 



visita a la suegra, o trmbih rrcibe la visita de bsta, incluqo 

el cuidado de enfermos y ancianos  propicia una relacibn  con el 

grupo extenso. Lor fina  de semana es el ti-0 que se drdica 

para  realizar  visitas  tanto a su  grupos  extensor CMO a SUS 

amistades. 

Asi p u h ,  como hemos ido obrrvmdo, I r  vida  del minero de 

Taxco y de su grupo d w s t i c o  tiene  connotaciones prrticulares, 

mirras  que son fruto en gran  medida  de su trabajo, esto como 

vimos, proviene desde su condicibn material de vida  harta  su 

convivmncia  diaria en  la realizacih dm las tarrrs d-sticas y 

relrcionrs afectivas. Seria  sin embargo, muy diflcil y ambicioso 

tratar de cubrir  todos los aspectos que coaporyn la vida  global 

del minera y de 5u srupo domestico. Dejemos que sea la narracih 

de un dia  "tipo" en  la vida de1 grupo minero, que  construi par- 

tiendo de varios  testimonios, la que  nos  ilustre n&r sobre la 

vida minera. 
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UN DIA  TIPO EN LA CDTIDIANIDCH) DEL w ~ l p o  HINERO 

La vida  del  grupo  dom8stico  minero  conienza a diferentes 

horas, dependiendo del  turno qua les  toque laborar, y no como l 

e i   r e s t o  de los  habitantes de l a  ciudad de  Taxco  que lo   in ic ian  

con  e l  amanecer. 

E l  despertar de los  integrantes  del  arupo  minrro  lo acoatpaRr 

Ir angustia de  que e l  minero u debe de ir a "enterrar  vivo" a l a  

mina.. . 
(ESPOSCI) 

(MINERO) 

I .  Cuando m i  marido  est+. de "primera" me 
paro a las 4 o 4 y media  a preparar  el desayuno 
y el   " lonchr"  que se va a l levar  a l a  mina para 
que se l o  coma cuando est&  abajo. Como 41 es 
perfar ista no t iene  hora de ' lmche" y se l o  
tiene que comer hasta que termina 6U trabajo, 
s i  no esta e l   j e fe ,  si0 cuida que  no l o  vean y 
entonces si se lo come a l a  hora de su  trabajo. 
Es que como es muy pesado el   t rabajo  les da 
harta hambre. 

Y o  me levanto un  poco m h  tarde que a i  
mujer, desayuno rhpidanente  para que  no se me 
haga tarde. Desayuno  un cafe, huevos f r i t o s  
(cuando hay),  pero eso si, t o r t i  1 l a s   h u h r s  a1 
momento. iuego me voy rapid i to  parque s i  no,  no 
alcanzo e l  camibn, no  llego a l a  hora y me 
ponen retardo y si se me acumulan los  retardos 
luego  sera una fa l ta ,  y s i  me ponen f a l t a  quQ 
coraje, ya no v a l i b   l a  pena l a  levantada tem- 
prano y sobre  todo  porque s i   d e j o  que se me 
junten 4 me pueden correr  porque ami d i c e   e l  
contrato,.  y luego  que hacemos s in   e l   d inero ,  
sobre  todo  por m i  famil ia .  

Cuando se va m i  esposo, (~rg quodo preocupada 
porque  uno nunca mabc s i   l o   v a o m  a volver a 
ver y e6  que  con tantos  accidente8 quo paoah, 
me da harto miedo  que se vaya a quedar a l l i  
t i rado en l a  mina. 

Y a  que w f u l ,  me pongo a hacer e l  qurhacrr, 
no crea que me vuelvo P acortar, hay mucho que 
hacer  durante  todo e l  id. Preparo e l  desayuno 
de lor nihoc y arreglo su ropa que u van a 
l l eva r  a la  escurla, M pongo a barrer y tra- 
pear aprovechando  que todavia e s t h  e l l o s  dor- 
midos y que los chiquitos rui me d m   l a t a .  
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Les doy da desayunar y se van a l a  escuela, 
a los  chiquitos  los 1 levo  al  Jardin de Nihos y \ 
aprovecho a pasar a l  mercado por  algunas  cosas 
que hacen f a l t a  en l a  cara, echo una mirada a 
la bolsa y VQO que apmas me va alcanzar  para 
algunas  cosas. Cuando es d l a  de tienda  aprove- 
cho de  darme  una vuel teci ta ,   a l l1  si me alcanza 
para  algo rds, a l  menos c o q m  l o s   f r i j o l e s  y 
e l  maiz  aunque sean de  tercera. 

Ya se hace tarde y debo de hacer l a  comida. 
Cada d i a  tengo que pensar 10 que les voy a 

, hacer de  comer y es que c o o  si" compro l o  
mismo, tenao que v a r i a r   l a  ccmrda porque sino 
se aburren, y mA8 los  chiquitos que no quieren 
comer, por eso pienso que  aunque pobrementr, 
sabroso tenemos que comer. 

Mientras se coce l a  comida Y pongo a bordar 
y a coser unas piezas que  quod&  de entregar. 
ayer  pero que no  he  podido  porque se me ha 
juntado el quehacer y cbmo no, s i  41 estuvo 
aqui  todo e l   d ia ,  es que su f r id  un pequeho 
accidente en l a  mina. Cuando a t a b a  trabajando 
a l la   ba jo ,  como esta todo  oscuro no se f i j b  
bien donde perforaba y de pronto tuvo una ex- 
plosibn. Lo bueno que era poco el   explosivo 
s i n o   n i   l o  cuanta, se fue  al Seguro y con todo 
y l o  malo que iba  lo  tuvieron esperando, es que 
as1 es a l  11, primero se muere uno y luego l o  
atienden. Y todo  para que le  dieran unos mejo- 
rales,  a s i  hasta  nosotros  los conpramos y no  se 
pierde todo e l   d i d .  

Hoy si se fuC, aunque todavia le   do l ian  un 
PO& l o r  golpes,  pero s i  no l e  iban a descontar 
e l   d i a  y luego el   d inero nos hace fa l ta .  

Ya va a ser' hora de  que los  nihos  salgan  del 
Jardin,   le  encargo a l a  comadre Chole a l   ch i -  
quito y me voy por  los  otros.  Despu+s los m&s 
grandecitos  llegan da l a  escuela y se  vuelven a 
s a l i r  a jugar. Y o  l es   g r i to  que se vayan por 
agua, que a ver q u i h  quiere  regalarles una 
poca, es que asa cani ja  agua no' viene desde 
hace 8 dias y l a  que tenia guardada ya se me 
acabb. 

Entre  la  l impieza de l a  casa y e l  cuidado de 
los  nikos se me va e l  tiempo, hoy tengo que 
lavar  pero como no  tengo agur mejor me dedico a 
la costura. 

(MINERO) Y o  en la mina me l a  pas& penundo que dej+ 
un poco malo a l   ch iqu i to  y que ojalA no se  vaya 
a poner m&% malo. Ahora s i  (N puse mas cuidado- 
so con la perforada  porque nada a 8  pienso que 
si me pasara  algo qu9 ser ia  de mi famil ia.  

COM estoy de "pri~nera" tengo mucha supervi- 
s i W ,  e l  Je+r ya me fue a ver  varias  wces y 



(ESPOSA ) 

em0 ma pone muy nervioso, me regatla por  todo y 
eso me hace sent i r  incenodo,  luego  pienso que 
ya  estamos c o o  en l a  &poca de la   co lonia  que 
nada mar f a l t a  que  saquen el l a t igo . . .  

Hoy mientras  ertaba  perforando pas& el  dele- 
gado del  sindicato y me d i j o  que mm quedara a 
trabajar  extra., que l a  empresa necesitaba  da 
m i ,  que era  hora de pagarle a l a  empresa l o  
mucho que Bsta  habia hecho por mi. He v i  fot-zr- 
do a aceptar  porque s i  no  luego  vienen l a  
represalias,  pero  pienso, qu& me ha dado l a  
empresa? g ra t i s  yo creo que nada, bien que SO 
l o  he pagado con mis pulmones  que dejo  dla a 
did,  minuto a minuto, son e l l o s  lor que me 
deben a m i  y a mis comprheros la fortuna que a 
cuesta de nosotros han hecho. 

Lo que para que ere " j i  jo"  nds  tr-ata dm 
lavar   la  cabeza, como es un pinche  arrastrado 
de los je fes ,  4.1 no sabe  que  no tan &lo nom ha 
vendido a nosotrop  sino que Aambih a nuestras 
familias, a nuestros  chiquitos, y por muy cm- 
padre que SP diga, a 41 10 que l e  importa  es 
estar  bien C M  e l l o s  y todo  por  no  estar  metido 
aqui  abajo. Y o  me pongo  a pensar y digo que si 
tiene  algo de rLazbn,  es que estar  abajo es una 
chinga,  pero  luego  pienso que s i  en lugar de 
venderse  unos,  todos  nos  unieramos y pelearanos 
por  mejores  condiciones de trabajo y de vida 
o t ra  cosa seria,  pero aqu i , que em0 suceda es 
como un sueho, es que esta  bien.  fuerte  este 
sindicato  charro que  tenemos. 

M i  marido cuando esta de primera  llega en l a  
tardecita, come rhpido y se  va a l   t a l l e r ,   p a r r  
sacar algo miis de dinero, por-que s i  I1 no 
trabajara en otra cosa de plano  no  nos  alcanza- 
r i a .  

Las nihas ya  saben  que tienen que dar le de 
comer a  sus  hermanos, yo me encargo  de m i  
marido.  Aqui-  todos tenemos obligaciones, y 
cuidadlto y no las cumplan porque leo va mal. 

Hoy he  estado  erperAndolo a comer y todavir 
no l lega. 

Le  habra pasado alga? . 
Ya n i  pude avisar que me iba  a quedar a 

dobletear  porque me l o  habian  pedido y no me 
habiir  podido  negar. O j a l A  no  se  angumtie mucho, 
y nombre  que  con lo del  accidente  del  otro d l a  
luego luego va r pensar que 1110 volvib r pasar 
algo y que por emo no l lego.  

Que angumtia l a  que vivimor las esposar, 
s ieapre  prnsuor l o  peor, y es qw con war 
condiciones de trabajo no  se puede p m r r r  otra 
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cosa. D iar io  sa arcucha l a  ambulancia s a l i r  dm 
l a  mina y uno espera que l e  digan que es e1 
suyo,  pero  gracias a Dios m i  marido 5610 una 
vez tuvo un accidente  fuerte, casi siempre  son 
golpes y quemaduras. 

Y o  pot- eso quiero que mis hxjos estudien 
para que. no sean mineros y acaben como su padrm 
acabara:  joven y podrido, y es que asi. saltan de 
la mina. 

(HIJO Y o  me tengo que parar  tempranito  porque 
MC\YOR) sino, no 11-0 a la  escuela. A l l i ,  M la escue- 

la,  casi  todos somos h i   j o r  de ninmror, a m i  (u 

hubiera  gustado  ser h i j o  dm platero o de otro  
que  no t raba ja ra   a l l i ,  me siento COAO huLrfano, 
siempre ando prnsando que ai m i  pap& se w r i e r a  
qu& ser ia de norotrow. A mi M surtarta  ayudar 
mas a l a  casa, por eso me metf a t raba jar   la  
alpaca y la   p lata ,  yo por eso no  qui5imr.a 
meterme a l a  mina, como emocitm esta  padre,  es 
mucha aventura,  pero  para  estar a l l i  amtido 
siemprm pus  no. Y o  va0  que m i  papa  ya no tiene 
ganas de divertirse,   antes jugIbamos y p l a t i -  
cabamos  mucho, pero  ahora l o  noto cansado y 
pensativo. M i  mama me p lat ice que m i  papa se 
siente  tr iste  porque  le  di jeron que ya tiene 
e l  mal  de l a  mina. 

Y o  quisiera  estudiar y ser un proferionista, 
pero  cida vez l a  veo mAs d i f i c i l .  Veo  que  ya no 
alcanza el dinero en l a  casa,  mis hermanos 
estAn en l a  escuela y les  piden mucho material, 
a m i  a l  menos ya no me dan rim papAe tanto 
dinero,  porque aunque sea algo voy sacando de 
trabajar  la  pla.ta,   pero yo s o l i t o  no me podria 
costear  los  estudios, de todos modos voy a 
hacer l a  lucha, de aqui a que termine l a  secun- 
dar ia a lo mejor ya me va bien. 

