
Geografia del mercado de trabajo en la
Cuenca Carbonifera de Coahuila

RESUMEN

El trabajo aborda el aspecto territorial mas irnporrante en la historia del mercado de
trabajo local de la Cuenca Carbonifera de Coahuila: la movilidad pendular entre locali-
dades. Se recurre como trasfondo a las condiciones economicas y sociales tanto del ni-
vel macro como del micro para reconocer que el mercado de trabajo, como institu-
cion, guarda correspondencia con las situaciones del entomo. La formacion territorial
del mercado local de trabajo, asi como 10s actores que la definen, constituyen el eje de
analisis de este trabajo.
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El objetivo de este trabajo es dar seguimiento ala conformacion y reconforma-
cion territorial del mercado de trabajo minero durante los que consideramos han
sido los tres principales periodos de la Cuenca Carbonifera de Coahuila (CCC):l el
Porfiriato, la sustitucion de importaciones y la produccion orientada a la exporta-
cion.

El trabajo expone como este mercado de trabajo local ha correspondido a los
cambios economicos, politicos y sociales en las escalas macro y micro. Uno de
los rasgos mas importantes de este mercado de trabajo que atraviesa y se refun-
cionaliza a traves del tiempo, es la movilidad pendular (idas y vueltas diarias entre
la localidad de residencia y la localidad donde se encuentra el centro de trabajo).
En la actualidad siete de cada diez trabajadores mineros y cuatro de cada diez tra-
bajadores de maquiladoras son commuters. Dada la continuidad y relevancia de es-
te rasgo, hemos centrado el analisis en identificar 10s factores que definen la terri-
torialidad del mercado de trabajo local y en particular de la movilidad pendular de
los trabajadores. Ese es el eje de analisis.

Hablar de territorialidad exige incluir el tema del poder, 10que a su vez lleva a
destacar los actores que participan en la definicion de aquella. En cada uno de los
tres periodos tratamos de explicitar si los factores 0 medidas que han dictado las
condiciones en que se da la movilidad pendular, provienen de la accion de un ac-
tor en los ambitos local, nacional 0 internacional.

La primera parte del trabajo, la que se concentra en el primer periodo, muestra
las principales acciones que se realizan para crear un espacio economico en un
medio hostil y despoblado. Los retos iniciales para formar un mercado de trabajo
fueron primero la atraccion y despues la retencion de gente alrededor de las ex-
plotaciones del carbon. Las estrategias de las empresas para remontar tales desa-
fios, definieron la aparicion de las primeras localidades (incluidos algunos servi-
cios basicos) de la cuenca.

La segunda parte del trabajo identifica, durante el periodo en el cual estuvo vi-
gente el modelo de sustitucion de importaciones, a la movilidad pendular como
el principal mecanismo de consolidacion del mercado local de trabajo. Destaca,

I La cuenca, ubicada en la parte central del estado, est. conformada por cinco municipios: Juarez, MuzCJuiz,Pro-
greso, Sabinas y San Juan de Sablnas.



ademas, la intervencion de dos actores, empresas y sindicato, en la regulacion de
las caracteristicas de la mencionada movilidad.

La ultima parte, la que se ocupa de los diez anos mas recientes, profundiza en
las implicaciones que la continuidad de la movilidad pendular tiene en la vida dia-
ria de los trabajadores. Es en este periodo, con la concentracion espacial de la ac-
tividad minera y con la aparicion de la industria maquiladora, cuando se han in-
tensificado y diversificado los desplazamientos diarios entre localidades con
fines laborales. Las condiciones sociodemogrificas y economicas de la movili-
dad tienen poco en comun con las observadas durante la vigencia del modelo
economico de sustitucion de importaciones.

La naturaleza y alcance de la informacion es diferente para cada periodo. Re-
construimos el origen del mercado de trabajo a partir de material bibliogrifico y
de archivos. El periodo de sustitucion de importaciones pudo ser analizado tam-
bien a partir de material de archivo (contratos colectivos de trabajo) y con entre-
vistas. Finalmente, la epoca actual pudo ser recuperada mediante entrevistas y
una encuesta a trabajadores y empresarios mineros y maquiladores.

Con este apartado queremos introducir, 0 mejor dicho reforzar y hacer explicito,
el componente geogrifico en la conceptualizacion del mercado local de trabajo.
Partimos de reconocer que todo mercado de trabajo esta constituido territorial-
mente y que para avanzar en su entendimiento es necesario considerar su proce-
so historico. Dado que la caracteristica principal del mercado de trabajo de la
CCC en dos de los periodos analizados es la movilidad espacial de la mana de obra
asalariada, dedicamos los siguientes parrafos a justificar el uso del concepto de
movilidad pendular 0 commuting.

La movilidad geogrifica de las personas tradicionalmente ha sido asociada y
estudiada en su forma de migracion, es decir, ha habido cierto reduccionismo de
la movilidad ala migracion. Por 10 anterior, aquellas formas de movilidad que no
reunen las caracteristicas reconocidas para la migracion han sido poco tocadas
por los analisis. AI respecto, Dureau y Florez (1997:148) destacan que otras for-
mas de movilidad temporales y / 0 circulares, no contempladas en el analisis de-
mogrifico por no implicar cambio de residencia, tienen tanta importancia en el



equilibrio economico de una region y hasta de un Estado como los desplaza-
mientos definitivos. En el cuadro 1 podemos apreciar los cuatro tipos de movi-
mientos espaciales de poblacion y, sin embargo, no todos son considerados co-
mo migracion.

Locales
Extra-locales

La categoria A representa, espacialmente, los movimientos diarios que acon-
tecen en una misma localidad por razones de trabajo, estudio, compra ... que no
suponen cambio de residencia. La categoria B, circulacion, incluye los movi-
mientos estacionales 0 temporales de corta duracion y de caracter ciclico que
obedecen a motivos laborales, de estudio u ocio y que no suponen tampoco un
cambio de domicilio. La categoria C comprende, sobre todo, los movimientos
intraurbanos motivados por los cambios residenciales. D es el cambio de resi-
dencia definitivo de una localidad a otra. El asunto se torna problematico ala ho-
ra de definir los criterios para considerar un movimiento migratorio como tal. Si
el criterio es el simple cambio de residencia 0 el traspaso de timites administrati-
vos las cuatro categorias representaran, a la vez, movimientos migratorios y no
migratorios. Profundizar en las discusiones acerca de 10 que es y no es migracion
no es la intencion del presente trabajo; sin embargo, si es importante ubicar nues-
tro objeto de estudio allado de aquellos trabajos que analizan la movilidad espa-
cial de las personas (sean 0 no movimientos migratorios).

Aun el cuadro 1, que intenta ser exhaustivo, no satisface las necesidades del
caso empirico que aqui presentamos. La movilidad geografica de trabajadores
mas intensa que se da en la CCC, es con idas y vueltas diarias, extra-local, y sin
cambio de residencia. En todo caso esta situacion estaria entre las categorias A y
B de la tipologia. Una propuesta mas idonea es la de los commuting (desplazamien-
tos pendulares): "corresponde a los desplazamientos diarios entre ellugar de re-
sidencia y ellugar de trabajo ... este tipo de movilidad no conlleva transferencia al-
gun a de residencia ni de sistema plurirresidencial" (Dureau y Florez, 1997:152).