* 

(HI Jc\ Cuando me voy a l a  escuela ya dejo  lavados 
MAYOR) los platos de l a  cena y es que si no me regirha 

m i  mama. La escuela  esta  cerquita de aqui y me 
voy caminando con algunas de mis amigas que 
viven  por a d .  

Dicen que abajo de l a  secundaria donde  va m i  
hermano  esti). l a  mina,  y o t ros   d ice f .que   la  mina 
ertl. en toda l a  ciudad, que  un d i r  ne va a 
hundir  porque  todo  esta hueco. Luego me pongo a 
pensar que  ando caminando arr iba de m i  pap&. 

A m i  no me gustaria  casarm con un minero, 
porque veo  que m i  mama sufre mucho. Tiene que 
cuidar muy bien  el   d inero porque s i  no no  nos 
alcanza y siempre anda pensativa y  preocupada 
porque a m i  papI   le  puede pruar  algo en l a  
mina. E l la   srauido  le   d ice que se salga,  pero 
61  no quiere,  porque  dice que de a111  saca para 
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cooor y que w va a esperar a que a l  menos 
terminemos l a  escuela y tengamos  un trabajo. 

Un bia nos a r u r t a o s  mucho porque nos rvisa- 
ron que habian  visto que  a m i  papa se l o  subie- 
ron a l a  a&ulancia.  Nos'fuimoc r w i d o   a l  Sequ- 
ro, a111 no nor  querirn  decir  nada, porque 
siempre  tratan de esconder que  hubo algin  acci- 
dente.  Hasta que e l  doctor  quiso, nos d i j o  que 
m i  papA habia sufr ido w pequeho accidente pero 
que estaba  bien.  Trabajando en l a  mina se l e  
cay& un  cacho  de t i e r r a  de donde estaba  perfo- 
rando y quedb enterrado. Aunque no fu(, grave, 
es bien +m saber que a m i  pap& se lo  llevaron 
en l a  ambulancia  porque uno piensa que ya se 
murir). 

(HIJO En l a  tarde nos ponemos a ver Ir t r l e  un 
MAYOR) rato. yo luego me sal- a jugar fut, pero *&lo 

cuando no voy a l   t a l l e r  porque  sino no tengo 
tiempo. 

(HIJA Yo en l a  tarde me pongo a hacer m i  tarea, y 
MAYOR) luego hay  que ponerse a hacer  algo de quehacer. 

Y o  le   d igo  a n i  mama que por qu8 a ni hrrmano 
nunca l o  ponen a hacer  nada, y siempre me dice 
que disque porque  es hombre y que kdrnas &l se 
cansa mucho porque como va a l   t a l l e r .  A poco 
nosotras no  nos cansaos? 

(ESPOSA) En la  tarde,  mientras  los  nihos juPgan un 
rato  y ven la   te le ,  me pongo  a lavar, aunque 
esto 10 hago mejor el rlbado y asi le dedico 
todo e l   d ia .  Cuando tango  coatura pus me pongo 
a coser,  prendo l a   t e l e  en las comedias y asi 
5e  va l a  tarde. 

M i  marido l lega en la noche y ya pide su 
cena, porque  esta b i m  cansado. c\ veces cas i   n i  
platicamos  porque  luego  luego se quiere  dormir. 

(MINERO) El   t rabajo en l a  mina es muy variado, hay 
d ia r  que sa trabaja mas que otros. A m i  me 
gusta mas trabajar en e l   ta l la r ,   pero  aunque l e  
pienao y l e  pienso,  no voy a dejar   la  mina, a1 
menos por  ahora. Es que S& que a l l  i oaguri  to 
tengo m i  "raya"  todos  los  sibados y en el 
t a l l e r  a veces no saca mucho, como ayuda e s t i  
bien,  pero  para  valerre de eso esta  canijo. 

Casi  todos lom'd i rs  acabo m y  cansado  y l a  
verdad- asi ando todo e l  dia,  c m  que miento 
que  nunca descanso bien,  serA  porque trabajo 
mucho o porque  casi  no descanso, pus  quien 
sabe, o a l a  mejor es de que  ya estoy  enfermo. 

(ESPOSA) En l a  noche casi  siempre nos ponemos a ver un 
poco la tele,  creo que es el hnico momento que 
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veo a todos  los nios juntos, %&lo m i  marido u 
va a dormir temprano parque  tefwranita S@ timo 
que i r  a trabajar. A veces H siento como 
viuda,  porque me valgo  por m f  mamma, porque  41 
casi nunca est& con noootros. 

Recojmnor los  trastos de l a  cena para que 
mahana los  laven  lar nihas antes de irse a l a  
escuela. 

A ver s i  hoy si me deja dormir el   chiquito,  
porque como esta un poco malo.  Ayer estuvo muy 
mo.lesto y nada mhs se l a  par& l lorando, si hay 
sigue  igual, yo creo que mdlana 10 l levo a1 
Seguro, pero nada m&s de pmsar lo . . .  

V a  m l a  noche mando a los  nihor a dormir, 
reviso que todo quede en orden, que no r e  vaya 
a  quedar s l  sar abierto, a  alguna . luz  prendida. 
Y a  cuando todos e6tA.n dormidos me voy a l a  cama 
y n i  modo,  mrkana otra vez a darle. ' ' 

. 

125 



CWITULO IV 
DE8ocIsTE MINERO 

"El trabajador  minero es de 
todos, el que  menos gana, el que 
mAr trabaja  y el que nls se 
por  judica  en la salud"  (Minero 
retirado, 43 ahos  de edad). 

Ahora hemos llegado  a la parte del trabajo  donde  pretendemos 

mostrar  algunas  de la formas como se relaciona el srupo  domestico 

con el trabajo  que  desarrolla el "jefe" de &te, donde e1 desgas- 

te minero  nos  parece una de la mAs importantes, ya que  abarca 

aspectos  de la vida  misma,  tanto del minero como de  su grupo 

domestico. 
... 

Hablar  de  desgaste  es un poco  complicado  debido al contenido 

que codnmente se le ha  dado  a  este concepto: c o o  ser una c o n r r  

cuencia y rituacibn  biolbgica de los individuos. La medicina 

hegenubica en apoyo al sector  empresarial y al mismo Estado le da 

un tratamiento de envejecimiento y enfermedad, 'es decir, se le 

toma como un proceso  bioldgico en donde el hombre al pasar de los 

ahos  va  perdiendo  cualidades fisicas, biolbgicas y psicolbgicas, 

y eso repercute en su salud. Esto  sin  embargo,  no es del todo 
1 

I 

verdad y oculta 6u contenido real, ya que si bien ea  cierto  que 

el paso del tiempo implica cambios  cualitativos en  las condi- 

ciones  fisicas del ser humano, tambidn @S cierto, como lo henos 

observado a lo largo del trabajo  de  investigacibn,  que  Qstas 

tienen un origen  social especifico; por lo que no es 10 mismo el 

proceso  de  desgaste  de un minero al de un proferionista o al de 

un  empresario. 

Recordemos que en cada &poca, e incluso en una niluna *poca, 
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el ser  humano  se  distingue por su  manera de vivir y de morir, 

esto  como  resultado  de  procesc,~ de vida  concretos,  mismos  que 

estAn  relacionados  con  varios  aspectos  de la estructurr  socioeco- 

nbmica y politica  de la sociedad.  Hay  quienes  piensan que  existe 

incluso,  una  fieonomia laboral y hasta  ocupacianal,  producto  de 

las condiciones  sociales del vivir  y del trabajar de los indivi- 

duos. Laurell,  por  ejemplo, ,afirma que la fisonooir  de  clase 

"Esti) dada por todos los elementos  de  desgaste  que  generan el 

proceso  directo  de  produccibn y el modo  bajo el curl se reproduce 

dia con  dia la fuerza de trabajo consumida;  reproduccibn que 

ciertamente esta determinada  por el momento  productivo  en  cuanto 

&st@ organiza el tiempo y el espacio y dicta el consumo biol&gico 

y espiritual.  La  combinacibn  de  estos dos elementos  bbicoc, el 

desgaste y la reproducibn, es lo que nor  da  finalmente  era  fiso- 

nomia  de  clase,  que  no es' mas que un modo  biolbgicopsicolbgico 

tan  social de 'andar cn vida'. (Laurell: 1984, 4 7 ) .  

La Dra. Asa  Cristina  Laurell ha  realizado  algunos  estudios 

sobre la salud  de  los  obreros en  MBxico, los cuales han sido  de 

gran  apoyo  para el analisis  que  ahora desarrollamos. Para  ella 

el desgaste es "...el conjunto de deterioro biolbgico, patolbgico 

o no, en el proceso  de  produccibn directo..." (Ibid, 35). Dice 

qbe  hablar  de  desgaste  aignifica  hacer  conciente  que el capital 

no  rblo  expropia el producto del trabajo  sino  que lo hace  bajo 

formas  que  tienen  repercusiones  profundas en el cuerpo y la vida 

obrera. 

La importancia de  sus estudios  radica  entre  otras  cosas en 

tratar de mostrar  que los aspectos  sociales del de898StP d r b m  d e  
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ser el eje  interprrtativo  de los fendmenos  biopsiquicos  humanos 

y no  aspectos  secundarios  como lo asuma la medicina  hegertmica. 

"Es trasladar la atencibn  de los hechos  arslados de en+armedad 

al proceso  biopsiquico  humano  que  se  desenvuelve a lo largo  de la 

vida como resultado  de las formas  especificas  de  trabajar y vivit- 

en sociedad." (Laurel y Marque-.: 1983,IrJ): 

El desgaste  empero,  no s&lo surge  debido al ambit0 laboral, 

este  se  da  en un contexto mas amplio  que se deriva  de la coodi- 

crdn  social del ser  humano, en donde el srupo domDstico  por 

ejemplo t i m e  un papel muy importante. Aqui queremos  resaltar 

este  sentido mAs amplio,  por lo que  no s&lo nor. enfocaremos 'al 

desgaste  minero  sino tambi&n al que  se pr0duce.m el grupo do- 

Mstico del trabajador. 

Por lo anterior  entenderemos  por  desgaste el proceso' de 

deterioro,  destrucci&n,  detrimento  flsico y mental  que  sufre el 

set- humano  como  consecuencia  de la realizaci&n de  actividades y 

actos  s8ciales  particulares.que  dahan su salud  fisica y emocio- 

nal.  En el trabajo  minero  por  ejemplo,  son las consecuencias  que 

provoca la realizacibn  de  actividades  enajenanteu,  cosificadoras, 

subordinadoras,  compulsivas, y que  junto  con  las  condiciones  bajo 

las  cuales  se labora, danan  progresivamente la salud de los 

trabajadores. 

En el srupo  damCstico el desgaste  es el resultado de  su 

condici&n de vida, del tipa  de  grupo y ubicacibn en el ciclo 

vital en quc se encuentren, asi como  tambien  de la forma  como  se 

establecen sus  relaciones  sociales,  emocionales y afectivas. A s i ,  

el desgaste  surge  principalmente en don Ambitos  de la vida de 

lor trabajadores y de lorn intograntea de su  srupo docnt2sticor el 
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centro de trabajo y grupo d o d r t i c o ,  y ambos re interrelacionan 

en l a  vida  cotidiana. Estos algunas veces son con mayor- importan- 

c ia  causantes  del  desgaste,  pero  ta&r&n otras, centros rccep- 

tores  del mismo. 

En los  siguienter  apartados veremos primero  la forme cbmo 

surge e l  desgaste en el  trabajador minero y algunas de las  acC i -  

tudes que toma frente a Brte,,  Posteriormente veremos c h o  surge 

en torno  del  grupo  dodstico y l a  importancia que tiene en las  

relaciones que establece e l  .grupo con e l   t raba jo  minero. 



DESGCISTE EN  EL CENTRO DE TRABAJO 

m 

"LOP mineros  vivimos  siempre 
con  miedo  porque  nos  sentimos 
siempre M peligro"  (Destajista, 
45 ah06 de edad y 21 de entigue- 
dad). 

El trabajo  tiene  diferentes  repercusaones m el ser  huwno, 

cuando es crertivo  ayuda al hombre en su  rerlizacih. Sin ccnbar- 

go, no  nirmpre tiene efectos  positivos, ya que  cuando se drsarro- 

11a  en condiciones de obligatoriedad,  enajenecibn,  rosificacibn, 

compulsibn, coersibn. caractericticas del sistema  capitalista, 

produce  efectos  nocivos en  quien lo realiza, lo que lleva al 

surgimiento del desgaste. 

A s i  el trabajador,  en la realizacibn  de  su jornada  laboral 

va acabando con una ser ie  de  facultades  flsices y pstquicas lo 

que repercuten en su salud, como  son  por ejemplo: la visibn,  la 

capacidad auditiva, la capacidad pulmnrr, etcetera, lo cual 

tiene  efectos  directamente en su vida. El trabajador no  es el 

mismo cuando  termina su jornada  laboral que  cuando la inicia, 

menos  aQn  cuando  termina  su  contrato  de trabajo. 

"De  cu&-btos  muertos e invalidos  ha  tenido 
necesidad el empresario  capitalista pari. hacer 
crecer la inductria  en el pais y proclamar, con 
orgullo, el incontenible  anvance  econdmico  de 
Mxico."  (Mlndez y Torres: 1982, 63). 

El trabajo,  aunque e9 la causa  principal  que  produce desgas- 

te en los mineros  no es I r  Qnicar la  forma y condiciones de vida, 

sus problemas familiares, 'la r@lacibn que  tiene  con el exterior 

do la mina y en  general  con la  soci.drd como por  ejemplo,  a1 

abcorvrr  problemas como- la crioks  ecmbmics dm nuestro prim, 1. 
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situacibn  del  transporte de la ciudad, etc. son  aspectos  que 

contribuyen . al surgimiento de:L desgaste minet-o y de su grupo. 

Estos elementos  que  permitrn e1 surgimiento dol desgarte  nos 

explican el por  quP  cuando los individuos  ingresan  a la mima se 

encuentran  con  cierto  grado  de  detrrioro humano,  ya que  su . 
procaro  de  vida  anterior les ha producido efectos, como por 

ejemplo, el empezar r trabajar  drrde muy prqumflos IWI diversas 

actividades, o el provenir d e  grupos d d r t i c o s  pobrls  que los 

han 

han 

del 

eo 

na 

Sl 

mini 

orillado a  tener  una  vida  con  carencias  econbmicas  que les 

marcado  una  condicibn de vida, esto  aunque  es  consecuencia 

sistema  capitalista en  general  en el que  re desarrolla, no lo 

del trabajo  minero en particular. Entonce.8, cuando  una perro- 

inicia su vida  laboral no se encuentra  totalmente  sana,  pero 

cubre los parametros  que la misma  empresa  establece cotno 

mos al realizarles el examen m&dico, miemo que le garantiza 

que  tiene la fuerza y salud  suficiente  para  desarrollar el trabr- 

jo para  el  cual se le contrata. hi, el proceso da drrgarta 

minero  inicia  con el ingreso del trabajador  a la mina, cuando 

Bste como consecuencia del trabajo va  perdiendo  cualidador /ibi- 

caspsiquicas y humanas. 

Los, trabajadores  de la IMHSA en Taxco  no est* a salvo  de 

esto, ellos tambien  pasan  por un proceso  de  desgaste  producto de 

la realizacien de su actividad  laboral  en lam minas. Todas las 

actividades en la mina son desgastantes  simplemente  por el hecho 

d q  encontrarse  dentro  de la tierra, r grandes  profundidrdrm, 

donde  las  condiciones  ambientales  que  prevalecen  son  elementos 

nocivos  para los trabajadoros, como as por ejemplo  laborar  con 

131 , 

a 



aire  contaminado  por el polvo y gases  que se desprenden  durante 

el tumbe del mineral,  asi  como  tambien cori humedad y luz artifi- 

cial. Esto  se debe a que  los  lugares  de  trabajo  fueron  pensados 

para  obtener el mayor  mineral  posible sin importar el costo 

/ 

humano que.ello implicarir. El propio  Estado  mexicano  reconoce 

que : 

"En  general, el trabajo  en la  mina e8 duro, 
agotador.  Se  realiza en condiciones  ambientales 
muy  desagrada$ler,  por  filtraciones  de  agur, 
calor y frio,  cambios  bruscos  de  temperatura, 
ausencia  de  corrientes de aire,  atmbsferas 
cargadas  de  polvo y minerales, opresib deriva- 
da  de  trabajar  bajo  tierra,  riesgos  d@  enferme- 
dades  profesionale6,  etc."(Secretarla  de  Patri- 
monio  Nacional: 1975, 24 ) .  

El trabajo  en la  mina  no rblo produce  enfermedades  labo- 

rales,  sino  implica  tambihn el vivir con  la  constante  amenaza  de 

sufrir  un  accidente. Es por  esto  que  los  mineros  tienen  en su 

desarrollo  laboral, el riesgo  no  tan  sblo de enfermar  sino  harta 

de  morir  repentinamente. "La muerte  prematura y el retiro  forzado 

del  trabajo.no  son mhs  que  las  expresiones  dltinms del desgaste 

del trabajador."  (Laurel1 y Marquez: 1983, 93). 

Entre  las  actividades  mas desga~tantes en  las  minas  de  Taxco 

se  encuentran:  las del grupo del  "tumbe de mineral"  (destajistas, 

perforictas y sus  ayudantes),  las  de  los  rezagadores y las  de  los 

operadores  de  las  maquinar  Scoop-tram. 

W n  cuando  nuestra  intencibn no  e5 cuantificar el drrgasto 

minero  sino  observar la  forma  como se presenta,  tambiCn  vislum- 

bramos  que  surge con diferente  intensidad,  misma  que  dmpenderh  de 

las  caracteristicas  de las actividades  concretas  que  se  desarro- 

llan. &si, aOn  cuando el desgaste se produzca  de  manera  alarmante 

entre todos loo  trabajadores del interior  de  la  mina, su manifes- 
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tacibn va a ser  diferente en cada  uno de ellos, dependiendo  de la 

actividad  particular  que t-ealicen asi como las  condiciones  bajo 

las  cuales  las hacen. Es decir,  hay  una  serie  de  enfermedades 

comunes a todos  los  mineros  como son:  la silicosis, la sordera, 

el stress, la ceguera,  las  deformaciones  musculares, etc. Estas 

se manifiestan  de  diferente  manera  seghn la siturcibn  particular 

de cada  actividad  desarrollada y de  sus condiciones de trabajo, 

asi por  ejemplo, el grupo  de  trabajadores  que  realizan el "tumbe 

del nlneral"  tienen  padecimientos  pulmonares  con  mayor  intensidad 

y rapidez,  ya que al hacer  perforaciones se crea un ambiente 

laboral de  mucho  polvo y humedad, lo que tamblln les produce 

.reumatismo. Ademas,  por ser un trabajo  peligroso  tienen  mayor 

probabilidad  de  sufrir un accidente, lo cual  les produce stress. 

\ 

En este mismo proceso, el operador  de la maquina  Scoop-tram, 

al realizar  su  labor  de  recoger el  minet-al tumbado  para 1 levarlo 

hasta  las  tolvas, se encuentra  sujeto a su  maquina  y al ritmo  que 

le impone la empresa. El permanecer  sentado  durante  toda SU 

jornada, e l  inhalar los gases  que  desprende  su  mhquina, general- 

mente  en mal estado, asi como la presibn  a que se encuentran 

sujetos  por  realizar un alto  ritmo de trabajo, l e s  produce males- 

tares  fisicos-psiquicos, que mas tarde se convertir&n en enfer- 

medades  laborales, a h  cuando no sean  reconocidas como tales. 

Por su parte el rezagador.  pebn o ayudante, al realizar las 

tareas mas pesadas  invierte  gran  parte  de  su  fuerza y de  su 

propia vida. El invertir mas energid en su  trabajo  de la que 

puede  recuperar  fuera  de la mina,  ocasiona  que  su  salud y su vida 

se vaya  deteriorando. 
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El  drswste  minero s i n  embargo, no st310 w r g m  por e l  desa- 

r r o l l o  de la actividad  concreta que se real iza,   existe una ser ie  

de condicionas  laborales  generales que propician y aceleran su 

surgimiento. El   laborar  en turnos  mixtos  rotativos  por  ejempla, 

produce una ruptura en su  proceso f ie io lbgico,   lo   cual  se mani- 

f i e s t a  con trastornos  gastrointestinales,  fatiga, insomnio,  et- 

cbtera, adenas, implica romper con una vida  "normal"  para desa- 

rrollar  actividades  extralaborales que requieren de un horario 

f i j o .   E l   t r a b a j a r  con turnos  mixtos  no  o&lo  tiene  reprrcusionrp 

en el minero,  sino  tanbien en su  grupo  domktlco, ya que modifica 

el desarrol lo de su  dinAmica "normal", ademas implica una par- 

ticipacibn poco regular en PUS relacionen  sociales. Dejemos  que 

sea un  minero  quien nos explique  lo que s igni f ica   para   d l  y paro 

su grupo domCstico el   laborar  en turnos  mixtos: 

"El  trabajar en diferentes  turnos  siento que 
no es bueno para  nosotros  porque no nos deja 
tener una vida  al  parejo de m i  fami l ia .   E l los  
se quejan mucho  de  qbe nunca estoy con e l los ,  
sobre  todo cuando estoy de tercera,  porque 
entonces si n i  cbmo hacerle,, cuando yo estoy 
trabajando el los estdn durmiendo, y cuando 
e l l o s  estan despiertos yo me duermo o me voy a l  
t a l l e r .  Unos conpaheror  dicen que nos hace 
mucho daho  en l o  de la  salud, que S@ nos va e l  
hambre, yo no sa el sea cierto,  pero de  que RB 
siento muy cansado y con sueho cuando  ando  de 
tercera  s i  es c ier to . "  (Operador de  Scoop- 
tram, 43 ahos de edad y 13 de antiguedad). 

Esta manera  de trabajar-  representa una consecuencia de l a  

l&gica  productivista  del  trabajo, donde e l   cap i ta l   ev i ta   e l  

trabajo muerto e  impone una forma y ritmo de trabajo ajeno a l  

minero, y con e l l o  a su reestablecimiento  fisico y eo c ier ta  

manera emocional.  Esto se ve ref le jado  tambih  en e l  poco o nulo 

control  que tiene el minero  sobre la  actividad que real iza ,  lo 
i 
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cual se acmtu&  sobre todo a p a r t i r  de I r  modmrnizacih, que 

tuvieron  algunas de la mina. de Taxco, que ha l levado a qua los 

mineros  realicen  tarea6 cada  vez mA,r descalificadas y con  mayor 

intensidad.  El no  tener  control  cobre la actividad que real iza ,  

e l   sent irse una parte  del   r i r tma  productivo ha provocado  un 

c ierto  rechazo y disgusto  ante  el  trabajo.  El  trabajo se ve  cada 

vez c m  una actividad ajena, en  donde ya no pkmn dm su elcpe- 

r iencia y sabiduria que le ha,proporcionrdo e l  quehacer cotidia- 

no, ahora sblo SO ejecuta  1~  "taroa" como lo indica la empresa, 

en la forma y ritmo que e l l o s  deciden. .El trabajar en una acti-  

vidad que  no es  agradable  y qke  no n domina, les  produce a d d s  

de un cierto  rechazo,  mani',<rstacionrr  fisiolbsicae c o o  es e1 

strmss. 

Por su par te   e l  tiempo de mrtancia en la mina se rh   r i gn i f i -  

cativamente un elemento &S en e l  surgimiento  del  desgaste. Es 

decir,  a m&% trabajo, a mhs tiempo dentro de l a  mina, el desgaste 

se producira con mas inten6idad. E l  minero de Taxco, de una 

manera habitual ha alargado su  jornada de trabajo  al  laborar 

horae  extras y algunas veces trmbi4n  doble  turno, a f i n  de &te- 

ner un ingreso  adicional que permita su arnutenci&n y l a  de su 

grupo  domCstico.  Esto da como resultado que  se inv ierta  mayor 

er furto  en e l   t rabajo ,   adads de  que  se encontrar& mas t i -o 

oxpondihdoee a las condiciones de trabajo que prevalecen en la. 

minas y a los  pel igros  por  lar accidmnter. Como consecuencia  de 

esto,   e l  desgaste surgira do manmra mAs rapid* y con mayor i n t m -  

nidrd. No va a  estar en iguales  condiciones un minero que trabaja 

un turno y solamente su jornada dr trabajo, que otro quimn hag8 
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.u trabajo m turnos  mixtos y rrrlice a -nudo trabajo  extraordi- 

narlo y, 'o doblrtes en la mina. La  prolongacib da l a  jornada 

tiene  tambiPn  efectos en la calidad  de  su  recomposicibn  fisica y 

humana ya que tendrA pocas  horas  para  su descanso, a d m h  de 

menos  tiempo para relacionarse coo w grupo  donkCico, asi  coma 

tarnbibn menos  oportunidad  paro  realizar  actividades  fuera  dm1 

Ambit0 laboral. 