Sirve ac1arar que 10que ha sido definido como transmigraci6n cabe en 10que he-
mos definido como commuting, pero no podemos reducir el commuting ala transmi-
graci6n. Dado que el transmigrante reside en una localidad de un lado de 1afron-
tera y trabaja en otra localidad del otro lado de 1afrontera, su participaci6n en el
mercado de trabajo implica el cruce de timites internacionales y 10hace participe
de condiciones estructura1es diferentes pero en confluencia.2 En cambio, tam-
bien existen movimientos espaciales tipo commuting que no necesariamente estan
inmersos en una relaci6n binacional caracterizada por grandes diferencias es-
tructurales a pesar de que tambien impliquen un desplazamiento entre 10calida-
des. En resumen, herramienta conceptual mas cercana al tipo de movilidad estu-
diada es la de movilidad pendular 0 commuting.

El mercado de trabajo de 1accc esta sostenido sobre la base de 1amovilidad
espacial de los trabajadores sin cambio de residencia; estos hechos nos conducen
al concepto de mercado local de trabajo que definiremos mas adelante. Antes
discutimos 1asposibilidades geogrificas que puede ofrecer el enfoque institucio-
nalista3 de 10s mercados de trabajo. Esta corriente reconoce que en el mercado de
trabajo intervienen normas, costumbres y procedimientos. Son Doeringer y Pio-
re (1971 :90) quienes consideran el aspecto geogrifico como uno de los factores

2 La "transmigraci6n" esta inmersa en "10 transfronterizo", que es un proceso mas amplio, y se define como un "ti-

po de relacion binacional. De escala regional, procesos 'lue son expresion y consecuencia de la contigiiidad espacial de
las diferencias estructurales de las formaciones socioeconomicas de cada pais, la cual permite la intensificacion de 105

nexos transfronterizos como una forma de solucion por complementariedad de las necesidades 'lue cada estructura pre-
senta" (Alegria, 1989:65). Entonces, el transmigrante, como parte de ese proceso, es "Ia persona 'lue reside en un lado de
la frontera y 'lue labora en el otro, cruzando de manera continua ellimite internacional, con movimientos de ida y de
vuelta diariamente, cada vez 'lue asiste a su trabajo. EI proceso de transmigracion esti definido por 105 movimientos 'lue
realiza el transmigrante, y por sus implicaciones en las estructuras subregionales fronterizas" (Alegria, 1990:8). La trans-
migracion esti conceptualizada como parte del mercado de trabajo transfronterizo, en el sentido de complementariedad,
dadas las diferencias estructurales de cada pais, pero dificilmente podriamos suponer 'lue sin 105 transmigrantes mexica-
nos dejaria de existir ese mercado de trabajo. En todo caso es una relacion de interdependencia. En cambio, en otros lu-
gares no transfronterizos donde tambien hay commuters puede darse el caso de 'lue sin estos trabajadores moviles sea
imposible imaginar el funcionamiento del mercado de trabajo. Este es el caso 'lue a'lu! abordamos.

3 En cambio, la teoria neoclisica, con su corte individualista, dificulta ver 105 aspectos social, cultural y politico del
mercado de trabajo. Por ellado de la demanda de trabajo, esta teoria supone 'lue se trata de una demanda como cual'luier
otra dentro de 105 factores de produccion. Es decir, la demanda de trabajo no posee ninguna caracteristica especifica dis-
tinta de otros facto res de produccion. Por ellado de la oferta de trabajo, la teoria economica neoclisica enmarca la deci-
sion de ofrecer trabajo en el contexto de la teoria de la eleccion del consumidor. Parte del supuesto de 'lue la eleccion del
trabajador para decidir si trabaja 0 no es una eleccion entre el ocio 'lue Ie supone no trabajar y la renta 'lue consigue tra-
bajando. Aun'lue la teoria del capital humano ha ampliado la perspectiva individualista de la teoria de la oferta de trabajo
(al considerar ya no solo la cantidad sino tambien la cali dad del trabajo) continua siendo lirnitada a la hora de in ten tar re-
conocer la relacion entre las esferas de la produccion y la de la reproduccion social. Por ejemplo, la decision del trabaja-
dor (y su familia) de permanecer viviendo en una localidad y trasladarse diariamente a otra localidad donde se encuentra
su centro de trabajo, bajo esta perspectiva solo puede explicarse por 105 balances de costos de traslado y las remuneracio-
nes obtenidas de su trabajo. Esta perspectiva deja fuera otros factores como las redes comunitarias en la localidad de re-
sidencia y otros aspectos tanto objetivos como subjetivos.



que intervienen en la estructuracion del mercado interno de trabajo, estos facto-
res son: a) el grado de apertura (abierto 0 cerrado) , b) alcance, determinado por su
tamano geografico y ocupacional y c) las reglas que determinan las prioridades de
entrada. Es precisamente el factor tamano geografico el que se conecta con la
nocion mercado local de trabajo.

La espacialidad del mercado de trabajo en la Cuenca Carbonifera de Coahuila,
ha presentado a 10 largo de su historia grandes cambios; sin embargo, tam bien
existen algunas continuidades. La movilidad laboral geografica sin cambio de re-
sidencia es una de las constantes, aunque con variaciones implicitas. Hunter y
Reid (1968:41) definieron el mere ado local de trabajo desde una perspectiva geo-
grafica: "el area geografica alrededor de una ciudad central (0 sitios a distancia
corta) en la cual existe una concentracion de demanda de trabajo, y en la cuallos
trabajadores pueden cambiar de trabajo sin cambiar de residencia" (definicion
muy cercana a la de commuting). Ciertamente, los sitios que estudiamos distan mu-
cho de ser 0 haber sido ciudades centrales; hablaremos mas bien de localidades
en donde se concentro la explotacion minera en tiempos pasados 0 donde se
concentran ahora las empresas maquiladoras. A partir de la definicion sugerimos
resaltar tres factores estructuradores de este tipo de mercado de trabajo: ellugar
de residencia, ellugar donde esta ubicado el centro de trabajo y el desplazamien-
to entre estos. Tales factores implican condiciones demogrificas, como sexo y
edad de quienes se mueven entre los dos lugares; sociales, como permanencer la
mayor parte del clia fuera de sus localidades y de sus hogares; economicas, como
el tipo de transporte, rama de la actividad, origen del capital de las empresas, y en
algunos casos politicas, como los actores que regulan la movilidad. Esto ultimo
es 10que llamamos entorno del mercado local de trabajo y que forma parte de las
disposiciones de accion, 10 cual significa que estamos lejos de suponer que el
mercado resulta de un encuentro fantastico de la oferta y la demanda de trabajo.
En todo caso estariamos de acuerdo en que ese encuentro es solo la parte visible
de un proceso mas complejo. El analisis geografico integrado puede facilitar re-
montar el ambito descriptivo de los estudios del mere ado de trabajo desde la
perspectiva espacia1.4

4 Con razon algunos autores manifiesran la exagerada carga descriptiva de los estudios laborales desde la perspecti.
va geogrifica. Martin (1995:29) comenta que, pese a la importancia del trabajo en la vida del hombre, 10 primero que
sorprende al abordar eI problema desde la perspectiva geogrifica es que esta ciencia, espacial e integradora, apenas ha
prestado atencion al estudio de esa parte de la realidad socioeconomica. En ese mismo sentido, Toharia (1983) senala
que los trabajos en geografia relacionados con el mundo laboral adolecen de una fuerte carga descriptiva, ademas de que
tienen escasa vinculacion con los debates teoricos acerca del mercado de trabajo existentes en sociologia )' economia.