"La prolongacib de la jornada do trabajo 
evident-nte significa un mayor dergrstm f i- 
nico-psiquico  del obmro, quo a1 corbinarw  con 
un  tiempo  insuficiente de  reposo  da  origen' a 
una  fatiga  patol&gica junto-con o.tros trartor- 
nos  fisiolbgicos  como el incremento M las 
reacciones de stress. A este  problema u afiade 
e1 hecho, de  que el tiempo de rxporiciCKl a 
sustancias  dahinas p r c n m t n  M Ir industria <y 
a situaciones  peligrosas) se incrementa y con 
ello sue  efectos nocivos." (Laurel1 y H(lrquozr 
1983, 116). 

La antiguedad es otro  factor que permite el surgirnimto dol 

desgaste, ya que  como es f k i l  imaginar, entre m&% ahor pase un 

trabajador en una  actividad  desgastante, la intensidad  con que se 

produce el fenbmeno es mayor. De ah1 que  cuando el minero  termi- 

na  su  vida laboral, su vida  queda muy reducida, en t i v o  y 

calidad,  porque  con el tiempo  que ha dejado en la mina tambiw he 

dejado  parte  de su  juventud, de su fuerza, y de su salud. 

"Cuando  uno  sale de la mina ya no  sirve  para  nada nblo para erfar- 

sentados en el solecito".  (Rezagador, 36 aRos de edad y 7 dr, 

antiguedad). La antiguedad es un elemento que h&b:blmentr Ir 

enpresa ha delimitado, es decir, Lsta  sabe  quo despub de 108 13 

ahor -tiempo  que  dura el contrato  de trabajo- el minero  ya n r .  

rmdira en  fuerza lo que ellos necesitan  para la produccibn, 

a d r d s  tambibn, es una  manera de  no  mstabl~or un corpr0ni.o 



mayor con el trabajador, ya qur el grado  de  enfermedad  parr 

cuando  termina el tiempo del contrato  de  trabajo es muy  alto, ) 

el  tener al minero ma5 tiempo  trabajando ba jo su responsabi'lidad 

implicaria que la empresa  absorwiera en buena  kedida las conse- 

cuencias  que  se producen  por el trabajo, sobre  esto  nos  cdmrnta 

un minoro' lo siguiente: 

"Yo cada vez siento  que  trabajo con amnos 
Sanas, es que me siento  siempre cansado. Cada 
vez  que  tengo  oportunidad me hago  guaje un 
ratito. Cuando  apenas  habia  entrado a trabajar 
a la mina, como  que  Tdntia  que  tenia mAs ganas 
de  trabajar y le hechabr mas ganas. Ahora, 
siento  que ya no doy  mucho,  por eso  creo  que 
los  contratos  son  rblo por 13 ahos, porque  bien 
han  de  saber los do la empresa  que despuh  de 

. M tiempo  uno  ya  no da mAs. 'I (Operador  Scoop- 
tram, 43 akos de edad y 13 de antiguedad). 

El salario  que  reciben l o s  mineros  por la rcalizacibn de  su 

trabajo es tanbien un elemento que condiciona el surgimiento del 

desgaste  minero ya que determina SU nivel de vida. El bajo sala- 

rio  como lo h$mnoo apuntado, repercute en la necesidad de  que. e l  

minero  aumente e l  tiempo  que  dedica al trabajo  a  fin de obtener 

un mayor ingreso  econbmico,  esto  aQn en detrimento de su salud. 

M I S  ran, la modalidad de  pago a destajo  que tienen algunas  de las 

actividades  de la mina, representa  que el minero  aumente la 

intensidad de la actividad  que  desarrolla, lo cual  conduce al 

surgimiento del  stress. "La forma  salarial  pago a destajo, que se 

utiliza  para  incrementar la productividad a travCe  del  autocan- 

trol del obrero,  tambiBn  tiende a profundizar el  stress."  (Ibid, 

105). El salario  sin embargo, no sblo limitar¿  la condicibn dm 

vida del trabajador  sino tambih la de  su  grupo dom&stico. Es un 

elemento  que  muestra tal vez da manera mAs clara, la relacih  que 

establece el grupo docrrhotico con la mina. El salario es tan 
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importante  para el minero y su gryo, que  incluso se ha  converti- 

do  en  una  de  las  demAndas mas6 fuertes  ante la empresa,  junto  con 

la del mejoramiento de las  condiciones  laborales. "La lucha  que 

estos  obreros  despliegan,  ref  lejan  flelmente  lo  crucial  da  estos 

problemas. Sur demandas  principales son pot-  la regularizaci&n y 

disminucibn  de la  jornada  laboral y por el incremento  de  los 

salarios."  (Ibid, 22).  

Estas condiciones  de  trabajo  bajo  las  cuales  labora pl 

minero  gran  parte  de  su  vida,  le  producen  un  estado  psiquico- 

biolbgico  muy  social,  es  decir,  se pude observar  que la silico- 

sis,  en  mayor o menor  grado, el reumatismo, el stress,  las  defor- 

maciones  musculares,  la  sordera, la ceguera,  etc.,  no son produc- 

to de su envejecimiento  sino  que  son  resultado  directo  de  la 

forma especifica  de  trabajar y de  vivir. 

A s i ,  como para la empresa  los  trabajadores  no  con nrhs que  la 

fuerza  de  trabajo  necesaria  para la produccibn  minera,  para  los 

trabajadores y SUS grupos dodsticos, el trabajo  en  la  mina no es 

maas que un mecanismo  a  traves del  cual  se  obtiene el ingreso 

econbmico  para su sobrevivencia y reproduccibn.  De  ahi,  que  los 

mineros no se  encuentren  pasivos  ante  los  problemas  que el tt-aba- 

jo  les  produce. En su cotidianidad  laboral  han  desarrollado  una 

serie  de  acciones(l),  a  veces  de  manrr?  no  conciente, como formas 

de  resistencia ante el trabajo  que  les  causa  malestar y les  daha 

su  salud y su vida,  para r s i  aminorar  las  consecuencias que bote 

les  produce. 

( 1 )  Estas mdidas las  define  eb  Maestro  Luis  H&ndrz M el estudio 
que  realizb  con  los  mineror  de  Taxco como resistencia  minera. 
(Cfr. Mhrdezr 1981) 
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Existen dos t ipor  de reristencla a la§ que recurren 10% 

mineros: las   ev identes ( l ) ,  que se realizan de manera COlWCtiVa, 

como por  ejemplor  paros de laboras y huelgas, y law ocultas, que 

se dan  de forma indiv idual ,  como por  ejemplo: e l  ausenti%mo, el 

tortuguirmo (aunque Bsta tarnbien puede ser  colectiva),   el  robo, 

l a  deraparrcibn o dertruccibn de herramientas de trabajo,  etce- 

tera. 

E l  aurentimo  es  adoptado  por los mineras como una matiifes- 

t a c i h  de su descontento  ante lar  labores derempckadar, a l a  vez, 

se concibe como un atenuante en e l  proceso de enfermedad a que se 

ven sometidos como consecuencia de su trabajo.   "El  aurentiocao 

constituye  antes que nada una de las  formas mas claras de rechazo 

frente a los  riesgos y bajos  salar ios. . .  E l  ausentisrno  se agrava 

mas aQn  en las  minas con peores  condiciones de trabajo. " (Sarie- 

go: s. a., 138). 

Faltar   a l   t rabaja.   s in embargo, repercute en su  ingreso, ya 

que recibir-an menos  de "raya",  es por  esto que realizan una ser ie  

de "tacticas" o "mahas" para que l a   f a l t a  se les   just i f ique.  

Sobr-e esto  nos comenta un minero lo siguientez 

"Los mineros tambi&n tenemos nuestras makas. 
E l  lunes  por  ejemplo, la mayoria se va '   a l  
Seguro para que les  den incapacidad.  Pero nunca 
nos pagan e l   d i a  completo 51310 nos dan e l  75% . 
Otros van el   v iernes  al   hospital  y se hacen 
106 enfermos y as i ,  r i  les dan la incapacidad 
les  dan el   v iernes y e l  sabado. 

Y o  casi no hago coo aunque si l o  he hecho. 
Una vez f u i  porque  estaba  bien  crudp y l legue y 
l e   d i j e   a l  doctor que me d o l i a   l a  cabeza y el 
estdmago y +1 me d i j o   ' l o  que ttt tienes  es una 
gran  cruda, dime l a  verdad, me gusta que  sean 
francos  conmigo' , y l e   d i j e  ' l a  mera  ver-dad 
si estoy  crudo y no pude i t -  a l   t rabajo  y quiero 
que me just i f ique '  & I  me d i j o   ' a s i  me gusta, 
que me hablen con 1.3 verdad, y no sblo te voy a 
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dar hoy sino tacnbidn  makana para que t e   l a  cu- 
res, y no te voy a recetar nada porque  no t ie -  
nes nada. 

Pero hay otros doctores que  yo creo que no 
saben. luego cuando tengo  alguna  apuranza de 
faltar  por  algQn compromiso voy y l e   d igo  que 
me duele  esto o lo otro,  y me pongo a pensar, 
quh de veras no sabra.. . 'T'" (Operador Scoop- 
tram, 43 anor de edad y 13 de antiguodad). 

E l  ausentismo s i n  embargo, tiene un efecto  contradictorio. 

Esto  e%,  el  minero  falta  porque  quiere  evadir  su  estancia en e l  

i n t e r i o r  de l a  mina, pero cuando l a   f a l t a  no se la   j us t i f i ca ,  

entonces trabaja  horas  extras y/o dobletes  para  reponer e l  tiempo 

perdido y asi no afectar su ingreso semanal. Esto se real iza  aOn 

cuando tienen  faltas  justificadas, ya que be les  atorga  sblo  el  

75% de salar io  que corresponde a l   d ia   fa l tado .  &si, el  trabajador 

cree que aminorb los  efectos  del  tt-abajo  pero  tal  vez, los wpeo- 

vt, porque  tendra que trabajar mas y con  mayor intensidad.  Este 

fen&meno s in  embargo, tiene un caracter  importante  para e l  

mlnet-o, ya  que representa e l  poder controlar de alguna manera e l  

tlempo que le dedican al   trabajo y con e l l o   r e a l i z a r  una reapro- 

placidn de los  ritmos  laborales, y asi  ya no encontrarse  sblo 

bajo   la   lbg ica  capi ta l ista   s ino tambien bajo su lbgica  indivi -  

dual,  social y humana. El  siguiente  testimonio nos  muestra e l  

signif icado que tiene  para  los mineros e l   f a l t a r  a su  trabajo. 

" Y o  cuando tengo  alguna  apuranza o cuando me 
emborracho no voy a l a  mina, yo repongo e l   d i a  
que fa l tC con otro   d ia  de trabajo. Y o  escojo e l  
d id  en  que hago e l  doblete,  pero  sino  quiero 
hacer el   doblete,  pus nada mas voy haciendo 
horas  extras  diario y a s i ,   a l   f i n a l i z a r   l a  
semana  ya acompleta e l   d i a  que falt+.  Casi 

( 1 )  Este  tipo de resistencia no l a  trataremos en profundidad en 
este  estudio,  para  ello C f r .  Mbndez: 1981. 
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todos hacemos,esto, l o s  jefes se enojan wch*o 
porque  dicen qum no van a  estar  confiados en 
nosotros, que  por eso hay un  contt-ato de traba- 
jo. Y o  por eso  no lo hago muy seguido, hay unos 
que casi todas las semanas, yo nada mAs dos O 
tres  veces al mes, regon los comprorniws." 
(Rezagador, 30 de edad y 3 de antiguedad). 

El tortuguismo, el robo, la desaparicibn o destruccibn de 

herramientas  de trabajo, y sl bloquea en la produccibn,  son 

tambih formas  de  resistencia  ante e1 trabajo minero. Esta forma 

de  actuar  no ricwre an un acto  conciente,  a  veces se realiza no 

porque %e este luchando contra el trabajo  capitalista en  general, 

ni contra el capital  mismo,  sino  contra la actividad (el trabajo) 

que lo lastima, que le hace  daRo y que lo minimiza como  ser 

humano. Sin  embargo  otras veces, si se realiza  en  forma  concien- 

te, se sabe pot- ejemplo,  que si se bloquea  alguna  parte de la 

produccih, &Sta no podrh- realizarse  en  toda su magnitud, lo cual 

repercutira en  lar ganancias  de la  empresa. 

Estas  medidas  de  resistencia  ante el  trabajo a h  cuando 

aminoren  las  consecuencias  que les ocasionan; no s w a n  sufi- 

cientes  para  evitar el surgimiento del  desgaste. A s i ,  el desgatm 

producir&  diversos  efectos,  mismos  que dependerh  de la situacibn 

particular del minero y de  su  grupo  dombtico. En el trabajo  por 

ejemplo  repercutir8 en el rendimiento  laboral, ya que un minero 

desgastado  no  tendra la misma  capacidad  para  realizar  una  activi- 

dad  en la mina  que un minero  que inicia su  proceso  de dasgamte. ' 

Sin  embargo, la condicibn de receptot- de desgaste  tiende a ser de 

menor  importancia en comparacibn a la d e  productor de &st@, ya 

que  hrbrl  elementos  que  presionen  para  que el trabajador  dO ma% 

de lo que humanamento  puede dar. En primera  instancia c % t A  el 
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poder que e jerce  la  empresa ante SUS trabajadoren, a h  con todar 

las  mafias que el   lor  realicen  para  evadir las.  En enta misma 

medida r-epercutira  la  condici- de vida que tiene  junto con su 

grupo domQst:co y la relacibn  afectiva que establece con &.te, en 

donde un minero con mayores premuras  econhicam ne vera en l a  

necesidad de rea l i zar  mas trabajo  y con  mayor intennidad. Ani, 

l o s   e f u t o s   d e l  desgemte y las  consecuencias que tiene en e l  

minero  y su grupo me d e r i v a r h  de su forma de vida  y de log 

mecanismos que en su cotidianidrd han ido  realizando. 

E l  desgaste  a l a  vez, se vera  reflejado en e1  grupo  domh- 

t ico  del  minero ya que afectar& en algunas  ocasiones  por  ejemplo 

su dinarnica interna, sus relaciones  sociales  y  afectivas,  y SU 

relacibn COA el   exter ior   del  grupo, as1 como t a n b i h  su  procrno 

de salud/enfermedad en donde a veces incluso,  ser*  elemento que 

permita el surgimiento de su propio desgaste.  Por  ejemplo, cuando 

un  minero se enferma o se accidenta no es l a  empresa para l a  cual 

esta  trabajando  quien asume e l  problema, sino mu grupo domCntico 

al cuidarlo y proporcionarle  atenciones  especiale6 que requiere 

para su recuperacitm, asi como tambibn a l  buscar  ingresos econ&- 

micos que e l  minero ya no  podra  aportar. 

Es asi, como las  relaciones que e l  grupo domhetico (establece 

con e l   t raba jo  minet-o se tornan con mucha importancia  para e l  

propio  grupo, y en donde t a l  vez e l  aspecto sa lar ia l  es de los  

mas evidentes ya que concierne  a su sobrevivencia  a  corto  plazo, 

asi como tambi&n a su reproduccih ,   s in  embargo, como ham8 

observado, las  relaciones se establecen mas al lA  de las  sala- 

r i a l e s .  E l  turno,  las enfermedades profesionales y las  que no l o  

son, y m general en desgaste  minero, son tan  importantes en 1. 
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relacibn con el   t raba jo  minmro c o o   e l   s a l a r i o  mismo, puemta que, 

se encuentran en estrecha  relacibn con su proceso  salud/enferme- 

dad, ademas de que afectan l a  dinarnica tanto  social como rmocio- 

nal  del  Qrupu y propician en algunos casos el surgimiento de su 

propio  desgaste. Es por  esta  raz&n, que "La jut-nada  de nueve 

horas o mas, los acelerados  ritmos de trabajo y la  rotaci&n  por 

turnos no as una forma mas de pagar e l  tiempo. sino  horas y 

formas bajo  las  cuales se consume e l  obrero al va lor i zarse   e l  

capital ."   (Laurel l :  1984,33). 
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~ ~ 5 8 ~ 6 1 ~  EN TORNO DEL mum DOMESTICO 

”Las fami l i ae  de los mineros 
somos las que  estarnos mas amla -  
das,  porque somos muy pobres  por- 
que e l l os  3anan poco, y  luego 
porque  vivimos s i r e r e  con preo- 
cupacibn  porque les puede pasar 
algo  por  lo  peligroso de nu 
traba jo.  “ (Esposa de minero, 
grupo No. 10). 

i 

E l  t ratar  de analizar e l  desgaste tanto  del minero c m  de 

su  grupo  do~t~thrtico, es una >area  algo  compleja. Esto se debe a 

que e l  desgaste  no l o  observarnos  de  manera directa, ya que es 

inherente  al  ser humano que l o  posee,  por 10 que sblo podemos 

observar  la manera  cbmo se produce y los  efectos que tiene. 

E l  desgaste que surge err torno  del grupo  dom&stico  es rasul- 

tado de BU manera part icular  de vida  y de las condiciones  bajo 

las  cuales se encuentra.  Este es una de las formas, a nuestro 

j u ic io  m&% importantes, de la   re lacibn que emtablece e l  grupo con 

el   centro de trabajo  del  “jefe” de Lste.  Sin embargo,  no todo e l  

desgaste que se produce en e l  grupo es  consecuencia directa  del 

trabajo en l a  mina y/o del desgaste del  minero,  sino que hay 

atros elementos que propician  el  surgimiento  del desgaste  en e l  

gt-upo. 

Cada individuo que pertenece al grupo  domestico sufre un 

proceso de desgasta en el   desarrol lo  de sus actividades  cotidia- 

nas,  &%te a h  cuando se da  de  manera  menos alarmante que e l  de 

los  mineros, no deja de ser  importante. E l  desgaste en e l  grupo 

dom¿stico se produce de dos formas: individual  y  grupal. Es 

decir ,  surge en cada  uno de sus  integrantes, que si bien, como 
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efecto  de  una  accibn  social,  pero  con  manifestaciones indivi- 

duales; y de grupo, donde  se produce en todos o en una  parte  de 

los integrantes  de  Bste debido,  aunque no necesariamente, a una 

accibn  colectiva. 

La condicibn  de  desgaste del grupo en  general. esta en 

estrecha  relacibn  con la forma,  la estructura,  y la situacibn 

particular  de  Bate;  como tambih, con su ubicacibn en  la etapa 

del ciclo vital en que  se encuentre. As1  el grupo  nuclear en 

etapa  formativa es la forma  donde se genera  desgaste  con  mayor 

intensidad. Esto  se debe  a  que al iniciar la formacibn del grupo, 

este va adquiriendo  compromisos  econ6micos y sociales  que reper- 

cuten en su  proceso  de vida. Por ejemplo, es el inicio  de su 

ubicacitm  dentro de la ciudad como es la bhsqueda de espacios 

(vivienda)  para  satisfacer  una  necesidad vital que  es la de la 

proteccidn del medio  ambiente y social. Asi tambih,  es  cuando el 

grupo  empieza a crecer, ya que  es el momento  de los nacimientos 

de  los  hijos,  con  todo lo que  esto implica: obtener  ingresos con 

mayor . estabilidad y en  mayores  cantidades,  pasar desvelos.  en  el 

cuidado  de los  infantes, etcetera. Sin embargo, es el momento en 

que el minero  posee  menor  grado  de desgaste, ya que  como recibn 

ha  iniciado el trabajo en la mina, a4n no  adquiera  las  enferme- 

dades laborales,  ni el desgasta en general  que  este implica. 

El grupo en etapa  madura  produce  menos  desgaste en  el minero 

y en los  demas  integrantes  de &ste.  En esta  etapa  ya se ha 

proporcionado a los hijos la formacibn  bAsica, y algunos de ellos 

ya  contribuyen en los ingresos  econ&micos del  grupo. Esto  trae 

consigo  una  descarga  social  para el minero, aunque airn es el 

responsable del grupo, y mAs  cuando  todavia  tiene  hijos pequehor, 
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pero las necesidades b h i c a s  han disminuido,  por l o  que sa saentc 

menos presionado.  Esto a h  cuando  ya S@ encuentre  enfermo  produc- 

to  de ou trabajo en l a  mina. Es el momento  en e l   c u r l  e1 grupo se 

for :a  mas como centro t-eceptor de desgaste y regrnrrador de lor; 

individuos poseedores de lrste, que como or ig inar io .  

La  conjugacibn  del  desgaste que surge  del  grupo  dombstico 

con e l  que surge  del  trabajo minero, forma e l  desgaste  general  de 

los  integrantes  del ,grupo dom&s.tico minero. En algunas  ocasiones 

un  centro  productor de desgaste resulta  ser mas importante que e l  

otro ,  y otras veces incluso, su importancia  radica en que se 

convierte en centro  receptor de Bste. 

Atin cuando no  todo e l  desgaste quo se produce en e l  grupo 9% 

consecuencia directa  del  desgaste  minero y/o  del  trabajo en 

general, si produce en algunas  ocasiones  efectos an e l  grupo, 

mismos  que  pueden ser elementos que propicien el surgmiento del 

desgaste de los  integrantes  del  grupo domCstico,  ya que es en e l  

srupo domlrstico donde por  ejemplo, e l  minero  repone JUS fuerza% 

para  continuar  realizando su t rabajo .   E l  grupo es p u b ,  el centro 

de subsistencia y reproducci&n, no rb lo   de l  minero sino de todos 

sus integrantes. De ahi, que las  condiciones ‘de trabajo  tienen 

estrecha  relacibn con las  condiciones de vida  del  Qrupo dones- 

t ico .  Asi, el   horar io  de trabajo  afecta  al  grupa no sblo porque 

a l tera  su dinPmica interna,  sino porque implica que e l  minero 

viva de  manera di+et-ente  a  los demas integrantes de este; lo que 

s ign i f ica  quo tenga menos tiempo u oportunidad de establecer 

relaciones,  tanto  afectivas como sociales. Cuando e l  minero 

trabaja,  los  hijos  estan durmiendo, cuando ellos  estan  denpier- 



tos 61 r r t l  dormido o descansando de su  jornada  laboral y &si su 

encuentro se torná mas d i f i c i l ,   l o   c u a l ,  aunque  depende  de la 

situacih  particular  del   Qrupo,  algunas veces permitir*& el  sur- 

gimiento de confl ictos en e l  grupo, l o  que  puede ser un elemento 

que intervenga en su  proceso  de  desgaste v i t a l .  

Los accidentes y enfermedades producidas a l  minero  por e l  

trabajo trmbien r e  verAn refleyadas en e l  grupo. Cuando e l  minero 

se encuentra en su  grupo reatablecihdose de los  efectos  del 

trabajo,  algunas veces  causa trastornos  entre los integrantes. 

sobre  todo cuando e l  restablécamionto  es  largo o permanente, es 

decir ,  cuando ya no puede regresar. a l   t rabajo  pot-que se encuentro 

impedido  firicamente  para  hacerlo. E l  cuidado de enfermos coti -  

dianamente se convierte en una carga social ,   por  lo que  muchas 

veces e l  cuidar a l  miner-o es v isto  con malestar. Recordemos  que 

la v ida  interna  del  grupo  no  es arm&mic.a ni   estat ica  s ino que es 

una  conjugaci&n de  muchos e l  mentor de su vida  diar ia que  dan 

como resultado que rea dinamice y algunas veces confl ictiva,   por 

l o  que e l  cuidado de enfermos a veces es motivo de problemas  no 

f 

sb lo  de indole econ&mica sino en torno  a  sus  relacionen  afectivas 

y sociales. Es por  esto que el i n i c i o  de padecimientos en e l  

minero  es  preocupacibn no sblo del que 10 posee sino de su grupo 

domestico en general. 

La condicibn de vida ser& un elemento mas que permita que se 

genere  desgaste en e l  Qrupo domhtico.  Esto es consecuencia del 

trabajo minero rnls no del desgaste  minero, ya que e l   so la r io  que 

recibe  e l  minero  por l a   rea l i z rc ibn  de su Jornada laboral  deter- 

minara en gran medida la forma de vida de los  integrantes de 

h t e .  Entre IRAS pobre sea e l  Srupo, 108 integrantes van a darr- 
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t - ro l iar  mA.s actividadeP econbmicas y  con  mayor intensidad,  para 

obtwer lor ingresos  necesarios par-a su subslstencia, mismo que 

propiciara  el  surgimiento de desgaste a los integrantes de &%to. 