Ademas, las condiciones que definen la movilidad lab oral geografica, no tie-
nen nada de inocuas. Existen actores de carne y hueso. Solo para ejemplificar, en
la epoca fuerte del sindicalismo minero dichas condiciones fueron acordadas
con participacion de las secciones sindicales, mientras que en la epoca actual son
decididas por las empresas maquiladoras. Para introducir el factor poder nos
apoyamos en Sanchez (1991 :51), quien propone al espacio social depoder "como la
manipulacion espacial por actares economicos, politicos, militares ... para alcan-
zar sus intereses". Consideramos que esto tambien forma parte de los facto res
que estructuran la territorialidad de un mercado local de trabajo.

La territorialidad del mercado local de trabajo esta constituida par el cruce de
factores de distintas escalas geograficas y temporales. Por tanto, el procedimien-
to incluyo el analisis de informacion producida por encuestas, entrevistas, para el
nivel micro, la revision de politicas y medidas economic as nacionales en distintos
periodos: Porfiriato, sustitucion de importaciones y produccion orientada a la
exportacion, asi como la consideracion de la nueva division espacial del trabajo
(nivel macro). Detras de esto esta la consideracion de que en el mercado de traba-
jo las relaciones de causalidad no solo van de 10 global a 10 local, sino que las con-
diciones locales, por ejemplo la geografia historica, narmas, politicas, relaciones
laborales, etcetera, forman el mercado local de trabajo y las posibilidades de cam-
bio local (Lee, 2000:419).

En este apartado destacamos los factores principales en la constitucion del mer-
cado de trabajo minero en el inicio de la ccc. La adecuacion juridica para facilitar
la inversion extranjera en mineria, fundicion y vias de comunicacion, las medidas
de colonizacion y las primeras intenciones en la conduccion de la actividad eco-
nomica fueron los aspectos, al mvel macro, que propiciaron la aparicion de ese
mercado de trabajo. Dado el periodo y la escasez de fuentes directamente rela-
cionadas con la oferta y la demanda de trabajo asalariado, las inferencias de este
apartado aparecen a titulo de hipotesis.

Proponemos que antes de la explotacion del carbon mineral, hasta antes de
1884, no existio un mercado de trabajo asalariado en la Cuenca Carbonifera de
Coahuila. No habia relaciones de produccion ni de intercambio que dieran lugar



a un espacio economico. Uno de los factores mas importantes que responde ala
pregunta del por que no se forma un espacio economico -yen consecuencia un
mercado de trabajo- antes de la explotacion del carbon es la presencia de lati-
fundios. De este factor se derivaron otras, como el desapravechamiento de tie-
rras y la baja densidad de poblacion. Merecen mencion aparte las condiciones cli-
maticas adversas, los escasos y deteriorados caminos y los ataques de pueblos
indios nativos. Todo esto abrigado por la inestabilidad postindependentista,
guerras civiles e intervenciones extranjeras. La riqueza minera, sin embargo, fue
un motivo suficiente para instrumentar medidas gubernamentales y privadas de
colonizacion y de construccion de vias de comunicacion ferroviaria.

Las inconformidades gubernamentales dejan ver que ellatifundio de la familia
Sanchez Navarro era un obstaculo para el aprovechamiento economico de la re-
gion,o al menos esa era la percepcion en aquel tiempo.5 La mayor parte de la tie-
rra estaba sin cultivar y no se habia mostrado un real interes por explorar y apro-
vechar los minerales. Ademas, estas grandes extensiones acaparaban las tierras
mas fertiles y las posibilidades de riego que representan rios y manantiales (Ales-
sio, 1985:488).

La gran extension de tierra en manos de la familia Sanchez Navarro, allado de
la inseguridad por las incursiones de los indios y la falta de caminos, retardaron la
aparicion de asentamientos humanos. Humboldt considero que en 1804
Coahuila era la provincia mas pobre y despoblada: un habitante por cad a 8 kilo-
metros cuadrados. Antes de la aparicion del ferracarril en el norte de Coahuila
(1884), los caminos no facilitaban el trinsito por esta parte del estado: "las comu-
nicaciones terrestres con el centra del virreinato y que uman alas principales po-
blaciones del territorio de Coahuila y Texas, eran pesimas; malas sendas y cami-
nos de herradura que atravesaban grandes tramos, carentes de agua en 10
absoluto [... J" (Alessio, 1985:546).

Las actividades economicas antes de 1884, ano de la apertura de la primera

s En 1834, eI Congreso de Coahuila y Texas manifesto su antipatia par la existencia de los latifundios: "[ ... J en su
vastisima extension mantienen al estado en la triste y menesterQsa situaci6n que produce necesariamente la acumulaci6n
de inmens3s propiedades territoriales en unas salas manos, que no pudiendo cultivarlas par si, tienen 3t3das otras !abo-
riosas que pudier3n hacerlas producir can utilidad propia sup y can beneficia de la comunidad", Alessio, 1985:469.



mina de carbon, se redudan ala cria de ganado equino y vacuno, a la agricultura
no extensiva y, en menor proporcion, a la elaboracion de aguardiente. Por las
consideraciones anteriores es po sible que la mayor parte de la produccion local
fuera de autoconsumo y el resto comercializada tambien en el ambito local. Ade-
mas, los municipios, excepto Muzquiz, que ahora forman la Cuenca Carbonife-
ra, fueron fundados hasta despues de 1860. Esto indica, por un lado, la ausencia
de nucleos importantes de poblacion (incluso de grandes haciendas), y, por otro,
la escasez de mana de obra que pudiera ser contratada en masa para las explota-
ciones agrfcolas y ganaderas. En sintesis, antes de 1884 no existian condiciones
para la formacion de un mercado de trabajo asalariado ni por ellado de la oferta
ni por ellado de la demanda de fuerza de trabajo.

Si bien el carbon mineral fue descubierto desde 1866,6 fue hasta 1884 cuando se
abriola primera mina. Sobra decir que los factores mencionados en el apartado
anterior jugaron un papel en contra de la explotacion sistematica del mineral. En
los siguientes parrafos apuntamos que el mercado de trabajo minero en la Cuen-
ca Carbonifera --como institucion- tuvo origen en una serie de condiciones
politicas, economic as, sociales y demogrificas.

El naciente Estado mexicano trataba de tomar las riendas para la conduccion
del pais, al menos de manera mas estable. Pero en primer lugar debian conocer
que territorio tenian y que pais querian. Tanto la Secretaria de Hacienda como el
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio lanzaban iniciativas
y recomendaciones para explorar, medir y explotar la riqueza mineral del pais
(Busto, 1877:45, y Peri6dico Oftcial, 12/1882). Por supuesto que estas preocupa-
ciones estaban muy lejos de parecerse a una politica industrial y, sin embargo,
medidas como las juridicas y de colonizacion si propiciaron el desarrollo de in-
dustrias y vias de comunicacion.