El mznet-0 por  ejemplo,  realizarA mas trabajo  tanto en l a  mina 

(horas  extras y dobletes) como fuera de e l l a ,  la mujer  harA 

trabaJo remunerado ademas del  domlrtlco,  los hijos (en edad de 

hacerlo) t r a b a j a r h  ademas de ortudiav.  Esta  condicibn econbmica 

conlleva tambiien su condicidn de vida,  es  decir: de alimentacibn, 

salud,  vivienda,  vestido y calzado,  etcetera, mismas  que t e n d r h  

consecuencias  sobre la calidad de vida de los integrantes  del 

grupo.  Este es una  manera  como e l  desgaste se produce tambibn de 

manera grupol .   Esta  es  la   form mas c lara  de la relacibn qua 

establece  el  grupo con e l  centro de trabajo, mAs no  necerariamn- 

te la mas importante. 

E l  desgaste,  consecuencia del  trabajo minero a no, se por- 

duce de diferente manera  en los  integrantes  del  grupo dom&rtico, 

y en donde e l  foco principal  es la mujer,  generalmente esposa 

del  minero. Es e l l a   l a  que tiene la carga mas pesada en el grupo 

al tener  bajo su reponrabilidad el desarrollo  del  trabajo dones- 

tico, ademas  de que es l a  .que lo rea l i za  con  mayor intensidad, 

mlsrno  que permite la reproduccibn  social y biolbgica de su  grupo 

domestico. El trabajo remunerado que deearrolla, en l a  mayoria  de 

los casos en su mismo hogar  tambihn,  produce un proceso de dete- 

r i o r o  en su condicibn de vida, ya que e l  tiempo de trabajo  se 

incrementa y por lo tanto, el tiempo  para  su descanso y resta- 

blecimiento  f isico es menor. 

La mujer ademI%, es  quien  abrervr en buena medida y regenera 
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los  efectcm que produce e1 desgaste  minero, aQn cumdo 1% signl- 

f ique   la  produccibn de su desgaste. Es dec i r ,   e l  minero cuando 

adquiere enfermedades asi como tambibn accidentes en r l  trabajo, 

es atendido en su  grupo  d&stico  para  su  restablrcimimnto, donde 

su  esposa  es l a  responsable de su  cuidado y atencibn con lo que 

aumenta sus  tareas y disminuye  su  tiempo de "descanso". Es e l l a  

t a m b i b ,   l a  que  padece de  manera m&s directa  los  efectos de los 

turnos  del  trabajo de su  esporo, as€ c o o  los  malestares y pro- 

blemas nerviosos que le  produce e l   t rabajo  al minero. 

Cuando  un minero llega de  mal  humor y enojado como conse- 

cuencia de su  labor en l a  mina o de otros  factores como preocupa- 

ciones econbmicas, no 10 descarga  nccesarirmentr  contra sus 

h i j o s   n i  su esposa, a4n cuando si p u d e  suceder, s in  embargo, 

esto  respondera  a forma de cbmo establezcan sus relaciones 

afectivas en e l  grupo, as€ como  de otro0  factores  culturales 

(educacibn, machismo, sexismo). En este  proceso el la   desarrol la  

el papel de mediadara para  poder as€ aminorar los efectos que 

esto  produce. Dejemos  que  sea l a  esposa de  un minero la  que nos 

comente esto, aunque debemos tener  claro, que los  resultandos no 

serAn siempre  los mismso en e l  grupo  dom&stico, menos aQn en 

diferentes gt-upos y que dependeran de las  relacionas  sociales y 

afectivas que  se establezcan al inter ior  de Lste. 

"Nosotras  las  mujeres de los  mineros somos 
las que l a  llevamos de todas  todas, uno cuida 
a l  marido  y a los   h i jos .  A m€ me gusta que mis 
hi   jor   quieran a su  padre,  pero tambien le  digo 
a cP1 que ric ninos no tienen l a  culpa cuando l o  
hacen'enojar en l a  mina, o nada m A s  e l  que sa 
sienta enfermo. Y o  veo por  todos,  por su vida, 
aunque a veces n i  me acuerdo de l a  mia. 'I (Esposa 
de minero,  grupo No.3) .  

Los demas miembros del  grupo dom&stico purdrn  ser tambibn 



posendorrs de desgaste.  Esto  sera  consecuencia de las  actividades 

concretas que realizan en su vrda cotidlana: tr-abaiar-, estudiar, 

etcCtera. Mi por ejrcnplo, la realizacibn de actividades cO(IUnh% 

como es el trabajo dom&tico propiciar&, en algunos mas y en 

algunos menos, e l  surgimiento  del  desgaste en e l  grupo,  esto 

respodera  a la  posicibn en la escala  jerarquica de poder y mando 

que tengan en el interior  del  grupo, en  donde la mujer  es en 

quien  generalmente se produce con  mayor intensidad. 

La  modalidad do productor de desgaste que t i ene   e l  grupo 

don+stico  sin embargo, es t a l  vez de menor importancia a l  de 

receptor- de Qste,  pero wr& su  situacibn  particular  quien lo 

determine. En este mismo sentido  sera la manera coma se produzcan 

los  efectos  del  desgaste.  Por  tal  motivo,  los  efectos  reran 

diversos  para  los  integrantes  del .grupo y mas aQn para  los  inte- 

grantes de diferentes  grupos, ya  que dependera de su  situacibn 

par t icu lar .  

Los integrantes  del  grupo  domhstico  realizan en su  vida 

cotidiana una ser ie  de actitudes  frente a los elementos que 

pr-opician  su  desgaste. &si por  ejemplo, la   act i tud  o respuesta 

que toman- ante e l   t rabajo  minero  es  generalmente de rechazo. Ea 

e l  grupo  quien  mar'fomenta al trabajor  minero  a que f a l t e  a l a  

mina, aunque esto  esta en estrecha  relacibn con todos los elenen- 

tos de su vida  cotidiana, dejemos que sea nuevamente l a  esposa de 

un  minero  quien  nos comente esta  situacitm. 

"6 m i  no me gusta e l   t raba jo  de m i  marido, 
primero  porque cada vez se esta acabando aAs, 
pero tambiCn porque nunca esta con nosotros. Y o  
por eso luego le  d igo que f a l t e ,  que busque a l  
doctor  y que le  d igo que se siente mal, a l   f i n  
que si es c ierto .  Es que yo pienso que s i  no va 
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a la mina,  al menos no eeta  rempirando  todam 
lac  porquerias  que al l i  hry, y tambi&n sirve 
para que est& con  nomotros, sobre todo  con sus 
hijos,  porque  parece  que el los nada mar tienen 
madre. 'I (Esposa del minero del grupo No.8). 

Esta  actitud  de  rechazo  ante el trrbajo  minero tambi&n se ve 

reflejadr en las  espectativar  que  tienen  sobre el futuro  de  Bus 

hijos. Los mineroo-de Taxco y sus  eaposas  esperan  que sus hiJoa 

tengan un mejor  futuro, por lo que  5e fomenta  que  estudien  con 

todas  las  limitantes  que  tienen  para  ello,  para  que asi puedan 

obtener un trabajo,  que si bien no mea altamente  remunerado, al 

menos no tenga las  condiciones  laborales  que  tiene la mina. 

"Uno que  diera por darles todo a los hijos, 
mas cuando se lo merecen, ya ve  c&mo  han salido 
buenos  para la escuela, y c&mo anhelan seguir 
estudiando. Y o  por eso, me mato  mucho  para  que 
ellos no sufran lo que yo, porque  siempre tra- 
bajar en la mina a.caba  el f ieico. Por mas 
bonito  que sea el trabajo en la mina, el fisico 
se va  para  abaJ0. Aqui afuera es otro mundo, al 
menos  no  se acaba  una rsi de rApido." (Operador 
Scoop-Tram, 42 akor de edad y 18 de antigue- 
dad). 

Los mineros  calificador s m  los  Qnicoe  que si desean  que  sum 

hijos ingresen a la mina, pero realizando tambiLn el trabajo que 

ellos tienen. Es decir,  tratan de realizar un tipo  de  herencia 

laboral, de ahi que existan en la IMMSA actividades  de "apren- 

dices"  de electricistas, mechicor, etcbtera, actividades  que 

ademas de todo, La mayoria de tiempo se llevan a cabo @n el 

exterior  de la mina. Sin  embargo, la mayoria  de los mineros no 

sblo me  niegan  sino prohiben a sus  hijos ingresar a la  mina. 

"Uno  de  mis  hijos  trabaja en l a  mina. Yo 
hice  todo lo posible  para que  no  entrara a la 
mina. Uno como padre no  nos  conviene  meter a 
un  hijo a la mina, porque ya sabe  uno cbmo se 
trabaja,  como animales,  y pus  uno  no  quiere eso 
para los hi jor. 

Primero comenz& que  queria  entrar a la 
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mina, yo le dije  que  mejor se buscara  otro 
trabajo,  pero  se  puso  terco y tuve  que ver al 
del sindicato  parr  que me lo arreglara, ya que 
estaba  todo  listo  se arrepinti&, le dib  miedo y 
dijo  que  mejor no, y yo me alegrL  mucho  aunque 
me habia  hecho quedar.  mal. 

Luego se fue  a  Estados  Unidos,  alla  cerquita 
por- California,  durb  alla 9 meses, en las  car- 
tas me decir  que ya se queria  regresar y yo lo 
contestaba  que no fuera  tonto  que se aguantara 
un poco, yo  pensando  que  mejor  que se estuviera 
allb y no  entrara  a 1 1  mina... 

A l  poco  tiempo  se car& .y luego  obligado 
entrb  a la mina, es  que ya con familia  tenia 
que  tener  dinero  seguro, y sin  pedir  ayuda  a 
nadie  hizo 106 trhitas y lo aceptaron... 

El es  ayudante de perforirta.  Ercogid la 
pior  actividad  donde uno deja  la, vida. Pero 
ellos ya no  nos  obedecen tan flcil y no  hizo 
caso. Un tiempo me lo mandaron  como ayudante.. . 

m i  no me gustb  porque es cono mi encaminara 
a m'hijo a la muerte, ens&arle a ser  perforis- 
ta  es  como ensefiarle a jugar  con la muerte, 
por eso si 81 quiere  estar en eso ea su proble- 
ma, pero  no conmigo." (Fue  perforista  por 13 
akoc, actualmente  es  velador,  tiene S1 anos de 

edad) . 
A s i  como nos 10 muestra el testimonio, aQn cuando los mine- 

ros no  quieren  que  sus  hijos  sean  mineros  como  ellos,  algunos si 

se incorporan al trabajo minera, de ahi que  incluso  haya  mineros 

que forman  parte  de  una  generacibn minera, v+ase por ejemplo el 

grupo No. 8 ,  donde  existen  varios  mineros no eblo ds su genera- 

ci&n sino  anterior  a  asta, es decir,  su  padre  e  incluso su abuelo 

fueron mineros. 

Las respuestas del grupo  no  giran  sin  embargo, ob10 entorno 

al propio  trabajo  minero  sino  tambibn en  la forma  como  establecen 

sus  relaciones  con el trabajador.  Primeramente, el minero es 

visto  como un desviado  social, en e1 sentido  de vivir de  manera 

difcrrente a los demas miembros del srupo domktico, en segundo 

lugar, se le ve como un ser  a  quien  se  debe de proteger ya que su 

vida se encuentra  constamente  sufriendo las consecuencias  que el 

i. 
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trabajo  le  produce, asi como tambih, representa  una  figurr 

stt-essante  al grupo, es decir, dadas las  caracteristicas  de 

peligrosidad  y  alto  riesgo que  tiene el trabajo  en la mina, los 

integrantes del grupo viven  con el temor  de  que "su minero" 

sufra un accidente en el trabajo  que  podria  provocarle incluso la 

muerte. 