6 Jacobo Kuchler describe con amplitud la existencia y calidad del carbon mineral en la zona. Los resultados de esta
exploracion pueden encontrarse en Jacobo Kuchler, Valles de S abinaJy Salinas. Reconocimientoy descripcion de los Valles de S a-
binasy Salinas en el Departamento de Coahuila, con /as haciendas del Nacimiento, San juan, Soledad, A'lamo, Encinas, Hennanas y Ran-
cho de la Mota, Mexico, La Imperial, 1866. Aunque antes del recorrido de Kuchler ya era conocida la existencia de carbon,
nadie habia cuantificado ni calificado con rigor los yacimientos.



La c%ni~ci6n. Flexibilizado el aspecto juridico con relaci6n a la inversi6n ex-
tranjera, quedaba aun por resolverse el problema de escasez de mana de obra.
Hacia 1881 fueron intensificados los esfuerzos por llevar gente al norte de
Coahuila.7 Las facilidades gubernamentales para atraer y retener mana de obra,
quedaron manifiestas en el articulo 25 del contrato para la construcci6n del Fe-
rrocarril Internacional: "Los directores, ingenieros, empleados y dependientes
de las oficinas y estaciones del ferrocarril y teh~grafo, asi como los trabajadores
que en el se empleen, estaran exentos de toda clase de servicio militar y de cargos
concejiles, durante el tiempo que sirvieren en el camino, menos en el caso de gue-
rra extranjera" (Peri6dico 0ficiaf, 23 de septiembre de 1881).

La presencia extranjera tambien jug6 un papel importante en el mercado de
trabajo, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del xx. El caso mas notorio,
por mas cuantioso, fue el de los trabajadores japoneses. La copiosa migraci6n ja-
ponesa hacia la cuenca y el resto del pais puede entenderse en el marco del "Tra-
tado de amistad, comercio y navegaci6n entre Mexico yel Imperio del Jap6n",
firmado en 1888.8 Fueron siete oleadas japonesas las que llegaron a Mexico, de
las que la tercera (1900-1910), constituida por migrantes "bajo contrato", se diri-
gi6 en buena medida a la Cuenca Carbonffera. En 1910, en Coahuila residfan 410
japoneses, colocando al estado como el segundo con mayor presencia de gente
con ese origen, el primer lugar 10 ocup6 Sonora, con 573 (Ota, 1991 :241 y 281).

La Toyo y la Mamoto (Gonzalez, 1987:92) y la Kumamoto Imin Gaisa (Cana-
les, 1989:45) eran algunas de las empresas contratistas 0 "enganchadoras" de ja-
poneses que trabajaban para las minas de carb6n de Coahuila. El recorrido mas
comun fue el arribo a Salina Cruz, Oaxaca, por barco, y la continuaci6n por tren
hasta los minerales de Palau, Las Esperanzas y La Rosita (antecesora de Nueva
Rosita). En las dos primeras localidades trabajaron mas de siete mil japoneses en-

7 El PeriOdico OJicial del estado publico, el 25 de julio de 1881: "Necesitamos a toda costa la inmigracion, que nos
traera no solamente el aumento de consumidores y productores, sino la enseiianza de nuevos cultivos[ ... J se propone
establecer colonias formadas en parte por inmigrantes alemanes [... J, y en parte por familias de origen mexicano, bien
traidas de Texas, donde viven con repugnancia, 0 bien del interior del pais, de algunos pueblos en que estan acumulados
much os brazos inactivos".

8 EI articulo III del tratado establecia: "Habra reciproca libertad de comercio y navegacion entre el tertitorio y po·
sesiones de las dos Partes Contratantes. Sus respectivos ciudadanos y subditos tendrin libertad y seguridad para ir con
sus buques y cargamentos a todos los lugares y puertos dentro del territorio y posesiones de la otra, que este abiertos a
los subditos 0 ciudadanos de la nacion mas favorecida; podrin permanecer y residir en todos los lugares 0 puertos en
donde se permita permanecer y residir a los subditos y ciudadanos de la nacion mas favorecida; y podran alii alquilar y
ocupar casas y almacenes, en los que podran vender por mayor y menor toda clase de productos, manufactureras 0 mer·
candas del comercio legal". Esta informacion y el texto completo del tratado pueden encontrarse en Ota,
1976:133-137).



tre 1901 Y1907 (Canales 1989:45). Sin embargo, muchos de ellos vinieron con la
intencion de trabajar en las minas temporalmente para despues regresar aJapon
o ingresar a Estados Unidos.

La colonizacion con poblacion nacional y extranjera quedo resuelta a medias,
es decir, aun no estaba asegurado este aspecto de la construccion del mercado de
trabajo. Una co sa fue llevar gente a la cuenca y otra retenerla en ella. Las estrate-
gias empresariales para procurar mantener a los trabajadores en los campos mi-
neros fueron diversas, desde la construccion y administracion de los poblados,
dotacion de vivienda y de servicios basicos, hasta la implantacion de tiendas de
raya y otras formas de credito popular.9 Estas acciones apuntaban a la institucio-
nalizacion del mercado de trabajo a traves de los sistemas de relaciones, de con-
juntos de normas y procedimientos.

Las primeras empresas. La otra parte visible del mercado de trabajo esta consti-
tuida por las unidades economicas. Sin bien el paso del ferrocarril desencadeno
la instalacion de empresas mineras y fundidoras, no podemos hacer depender so-
lo de esta via de comunicacion el despegue de la Cuenca Carbonifera. Para que
apareciera el ferrocarril antes debieron darse condiciones de inversion extranje-
ra, de exploracion minera, 10 mismo que politicas de colonizacion.

El primer tramo del Ferrocarril Internacional cubrio la ruta Piedras Ne-
gras-Monclova en 1884, y cruzolas poblaciones de Fuente, Nava, Allende, Peyo-
tes, Sabinas, Barroterin, Aura y Hermanas (Coahuila, 1909:48). Los ramales que
cubrieron la cuenca alimentaron de carbon y otros productos a la linea principal.
Las minas abiertas al paso de la via tam bien fueron propiedad de Colis Potter
Huntington, empresario ferroviario.10 Asi, en 1884 inicio operaciones la Sabinas
Coal Mines, que a su vez dio lugar a la localidad llamada San Felipe. En 1887 fue
fundado El Hondo, donde 10 anos despues operaron tres minas (Secretaria de
Fomento, 1897:61) con 200 trabajadores en su interior y veinte en el exterior y de
quince a veinte mulas (Flores, 1993:35). En los primeros anos de la explotacion

9 Sobre el papel de las empresas mineras en la administracion de las ciudades, puede revisarse a Sariego (1988), y
sobre el credito popular como estrategia empresarial de retencion de trabajadores a Contreras, 2000.

10 Seglin Sariego (1988:58), uno de los objetivos que a1entaron a Huntington fue abastecer de carbon aI Southern
Pacific Railroad de Eagle Pass, Texas. Ademis, el articulo 23 del contrato para la construccion del Ferrocarril Internaci-
nal establecia que: "Los criaderos metilicos, asi como los de carbon de piedra y sal, los mirmoles y depositos minerales
explotables que se encuentren en las obras y excavaciones que se hicieren en las lineas principales 0 sus ramales, dentro
del derecho de via, serin de la propiedad de la Compaiiia, sin perjuicio de tercero, con tal que los denuncie y trabaje, suje-
tindose en todo a [as leyes de mineda" (PeriOdico Oficial, 19 de septiembre de 1881).



del carbon des taco la Mexican Coal and Coke Company (1889) (Coahuila,
1909:36), que empleo a mas de dos mil trabajadores, y dio lugar al poblado de Las
Esperanzas, con mas de diez mil habitantes.

La produccion mineral y el mercado de trabajo recibieron un fuerte impulso,
cuando el Ferrocarril Internacional desbordo su primera frontera (Monclova) y
se conecto con el Ferrocarril Central en Torreon (1888). Este hecho impulso el
carbon hacia adelante (con la fundicion) y coloco, por primera vez, a la cuenca
dentro del mosaico productivo y economico del pais. La posibilidad de surtir a
las fundidoras del norte y del centro de Mexico hizo que en la cuenca aparecieran
homos de coquizacion (1897) y plantas lavadoras, situacion que amplio el merca-
do de trabajo minero.

La formacion de los mercados de trabajo minero en el noreste y noroeste de
Mexico despues de 1880, tiene algunas similitudes pero tam bien diferencias.
Compartieron uno de los problemas de origen: la escasez de mana de obra. Ade-
mas recurrieron al enganche de mana de obra extranjera Gaponeses en el nor-
este, chinos en el noroeste). Sin embargo, la mana de obra de los minerales del
noroeste fue mas inestable y movil debido ala competencia librada por ella (pla-
ceres de oro en California, construccion del ferrocarril en Arizona, busqueda de
bancos de perlas en Baja California) al lado de la resistencia cultural indigena
(Romero, 1998:123). Las estrategias de retencion de este recurso en estos minera-
les fueron mas coercitivas que en el noreste. En Coahuila, en cambio, no existia
una lucha tan feroz por la fuerza de trabajo. Al inicio de este apartado comenta-
mos que antes de la entrada del ferrocarrillas actividades economicas eran inci-
pientes y aisladas, de manera que una vez instalada la industria minera la compe-
ten cia fue menor. Por otro lado, la fuerza de trabajo que poblo la Cuenca
Carbonifera venia de estados con tradicion minera, 10 que puede indicar una ma-
yor adaptacion allugar y a la larga una mayor estabilidad en el mercado de trabajo.

Sin bien el mercado de trabajo minero de la cuenca no mostro tanta inestabili-
dad como en el noroeste, si se presento, en cambio, una fuerte movilidad intra-
cuenca. EI agotamiento de los yacimientos marcaba el cambia de residencia a
nuevas centros de trabajo. En otras palabras, mientras que en el noroeste la fuer-
za de trabajo tenia mas opciones de colocacion en detrimento de la estabilidad
desde el punta de vista del patron, en el noreste la permanencia de los mineros en
un centro de poblacion dependio mas del cicIo de vida de las minas, una dinami-
ca en detrimento de la estabilidad residencial del trabajador, y que sin embargo



no ponia en riesgo el mercado de trabajo de la cuenca. Esta fue la constante a fi-
nales del siglo XIX y principios del xx.

En este apartado hemos propuesto que el mere ado de trabajo minero en la
CCC solo fue posible por la confluencia de factores de corte economico, demo-
gnifico y politico. La territarialidad del mercado de trabajo fue definida par la mi-
neria, actividad que marcola localizacion de los centros de trabajo, el tipo de tra-
bajadares que debieron ingresar a la cuenca, la localizacion y retencion de los
trabajadores y sus familias una vez que arribaron a la cuenca (allado de las minas
y estaciones del ferrocarril). En este primer periodo, la mana de obra quedo an-
clad a alrededor de las minas de carbon. La muda de una localidad a otra de la ma-
no de obra solo se dio cuando el yacimiemo mineral habia sido agotado. Es decir,
los movimientos si implicaron cambio de residencia y de localidad. Aqui aun no
aparece el mercado local de trabajo tal como 10 hemos definido. Sin embargo, en
los periodos siguientes (analizados en los siguiemes apartados), esta expresion
territorial del mercado de trabajo Oa movilidad geognifica de los trabajadores)
cambio significativamente. Por ultimo, es evidente que fueron las empresas quie-
nes definieron la territorialidad 11 del mercado de trabajo minero en este primer
periodo, manipularon el espacio para arreglarlo de acuerdo con sus fines (el espa-
cio social de poder a que hicimos referencia en el apartado conceptual).

LA SUSTIIUCION DE IMPORTACIONES Y LA CONSOUDACION
DEL MERCADO DE TRABAJO

En este apartado mostramos porque en los primeros anos de funcionamiento
del modelo de sustitucion de importaciones (MSI) el mercado de trabajo quedo
consolidado por una caracteristica distintiva: la movilidad laboral geografica en
su modalidad de movimientos pendulares 0 commuting definidos al inicio de este
trabajo. Por otro lado, resaltamos la participacion de los actores en la definicion
de la territorialidad del mercado de trabajo minero Oa formacion del espacio so-
cial de poder).

La mineria del carbon fue favorecida durante el MSI en tanto que insumo de la
industria siderurgica. En la busqueda de la reduccion de la dependencia del pais

II La terrilOriaiidad humana es vista como la estrategia usada par los inclividuos, grupos y organizaciones, para ejer-
cer poder sabre una porci6n del espacio (Sack, 1986).



respecto del exterior mediante la promoci6n de nuevas empresas, el Estado me-
xicano apoy6, entre otras industrias, a la del acero (Solis, 1976:223). Fue en el
marco de esta policica que se cre6 la mayor1a de las plantas siderurgicas integra-
das (Minella, 1990:199). Para el cas a de la Cuenca Carbonifera de Coahuila fue
decisiva la demanda de carb6n par parte de la paraestatal Altos Homos de Mexi-
co (AHMSA), la cual inici6 operaciones en Monclova en 1944. Como empresa in-
tegrada, AHMSA no s610 demand6 carb6n para sus procesos, sino que ademas se
encarg6 de extraerlo de las minas y de beneficiarlo par media de plantas lavado-
ras y coquizadoras.

En 1950, en los municipios San Juan de Sabinas, Muzquiz y Sabinas, la pro-
porci6n de trabajadores ocupados en la industria extracciva fue del 38.39 par
ciento, 27.57 par ciento y 22.93 par ciento, respeccivamente. En ese mismo ana,
en el ambito estatal, la proporci6n promedio de trabajadores ocupados en la in-
dustria extracciva fue del 3.98 par ciento (INEGI, 1950). De 1958 a 1977 el nume-
ro de trabajadores en las plantas de AHMSA se increment6 en un 213.92 par ciento
(AHMSA, 1968 Y 1977). De esta manera, la empresa se convirti6 en el actor can
mayor influencia econ6mica de la regi6n.