Las relaciones  que  establecen  con el minrro  sin embargo, no 

sblo tienen  aspectos negativos,  ya que propicia M algunos caso. 

un fortalecimiento  de  los  lazos  entre los integrantes del grupo, 

a s f  como tambiLn el establecimiento de una  "identidad",  ya  que 

se piensa  por  ejemplo  que viven una  situacibn comhn a todos los 

grupo  domLsticos de trabajadores mineros.  En esta cohesi&n  del 

grupo y  proteccibn al  minero, es la esposa la que  tiene un  papel 

de mayor  importancia, ella  fomenta  mayor  privilegio  para el 

minero  como  una  manera  de  atenuar  los  malestares  que &1 ha adqui- 

rido en la mina, esto responde adernas a su pocicibn  en la estruc- 

tura  jerarquica en el  grupo. Ani la esposa al darle  mayor aten- 

cibn al trabajador  cuando se encuentra en su  casa  fomenta  su 

posicibn, lo que  permite  mantener su importancia  dentro del 

grupo, que  conlleva al respeto y  admiracibn  de los hijos. La 

esposa  por  ejemplo, le hace al minero  tortillas al momento  para 

que el coma a  gusto, hecho que, tanto el minero  como  su  esposa, 

le  dan el sentido de apoyo o "apapacho" para qu .c vaya con m&s 

ganar al trabajo. 

Estas  actitudes  que  realizan a0 su cotidianidad los miembros 

del grupo  domestico  ayudan a que  dste  no  se  desintcgre  como tal y 

q u e  los problemas y friccionw  que sur- por causa del trabajo 



se aminoren. De r h i  qur  tanto e l  minero coma los demLB mietnbros 

del  grupo buscarAn tener un espacio y momento para  establecer 

relaciones  afcctivac aOn cuando s igni f ique que el minero f a l t e  a 

l a  mina y con e l l o  tener que hacer despu4s dobletes  u  horas 

extras. 

Esta forma de trabajar que tienen  los  mineros de Taxco 

propicia que se formen una serie  de  espectativas  ante  su  futuro, 

espectrtivas que muchas veces no re cumplen pero que los  motiva  a 

continuar  su  labor en l a  mina. En genaral,  loc  mineros  proyectan 

salirse  pronto de l a  mina, pera  esto dependera de  muchos  elemen- 

tos, como son: su situacibn econbmica, su condicibn de salud y en 

general de vida, el t ipo  de grupo cn el que se encuentran inmer- 

sos, su p o s i c i h  en e l   c i c l o   v i t a l  en  que  se encuentra su srupo, 

asi  como la   o fe r ta  y l a  demanda  de  mano  de obra que exista en las  

fuentes de  empleo  de la localidad. 

La a l t a  antiguedad que tienen  algunos  mineros, coma tambih  

e l  pertenecer  a una generaci&n  minera  nos  nuestra que la   sa l i da  

de l a  mina no es un proceso f a c i l  y siempre realizable.  Cuando @1 

grupo se encuentra en etapa  formativa  pdr  ejemplo, se realizan 

muchos gastos  para l a  formacibn  basica de los   h i jos :  alimenta- 

cibn,  vestido,  calzado,  educrcibn (con todos lo% gasto% que &Sta 

implica),  etchtera, en donde l a  aportacibn  principal  proviene  del 

minero, ya que sus h i j o s  aQn eon pequekos y no pueden contr ibui r  

en l a  economia del  grupo.  Esto  implica que  debe tener un ingreso 

constante  y e l   t raba jo  minero  se l o  proporciona. Adem&s, m esta 

estapa no existe mucha preocupacibn  por la salud  del  trabajador 

porque  ron no se encuentra muy enfermo e in ic ia  su  proceso  de 

desgaste  producto  del  trabajo. 



Cuando e l  minero l lega a la etapa madura ya se encuentra 

enfermo debldo a l  tiempo que tiene en e l  tr-abajo ( f i n a l  de 

contrato  laboral) .  A pesar de que aqui ya algunos de sur hiJor 

aportan  dinero al grupo, hay otros  todavia en estado  formativo. 

por   lo  que l a  presencia  del  ingreso  minero es importante, de ahi 

que algunas veces incluso,  contradictoriamente a sus  espectatl- 

vas, renueven  contrato o l o  prolonguen.  Sin embargo, los mineros 

en esta  etapa ya se encuentran  enfermos, y l a  mayoria  tienen 

reconocidos como laborales  algunos de mus padecimientos, recono- 

cimiento que  se ha hecho s&lo en parte, 30 o 50%. &qui  inter- 

viene de manera importante la   Inst i tucibn  del  Seguro Social,  ya 

que sera quien  otorgue y certi f ique  esta rncapacidad laboral  del 

minero,  en donde Bste  requiere  poseer e l  100% para que  quede 

incapacitado de  manera permanente. Los mineros forman parte de 

sus  planes  futuros en relacibn a ese otogamiento de l a  incapaci- 

dad total ,   por  ejemplo se piensa a menudo: "ya  estoy enfermo, s i  

me salgo  ahora  la empresa  no me dar la  una indemnizacibn que valga 

l a  pena, ya que sdlo tengo e l  50X, mejor me espero unos aRos nam 

y a l   f i n  que mds da estar un poco mas enfermo, y asi ya alcanzo 

e l  100% de m i  enfermedad y l o  que me da e l  Seguro esta un poco 

mejor". (Operador Scopp-Tram, 42 ahos de  edad  y 18 de a n t i g u r  

dad) .   El   s igni f icado que tiene  esta  Institucibn de salud  para los 

mineros se presenta tambi4n en l a  necesidad de tener  atencitm 

"gratu i ta"  que reciben  por  estar  laborando en l a  mina,  atencibn 

aunque a opini&n de e l l o s  es rala,   pero  les ayuda evitar  egrcros 

mayores a l a  economia  de su grupo, ya  que por  encontrarse  enfer- 

mos l a  tienen que r e c i b i r  con mucha frecuencia mar cuando sus 
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padecimientos cada vez aumentan. El  siguiente  testimonio nos 

muestra esa importancia que t iene  e l  Seguro  para los  trabajadores 

de las minar en  Taxco: 

"Luego nos ponernos a platicar  entre  los 
compakeros, y l a   o t ra  vez  sacamos l a  conclusit!m 
de que aunqur en l a  mina ganrmoc poco, es 
dinero  seguro, y como esta   tan   d i f ic i l  conse- 
guir   otro  trabajo,  mhs cuando uno  no tiene 
ningQn  oficio,  es meJor aguantarse. Ya enfer- 
mos nadie nos va a  querer  contratar. 

La ot ra  vez estuvimos  haciendo  cuentas de, 
que s i  ganaramos un poco mas por  trabajar on 
otro  lado,  pero que tuvi&ramos que pagar e l  
doctor  a cada rato,  no nos alcanzaria y eeta- 
riamos  piot-,  porque  mire, e l  Seguro 9s mucha 
ayuda, es c ierto  que para enfermedades pequehas 
no sirve,  pero para operaciones.. . , &S cuando 
uno esta ya tan enfermo. Uno tendria que hacer 
alghn  ahorrito  por m i  se necesitara  alguna 
operacibn y asi  uno no se preocupa  porque no 
las  paga uno." (Operador Scoop-Tram, 43 amos de 
edad y 13 de antisuedad). 

E l  acceso a l  IMSS, es un elemento de importancia,  pero  no  e1 

Onico, del  cual se vale   la  empresa  pat-a tener  cierta  seguridad en 

l a  permanencia de suo trabajadores.  La  tienda de descuento para 

mineros es otro  factor ,  que st bien no  es de indole  vital,   pero 

si de importancia  para  todo  su  grupo  domQstico, y fomentara l a  

permanencia del  minero en su trabajo, ya que a travLs de e l l a  se 

adquieren  algunos  artitulos  para  su  alimentaci&n  a  precio muy 

bajo en comparacibn con los  existentes en e l  mercado loca l ,   lo  

que representa un ahorro m su  presupuesto  dornlstico. 

Hay otros elementos que intervienen en la  posibi l idad de que 

el   trabajador pueda s a l i r  de l a  mina,  estos  tienen  estrecha 

relacibn con la  estructura econbmicr de  Taxco, como son: l a  

existencia de  demanda  de  empleo que permita  asegurar  sus  ingremos 

econ6micos, e l  conocimiento de un o-ticio, que dado las  caractcr- 
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ristica. de la ciudad  Cturismo y plateria),  pueda  representar  una 

fuente  de  ingreso  suficiente  pat-a su munutencibn y la  de su 

grupo,  etcetera.  Algunos  mineros  incluso,  invierten el dinero  que 

reciben  por  terminar  su  contrato dw trabajo  en  establecer  un 

taller  para  trabajar la alpaca o la  plata. Esto se hace  empero, 

cuando el grupo ya no  tiene lac presiones  econbnicas  muy  fuertes, 

y,a qum  por  ejemplo  cuando se encuentra en etapa  formativa el 

ingreso'  que se adquiere  por la realizacibn  de un oficio  represen- 

ta s&lo  una  ayuda  para  aumentar m1 ingreso  total a1  grupo. 

Asi como  ninghn  grupo  desarrolla su vida  de  la  misma  manera, 

la salida del trabajo  minero o su  permanencia  dwpenderA de la 

conjugaci&n  de  todos  estor  elementos  que  componen su vida  coti- 

diana,  tanto  en el ambit0  laboral coma m el dombstico. 

"Dedribir cbmo y bajo  que  condiciones  tra- 
baja  este  grupo  de  mineros  que  constituyen el 
eje  fundamental al rededor del  cual  se  mueve 
toda  la  estructura  de  la  empresa,  es  tarea 
harto  dificil  para  alguien  que,  como nosotro., 
poco  compr-endemos  y  mucho men- siente lo que 
significa  ser  minero"(MCndez:l981,  p.118). 
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CONCLUSIONES 

"La muerte  prematura y e1 
retiro  forzado del trabajador no 
son mas que  las  expresiones 
Oltimas del desgaste del traba- 
jador. " (Laurell: 1983, 93). 

DespuCs  de la  realizacitbn  de  esta investigacih se ha  podido 

llegar a muchas  conclusiones,  sin  embargo  por  cuestiones nmtodo- 

l&gicas y de  analisis  planteamos  aquellas  que  son, a nuestro 

juicio  las &S importantes. 

El desgaste  es  un fen&mmo que se produce por  causas so- 

ciales  especificas y no solamente  como  resultado  de  procesos 

biolbgicos y naturales como afirma la medicina  hegenQnica y e1 

propio Estado. 

&+irmarnos  que el desgaste se genera  principalmente  en  do6 

Ambit06 del ser  humano  que  son: su centro  de  trabajo y SU unidad 

dOM6tica a la que  pertenece. 

El desgaste  no  puadc  versa  desde  una  perspectiva  unilateral, 

sino  que es una  relacibn  de  tipo  bilateral,  pubs el ser  humano y 

sus  lmbitos  donde  se  desarrolla  son  receptorem y generadores a su 

vez de desgaste.  En  esta  Oltima  modalidad  intervienen  tambibn 

algunos  agentes  externos como son por  ejemplo:  los  problemas  de 

su ciudad,  la  crisis  econtmica del pais, la relacibn  con su grupo 

externo, es decir,  problemas en los  que ni el minero ni su grupo 

dombstico,  tienen  ingerencia  directa  en su rolucibn. 

El desgaste se ha estudiado sin mabargo, &lo como resultado 

del Ambit0  laboral. &qui intentamos  mostrar que eso os r ¿ l o  una 



cara  de la moneda, ya que el trabajo  no  es el Onico factor- que 

interviene en su  surgimiento.  Emto se debe a las propias  caracte- 

risticas  por las cuales  se genera. Es decir-,  el desgaste se 

presenta en  el minero  como  resultado  de su desarrollo en  el 

Ambit0 laboral,  donde las condiciones  dr  trabajo  que  tienen en la 

mina  produce  .efectos  director an los trabajadores,  es en esta 

medida  como  los turnos, la jarnada, la actividad  concreta  que 

realiza  (puesto), el ambiente  laboral, el malario y junto  con 

Bete el tiempo  extraordinario  que  realizan,  son  elementos  que 

propician el surgimiento del desgaste minero, ya que  condiciona- 

rhn su calidad de vida, y determinaren su proceso dm salud/enfer- 

medad. El minero del interior es el foco principal  donde se 

produce el desgaste en  el sector  minero, sin embargo,  ademas d e  

ser  poseedor  de  los  efectos del trabajo, tambien se le culpa  de 

esto,  es  decir, la empresa  los  hace  responsables  de los acciden- 

ter  y  enfermedades  que se producen en torno del trabajo minero,. 

sosteniendo  que se dan  por  negligancia de los trabajadores al no 

utilizar el (casi  nulo)  equipo  de  “seguridad“, por lo que  esta 

acepta,  con  apoyo del IMSS, l o s  efectos  que  produce el trabajo 

(en+ermedade  laborales) sblo de manet-a minima. 