Entre 1950 y 1970 el mercado de trabajo fue relativamente estable y cerrado
(Sariego, 1988:370 y 409), esto quiere decir que la cuenca ya no recibi6 mas gente
de otros estados como anterior mente 10hizo. Podemos suponer que esa estabili-
dad descansaba en la movilidad pendular de los trabajadores, esto es, el desplaza-
miento diario entre localidades de residencia y de trabajo dentro de la misma
cuenca 00 que confiri6 al mercado de trabajo su caracter de local, en los terminos
en que 10hemos definido). Fueron varios factores los que facilitaron esa movili-
dad: a) las localidades estan relativamente cercanas entre S1;b) la red carretera
uni6 a cada localidad de la cuenca (es un anillo conocido como el circuito carbo-
nifero); c) las empresas mineras establecieron sistemas de transporte especial pa-
ra los trabajadores, y d) las distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabaja-
dares Mineros, Metalurgicos y Similares de la Republica Mexicana (SNTMMSfuvr)

procuraron regular las condiciones de los desplazamientos. El cuadra 2 muestra
las prestaciones exclusivas para trabajadores de movilidad pendular a commuters
acordadas par empresa y sindicato.

En los contratos colectivos de trabajo aparecen articulos en los que se trata de
igualar las condiciones de los trabajadores m6viles can las de los residentes en la
localidad-centro de trabajo. Recordemos que una de las estrategias de retenci6n



CUADRO 2. Prestaciones de fas empresa mineras a trabcgadores movifes de fa Cuenca Carbonifera
de Coahuifa, durante fa sustituci6n de fas importaciones.

Campania Carbonifera de Sabinas
S. A., Mexican Zinc Company, S. A.

Campania Mexicana de Coke y

Derivados, S. A. de C. V, Division

Barrotedn

Campania Mexicana de Coke y

Derivados, S. A. de C. V, Division

Palau
Minerales Monclova, S. A., Unidad
"Sauceda del Naranjo", S. A.
Industrial Minera Mexico, S. A.
Agujita
Carbonifera San Patricio, S. A.

1936
1934-1951 (4c)*
1953-1957(3c)*

1961-1985(12c)*
1961

1965
1969
1973

1982-1984

Dinero para transporte.
Dinero para transporte y vivienda.
Ayuda pan paga de energia e1ectrica.
Ayuda para paga de energia e1ectrica.
Dinero para parte de rcota y prestarnos para teparar casas,

transporte, acondicionarniento de paraderos de camian.
Se toma como falta juscificada eI 6° dia de la semana.

Dinero para parte de rcota y prestamos para reparar casas,
transportc, acondicionamiento de paraderos de camian.
Se toma como falta justificada eI 6° dia de la semana.

Dinero para parte de reota. Se tom3 como falu justificada
eI 6° dia de la semana.

Dinero para parte de renta. Se toma como falta justificada
eI 6° dfa de la semana.

Transporte, dinero para parte de renta.
Transporte, dinero para parte de renta.
Transporte, dinero para parte de renta.
Dinero para transporte.

Dinero para transporte, pago de energia electrica, dinero
para pago de renta.

Ayuda para pago de renta, transportaci6n a los de Aura y
un lugar adecuado para espera del mismo. Construcci6n
de una caseta en eI ejido.

Dinero para pago de rema, medios de transporte necesa-
rios 0 pago de pasaje complete y tiempo de transporte
incluido en jomada de ttabajo (para ttabajos temporales).
Transporte por parte de la compaiii. Por inclemencias
del tiempo 0 fallas del transporte tienen dos horas inclui-
das en la jornada de trabajo; por fallas de cami6n en via-
je de regreso se les compensani con dos horas de trabajo
ordinario.

*Se refiere al numero de contratos revisados en ese periodo.
**Toda la informacion fue tomada directamente de los contratos colectivos de trabajo celebrados entre

las empresas y las diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalurgicos y Si-
milares de la Republica Mexicana.

utilizada por las empresas fue la dotaci6n de vivienda y servicios publicos para
10s trabajadores y sus familias. Pem antes de que se estableciera la movilidad pen-
dular, 1016gico era que las empresas dotaran esos servicios en el mismo lugar en
que estaban asentadas. Lo que se acord6 para 10s trabajadores m6viles que no
podian gozar de este mecanismo, fue un pago en efectivo que compensara el de-



sembolso por la renta habitacional y por otros servicios (agua y luz) consumidos
en sus localidades de residencia.

Cuando las empresas no contaban con servicio de transporte estaban obliga-
das a pagar el importe del pasaje. Ademas, segun los contratos, las empresas tam-
bien debian construir lugares higienicos y protegidos donde pudieran estar los
trabajadores mientras abordaban el auto bus. Tambien existian consideraciones
especificas para contingencias, como accidentes y descomposturas de los auto-
buses que transportaban a los trabajadores.

Las consideraciones se extendian incluso para justificar la inasistencia de los
trabajadores moviles cada sabado; por ejemplo, el articulo 3 transitorio del CCT

de la Seccion 27 del SNTMMSRM, estipulaba: "La compania conviene con el sindi-
cato tomar como falta justificada el sexto dia de la semana a los trabajadores que
no residan en el mineral de Las Esperanzas" (CCT Compania Hullera Mexicana y
Seccion 27 del SNTMMSRM, 1961:100).12 Aunque dicha falta estaba justificada si se
les descontaba a los mineros el dia no trabajado. Habra que averiguar, sin embar-
go, la razon de la flexibilidad de las empresas con relacion al "sexto dia".

Los logros contractuales relacionados con la movilidad de los trabajadores no
fueron otra cosa que la formalizacion del funcionamiento del mercado de traba-
jo minero a raiz de la movilidad pendular (10 que en los comentarios conceptua-
les mencionamos como espacio social depoder). Empresas y sindicato reconocieron,
de manera explicita, la necesidad de mantener en movimiento a los trabajadores
al ritmo que marcaban los ciclos de vida de los yacimientos de carbon. Es posible
que esta estrategia fuera la mas conveniente para las empresas, los trabajadores y
las familias de los trabajadores. Por un lado, alas empresas no les convendria
construir viviendas para atraer a los trabajadores de localidades vecinas si supo-
nian que los yacimientos y las condiciones de produccion cambiarian en los si-
guientes anos. Por el otro, es mas f<icilpara una familia que uno de sus miembros
se desplace diariamente a que toda ella cambie de localidad, dejando atras todas
sus redes y relaciones sociales. Ademas, en la mayoria de los casos no habria ga-
rantia de que el cambio de residencia fuera el unico y definitivo.

La politica impulsada bajo el MSI coloco de manera definitiva a la Cuenca Car-
bonifera de Coahuila como la mas importante productora de carbon en el pais.

12 En eI caso del CCT entre Ia Compania Mexicana de Coke y Derivados y el S)lT~L\[SRc\I, Secci6n 175, eI articulo
transitorio estipula: "EI convenio de fecha 17 de maro de 1955, referente a que no se les tomara como falta injustificada
el sexto dia de la semana a los trabajadores que no residan con sus familias en este mineral [J\Iinas de BarroteranJ, seguira
vigente rnientras subsisten las causas que Ie dieron origen"



El mercado de trabajo minero tambien fue estabilizado de paso. Sin embargo, es-
to ultimo no fue un arreglo automatico derivado del impulso a la sustitucion de
importaciones (y el respectivo fortalecimiento de la industria siderurgica), los ac-
tores economicos y sociales se encargaron de establecer y regular las estrategias
que hicieron funcional el mercado de trabajo localbajo condiciones espedficas.

En este periodo es mas dara la participacion de actores y factores de diferen-
tes dimensiones y ambitos en la definicion de la territorialidad del mercado de
trabajo minero. En el ambito nacional, la politica economica de sustitucion de
importaciones fortalecio ciertas ramas de la economia y con ellas de sus respecti-
vos mercados de trabajo. No hay que dejar de lado al Estado del Bienestar que
funciono en ese periodo: la paraestatal AHMSA fue ademas conducto de la politica
social hacia las localidades donde tuvo propiedades mineras. En los ambitos lo-
cal y regional ya no solo fueron las empresas quienes definieron las condiciones
de movilidad espacial 0 de localizacion de los trabajadores. En contraste con el
periodo anterior ya analizado, y en el que sigue par analizar, las representaciones
sindicales jugaron un papel activo en 1aexpresion territorial del mercado de tra-
bajo minero. Antes de conduir esta seccion conviene destacar que otra caracte-
ristica de 1amovilidad pendu1ar durante este periodo fue su masculinidad absolu-
ta, situacion que contrasta con 10 visto en la actualidad.

INTERLUDIo. FACTORES DE TRANSFORMACION DEL MERCADO
LOCAL DE TR-4BAJO

En la decada de 1980, 1amayoria de 1asminas y plantas 1avadoras y coquizadoras
cerraron una a una. En 1988 para de manera definitiva 1aComparua Hullera Me-
xicana, S. A., en Las Esperanzas; en 1989 toco el turno a 1a Comparua Minera
Guadalupe, S. A., en Minas de Barroteran. Desde finales de la decada de 1980 1as
diez localidades que conforman la CCC entraron en crisis de empleo. Los factares
que precipitaron estas decisiones comprenden los de 10s ambitos internacional,
nacional y regional. Entramos a esto, aunque brevemente, con la intencion de ver
como los cambios en la organizacion de la produccion trastocan la vida cotidiana
y, en este caso, la movilidad geografica de los sujetos.

Recordemos que la fortaleza de la cuenca del carbon quedo andada a la pro-
duccion de acero. A principio de 1adecada de 1980 la industria siderurgica de Me-
xico fue alcanzada por una crisis internacional. Ademas, la empresa paraestatal



AHMSA cayo en ineficiencia administrativa: acumulo equipo obsoleto, exceso de
personal, baja productividad y por si fuera poco un alto endeudamiento (C:irde-
nas y Reddonet, 1991 :693). Entre las medidas correctivas instrumentadas por el
gobierno federal (antes de la privatizacion de la empresa) podemos mencionar la
absorcion gubernamental de los pasivos; la exigencia de reducir costos en mate-
rias primas, energeticos y mana de obra, y por ultimo, el cierre definitivo de em-
presas filiales de AHMSA que no fueran estrictamente necesarias (Minello,
1990:208). Esta ultima medida explica la clausura de minas y plantas de beneficio
en la Cuenca Carbonifera de Coahuila. Todo esto sucedio antes de la privatiza-
cion de AHMSA en 1991.

La expresion espacial del mercado de trabajo en el periodo de vigencia del
modelo de sustitucion de importaciones fue modificada. La reduccion de los
centros mineros y el consecuente desempleo debilitaran la intensa movilidad
pendular. Por el contrario, a partir de esta epoca surgio con fuerza un tipo de mo-
vilidad espacial poco vista hasta entonces: la migracion. El cuadra 3 se refiere ala
evolucion de la migracion de una de las localidades (Minas de Barrateran) donde
su principal fuente de trabajo (mina de carbon) fue clausurada en 1989. Es noto-
rio que antes del cierre de la mina (1989) la emigracion fue muy baja. Esta infor-
macion fue recabada de una muestra estadisticamente representativa en la locali-
dad mencionada. .

Ano de
emigraci6n

Lugar de destino
Otros estadosde Mexico Estados Unidos

1950-1979
1980-1989
1990-1997

3.60
15.45
44.5

0.90 0.90
o 10

1.8 22.8

El cuadra 3 muestra el incremento de la migracion por cambio de residencia.
Ya no se trato de movimientos pendulares sino de movimientos estacionales y
definitivos. Los desplazamientos dentro del mismo estado de Coahuila se dieran
principalmente hacia el norte, donde existe actividad minera y maquiladora.
Mientras que los movimientos hacia Estados Unidos tuvieran como destinos



principales algunas ciudades de Texas, en estos ultimos lugares los hombres han
sido empleados en la industria de la construccion. La migracion, sin embargo, no
vacio los antiguos pueblos mineros. Como veremos en el siguiente apartado, el
mercado de trabajo se diversifico y la movilidad pendular fue refuncionalizada.

Siguiendo con el eje de analisis tenemos que la territorialidad del mercado de
trabajo local fue trastocada por factores de tipo internacional (con la crisis del
acero), de tipo nacional (con la restructuracion economica a traves de la privati-
zacion de AHMSA) y con la anulacion de un actor local (la desaparicion de las sec-
ciones sindicales mineras).

LOS NOVENTA: REACOMODO DEL MERCADO LOCAL DE
TRABAJO

En este apartado mostramos como una tradicion de movilidad pendular, iniciada
durante la sustitucion de importaciones, continua operando en el mercado de
trabajo de la cuenca. Sin embargo, no solo es una continuidad frente a los cam-
bios. Con la informacion empirica mostramos que la movilidad pendular ya no
solo es una caracteristica del mere ado de trabajo local, como en la sustitucion de
importaciones, sino un factor esencial del mismo. Si bien esta movilidad se ha in-
tensificado, en terminos cuantitativos, tam bien veremos que las condiciones en
que esta se da han cambiado en detrimento de los trabajadores.

El trabajo minera no ha desaparecido pera si se ha concentrado en tres lugares:
Palau, La Luz y Nava. Hasta antes de 1990, la actividad minera estaba dispersa
entre las localidades de la cuenca, esto significaba una movilidad constante aun-
que de baja imensidad. Hoy, concentrada la actividad en tres localidades, la movi-
lidad geografica se ha intensificado. El cierre de minas en la decada de 1980, em-
pujo tanto a los trabajadores desplazados como a aquellas nuevas generaciones
que se integran al trabajo minera a colocarse en empresas distantes de las locali-
dades de residencia. El cuadra 4 muestra la cantidad de trabajadores moviles, de
movilidad pendular, en cada empresa minera. La informacion fue recabada di-



Xombre de la Xlimero lolal de Pomnla;e de Iraba/adores
nnpreso Irabajadores mOI'i1es(respeclodellolal

de Iraba;adores por nnpresa)

Carbonifera de 445 75.51
San Patricio

:\Unera Carbonifera 2995 48.45
Rio Escondido

;\unerales MondO\'a 3262 89.67

Porcenla;e de Iraba;adores
mottjles segun sexo

Hombres AIUjeres

rectamente con los gerentes de recursos humanos en las tres grandes empresas
carboniferas de la region.