El desagaste  empero, no 51310 re  produce  debido a SU contex- 

to  laboral,  sino  tambien en relacibn a su Ambit0 domktico. Este 

se da de acuerdo  a la intorvencih de  varios  factores  que se 

presentan en forma  simultanea  e  interrelacionados.  Uno  se mani- 

fiesta en cuanto  a la emtructura  que  mantiene la unidad do-rti- 

ca, como es: tipo  de ~ r u p o  (nuclear o extenso),  etapa del ciclo 

vital  (formativa,  madura o de tranricibn), y ndmero de hi jo8  que 
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t lenen. 

Otro  factor  est&  dado en relacibn a sus condiciones de vida, 

como pueden ser: allmentacih, vavienda,  vestido y calzado? sa- 

lud,  cantidad y calidad del descanso,  relaciones  afectivas y 

soclalor, y recreacibn. Mismas  que  permitirh y camdicionarin  que 

01 desgaste  surja  de  forma  concreta y especifica. 

El w a s t e  sin  embargo, no  sblo  se  produte en el trabajador 

minet-o, ya que tambien se mani#iesta  on los integrantes  de  su 

grupo domCsrtico, de  acuerdo a su estructura y condicione. de 

vida. asi como  tambiCn a la forma como se encuentre  organizado de 

manera  interna el grupo, es decir, en relacibn a la realizacibn 

del trabajo domkstico,  a su vez, a la existencia  de  trabajo 

remunerado  femenino y10 de  alg4n otro  miembro del  grupo. 

Hay dos factores mas que influyen en el surgimiento del 

desgaste domestico, estos e s t h  intrinsecamente  relacionados  con 

el centro de trabajo del “jefe“ del srupo y con el desgaste del 

minero. Primeramente  las  relaciones  que  mantiene el grupo  con el 

centro de trabajo del “jefe”  producen  ciertas  consecuencias di- 

rectas,  por ejemplo los turnos en los cuales labora el minero 

ocasionan  una  alteracibn en  la dinamica  “normal” del  grupo. El 

salario,  condiciona en gran  medida la calidad  de vida que montie- 

nen los integrantes  de la  uni.dad domestica, asi tambign  como la 

cantidad e  intensidad de trabajo y d e m b  actividades  colectiva- 

mente  que se deben realizar. Las condiciones  laborales  producen 

tambiCn  caertos  efectos en  el grupo  como  es el stress,  resultado 

de la angustia  con la que viven al saber  los  peligros  que repre- 

senta el trabajo en Lar minas. 

For su parte, el desgaste  minero tambibn propiciara el 
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surqimiento de desgaste en e l  grupo. Es decir ,  cuando  un mlnero 

se accidenta, su reestablecimiento se da  en  su  qt’upo domdstlco. 

El  cuidado de enfermos representa una tarea  adicional que se  debe 

rea l i zar ,  provocando  algunas  veces,  problemas o conflictos  entre 

los  integrantes  del  grupo, mas  *On cuando es  prolongada o perma- 

nente. TambiCn,  en esa misma medida afectan  algunas de las enfet” 

medades “laborales“,  ya  que implican a veces un cuidado  especia1 

y un sentimiento de p r o t e c c i h   a l  minero  enfermo. 

En e l  grupo d d e t i c o ,  1.a mujer  es e l  foco de principal 

donde r e  produce e l  desgaste, ya que es e l l a   l a  que mantiene a l  

grupo como t a l ,  organizando  todas lam actividades que se desart-o- 

l l a n  y teniendo l a  responsabilidad mayor  de producir y reproducir 

la   fuerza de trabajo  del minero  para que este  continhe SLI labor. 

Por  consiguiente, a l  considerar a l  minero como un ente 

social  los  efectos que le produce e l   t raba jo  no  pueden ser  Oni- 

camente individuales  sino tambidn seran  sociales.  Sin embargo, e l  

desgaste no se presenta de manera uniforme en todos los casos. 

Ahn cuando no fue  nuestra  intencibn  cuantif icar  ni   t ipif icar  el  

desgaste, si fue  mostrar  las  di+erencias con  que  se produce. A m i ,  

l a  manera especifica en que e l  desgaste se presenta dependera d e  

las  caracteristicas  particulares de minero y de ILI grupo domas- 

t ico. 

Asi, a h  cuando existan  caracterirticas conOnes  y generales 

en los  grupo  mineros, l a  forma especifica de Bste se  debera a l a  

conjueacibn  complicada de los  arpectos  particulares de  cada grupo 

y de las  mdltiples  relaciones que mantiene con e l  centro de 

trabajo  del   “Jefe“ de este. Es por esto que  no sera e l  mismo 



desyaste e l  que posea un directrvo. alln cuando se encuentre en e l  

,nlsmo centro de trabaJo, que el. de  un trabaiador  operativo  (per- 

tor-lsta  por  ejemplo),  asi cotno tambian e l  de un operativo que 

pertenece a  un grupo extenso y rie encuentra en una etapa madura 

-donde ya sus h i  jos son grandes y no dependen directamente  del 

salar-in  del minero- a otro que tiene un srupo  nuclear y esta en 

una etapa  formativa -donde  aQn todos o l a  mayor parte de PUS 

hijos son  pequewos y dependen directamente  del  salario  minero-. 

El desgaste como  fenbmeno social ,  no se manifiesta siempre 

de l a  misma  manera, sino que se encuentra en constante  relaci&n 

con los procesos  sociales a los cuales  pertenece. Es pot- esto que 

e l  proceso de desgaste entre  los  mineros de  Taxco ha ido cambian- 

do de acuerdo a las  propias  transformaciones que han tenido  tanto 

la actividad minera como l a  ciudad y los  contextos  dombsticos 

donde  se ha desarrollado l a  condicibn  minera. 

La modernizacibn que  se rea l i zb  en algunas minas de  Taxco 

t r a j o  como consecuencia un  cambio  en l a  manera como se produce e l  

desgaste  entre 105 trabajadores  mineros, cambio  que no fue en 

mejora de su  salud  sino  por el   contrar io.  Y a  que como resultado 

de l a  modenizacibn se  aumentaron las enfermedades que e l los  

adquieren como Consecuencia de su trabajo.  Entre  las  principales 

se encuentran e l  surgimiento  del  stress,  debido a la   a lta  inten-  

sidad  labot-al a l a  que se ven sujetos y, l a  sordera  por e l  

aumento del  ruido que ocasionan las nuevas mlquinas. Sin embargo, 

no se reconocieron  institucionalmente  talas enfermedades como 

laborales,  esto  sigue  constituyendo mas que  un proceso de salud, 

un proceso de car lc ter   po l i t ico  y de control  obrero. 

Los mineros y sus  grupos s i n  embargo, no son entes indifc-  
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t-enter a los  procesos  de  desgaste,  ya que esto  concierne no sblo 

a  su  vida  sino  en  gran  medida  a su forma  de  muerte. Es por eso, 

que ellos de manera  cotidiana han ido ertablocimdo una  merie  dm 

mecanismos  que  atenoan  los  eCector  que  produce el desgaste,  tanto 

laboral c o o  dodstico.  En e+ecto,  los  mineros  en su centro  de 

trabajo  realizan  una  serie  de  actos coo0 respuesta  a  los  procesos 

de  salud/enfcrredad  que ahi se? desarrollan,  estos  los  realizan 

tanto de manera  individual  como  colectiva,  por  ejemplo8 el tortu- 

guirmo,  la desaparicih o destruccih de  herramientas  de  trabajo, 

las  huelgas,  paros y el ausentismo.  Este  Qltimo  es  un  aspecto  que 

en  la  investigaci&n  observamos se presenta con modalidadsre  muy 

importantes,  ya  que  de  manera  cotidiana 1 0 6  trabajadores se han 

apropiando  de  los  tiempos,  ritmos  e  intensidades  laborales que 

les  impone la  empresa. Es decir,  algunos  mineros  faltan un dia, 

pero  para  reponer la parte  salarial  que se le  descuenta  por  ello, 

realizan  trabajo  extra o dobletes.  Este  trabajo  extraordinario  lo 

hacen  de  manera  voluntarla y acuerdo a la  organizacibn,  tanto 

individual  como  de  su  grupo dodstico. Esto es un  estimulante en 

la  vida  laboral  de  los  mineros,  pubs aQn cuando el realizar 

doblrtes o trabajo  extra  represente  en  resumidas  cuentas un 

aumento  de  desgaste,  para  ellos  es  un  atenuante  porque  mignifica 

no  penetrar  un  dia a la  mina,  con  todo y lo  que esto slgni 

mas  aQn,  representa el poder  manipular  los  tiempos  que se 

nen  para  realizar el trabajo  minero. 

For su parte,  en el grupo  dom9rtico  existe la posibil 

ica,  y 

di rpo- 

dad  de 

instrumentar  una  serie  de  medidas,  actitudes y comportamientos 

que  pueden  aminorar lor dectos que  p+oduce el desgaste.  Entre 
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el las se pueden  identificar  por  ejemplo, el "respeto" a los 

tiempos  de  descanso  especiales  que  requiere el minero  debido a 

los turnos  con los cuales trabaja; la atencibn  especial  que 

recibe el trabajador.  en su desarrollo  cotidiano en e1 grupo 

dom&stico, como:  en  el manejo de sus  preferencias  alimenticias y 

recreativas.  Tambien se puede  observar  cierta  tolerancia  que 

desarrolla el grupo  hacia las actitudes  hostiles, violentas, que 

porta el  minero y que  son  resultado no  sblo del agotamiento 

laboral de ese dia, sino del hartazgo y hastio  que ha acumulado 

durante  toda  su  historia laboral. 

Este  conjunto  de  elementos  revelan el  papel central 

(status)  que e1  grupo  dombstico  ha  asignado  -siguiendo 

patrones  culturales mas amplios-  a su "jefe", y que le 

permiten  recomponer la subordinacibn  a la que esta  sujeto 

durante el trabajo. 

Estas  actitudes  que se dan de  manera  cotidiana empero, 

permiten la recomposicibn no  sdlo del minero  sino tambih del 

grupo dom4stico. Es en esta  medida  como, de alguna  manera, el 

desgaste se redistribuye  entre  sus  integrantes,  por ejemplo, en 

la realizaci&n de las diversas  actividades econ&micas que se 

empr-enden con el fin de incrementar  los  ingresos  dprLsticos y no 

seguir  gravitando  de  manera  exclusiva  sobre el salario minero. 

Sin  embargo,  estas  actividades  redundaran  en un desgaste puntual 

para  quien lar  realice. 

Estos  planteamientos  no  quieren  dejar la falsa imagen que el 

grupo  posee una estructura y organizacibn  de su vida  cotidiana 

que se caracteriza por la armonia; sblo  se  quiere  resaltar las 

medidas  que  aminoran el desgaste, pero  que  desde luego, w pueden 
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mani+estar en un contexto  dodstico donde e1 conflicto  esta 

latente y que por la propia  naturaleza  evolutiva del grupo dom-- 

estico  se  encuentren en  una  continua tr-ansformrci4n. 

Conocet- los procesos  que %e desarrolian en torno al desgaste 

minero y su  grupo dom&,stico  .fue el objetlvo  principal de  este 

trabajo, y con lo cual creemos se inicia  una tematica  de  estudio 

sobre  alsunos  aspectos  sociales  de los  trabajadores  de  MIxico  de 

los que  poco  se han tratado y menos profundizado. €s.te trabajo  no 

pretende  dar una  conclusibn  absoluta, ya que  pensamos  que &Sta se 

construye  de  acuerdo a los acontecimientos  particulares  que se 

desarrollan en  relacibn  a la salud de los trabajadores y de  %us 

grupos  dom&sticos en una circunstancia  especiSica y concreta. 

Consideramos  que  este  trabajo  puede  ser el inicio de  una 

serie  de  estudios posteriores.  Proponemos  realizar  investiga- 

ciones  de manera  comparativa, en primera  instancia en dos  tipo  de 

minerias: de  punta y pequeka mineria. Y posteriormente  entre 

diferentes  ramas industriales, lo cual nos permitird. tener un 

panorama mas amplio y preciso  de los  procesos  de  vida/muerte de 

los trabajadores  mexicanos y sus  grupos dom+sticos,  as1 como  las 

estrategias  que  realizan para  enfrentar,  tanto en el Ambito 

laboral como en el docluP6tic0, los efetoe que  produce el desgas- 

te. 
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