Los altos porcentajes de trabajadores moviles confieren al mercado de trabajo
minero su caracter de local (de acuerdo con los numeros del cuadro 4, por cada
diez trabajadores mineros, siete participan en la movilidad pendular). Son traba-
jadores que han decidido permanecer viviendo en una localidad diferente de
aquella donde esta localizado su centro de trabajo. Son trabajadores en cuyas 10-
calidades de residencia no existen fuentes de empleo. Con los porcentajes mos-
trados en la columna de "trabajadores moviles" (de movimiento pendular) es di-
ficil imaginar la existencia del mercado de trabajo minero prescindiendo de los
commuters. Las tres empresas mineras cuentan con autobuses para transportar a
los trabajadores entre la localidad de residencia y la localidad centro de trabajo.

Las empresas mineras contra tan mineros de localidades vecinas por dos razo-
nes fundamentales: en primer lugar, no existe suficiente mana de obra en las 10-
calidades donde estan instaladas y, en segundo lugar, aprovechan la tradicion y
experiencia minera de los habitantes de la cuenca. La distancia entre centro de re-
sidencia y de trabajo, sin embargo, tambien significa para las empresas mineras y
maquiladoras un problema de ausentismo en el inicio de la semana.

El mercado local de trabajo no solo ha cambiado cualitativamente, tambien
ha sido ampliado fisicamente. Durante la epoca de sustitucion de importaciones
la movilidad de mana obra fue al interior de la cuenca. Aunque hoy la mayor par-
te de la movilidad es intracuenca, la excepcion esta dada por los mineros que se
desplazan a las minas de t\ava. No obstante que esa municipalidad esta fuera de
la cuenca, el tipo de movilidad tambien es pendular. En este caso hay trabajado-
res que viajan diariamente 240 kilometros entre su localidad de residencia y la 10-



calidad donde esta ubicado el centro de trabajo. Un obrero de Minas de Barrote-
ran cuya hora de entrada a la mina (en N ava) es alas 7:00 horas, debe despertarse
alas 3:30 horas, para abordar el autobus alas 4:00 de la manana. Estos trabajado-
res-viajeros continuan su sueno a bordo: son pasajeros durmientes.

Territorialmente, el mercado de trabajo minero ha sido modificado: la de-
manda de trabajo sc ha concentrado en tres localidades, mientras que la oferta
continua dispersa por la cuenca. Sin embargo, la separacion de centros de trabajo
y centros de residencia es resuelta por los sistemas de transporte operados por las
empresas mineras. La participacion de los diferentes actores en la nueva territo-
rialidad del mercado de trabajo minero es abordada en parrafos posteriores.

Una de las caracteristicas de la nueva division espacial del trabajo es la separacion
entre la investigacion y el desarrollo, realizados generalmente en paises industria-
lizados, y la ejecucion, llevada a cabo generalmente en paises subdesarrollados.
Lo anterior, en combinacion con las medidas restructuradoras del modelo eco-
nomico de Mexico, incluyendo la regulacion salarial, ha favorecido el estableci-
miento de la industria maquiladora. Abandonado el modelo de sustitucion de
importaciones, Mexico impulsa ahora la produccion orientada a la exportacion.
En este marco prolifero en la frontera del norte de Mexico la industria maquila-
dora de exportacion. Anos despues, este tipo de actividad encontro terreno pro-
picio en casi todo el territorio nacional, incluyendo la Cuenca Carbonifera de
Coahuila.13 Hoy esta industria se une a la minera en la disputa por la mana de
obra regional. Aunque anticipamos que la maquiladora lleva ventaja a la actividad
minera en la ocupacion de una mana de obra que la mineria no ha podido incor-
porar: la mana de obra femenina.

En la cuenca se han instalado 20 empresas maquiladoras, aunque hay que
apuntar que el50 por ciento de ellas esta en el municipio de Sabinas. Otras muni-
cipalidades reunen pocas empresas por la falta de terre no, como Nueva Rosita, 0

por la dificultad de acceso, como Muzquiz. Como sea, las maquiladoras estan

13 No es casual que casi el 100 por ciento de las maquiladoras se establecieron en la cuenca a principios de la decada
de 1990 -en 105 momentos del mayor desempleo masculino por el cierre de plantas mineras. Podemos ver esro como el
resultado de la combinacion de la division inrernacional del trabajo, la restructuracion economica de Mexico y las condi-
ciones locales Oa informacion del aiio de establecirniento de las empresas fue obtenida de las mismas empresas).



concentradas en tres de las diez localidades de la ccc. Esto supone, de entrada, la
necesidad, para trabajadores y empresas, de la movilidad espacial de la fuerza de
trabajo. Los giros de actividad de las maquiladoras son, en orden de importancia,
por el numero de empresas: textil, electronica, alimentos y seleccion y captura de
cupones.

El mercado de trabajo local, con la movilidad pendular que Ie es intrinseca
-por la posibilidad de cambio de trabajo sin necesidad de cambio de residen-
cia-, no se expande y funcionaliza de manera automatica. El transporte es uno
de los factores esenciales en la ampliacion de aquel. Por otro lado, deben existir,
ademas, disposiciones de accion tanto por ellado de la oferta como por ellado de
la demanda de mana de obra. Ya comentamos, por ellado de la oferta, el incre-
mento del desempleo por el cierre de plantas mineras. En situacion de crisis, los
individuos arman tacticas para sobrevivir. La movilidad espacial en cualquiera de
sus tipos constituye una tactica para salvar condiciones desfavorables, en este ca-
so de desempleo.

La participacion de trabajadores moviles en el mercado de trabajo maquilador
varia en importancia. En la grafica 1 puede observarse la variabilidad del com-
portamiento.14

GRAFICA 1. Porcentaje de trabqjadores m6vi/es por maquiladora en la Cuenca Carbonifera de
Coahuila.
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14 Aunque algunas empresas no proporcionaron informacion 0 esta fue incompleta, se logro obtenet la mayor par-
te de la informacion gracias a la colaboracion de los departamentos de Recursos Humanos.



Aunque el comportamiento de commuters (trabajadares con movimientos pen-
dulares) por empresa maquiladora es variable, podemos asociar los valores mas
altos mostrados en la grafica 1 con la disponibilidad de transporte propio de las
empresas y/0 par la ubicacion de estas en localidades a donde se puede llegar
con relativa facilidad desde otras localidades en transporte publico. Un ca1culo
agregado nos da por resultado que de cada diez trabajadores de las maquiladoras
cuatro son moviles. Aunque no podemos generalizar una dependencia vital de
las maquiladoras con respecto a los trabajadores moviles, es visible, segun la
grafica 1,que algunas de ellas no pueden prescindir de los commuters. Los gerentes
de personal de las maquiladoras reconocen que en la cuenca existe escasez de
mana de obra, por 10 que la solucion por ahora es movilizarla desde sus lugares
de residencia.

Un rasgo inedito en el mercado local de trabajo de la ccc es la incorporacion
de la mana de obra femenina. AI mismo tiempo que los trabajadores mineros
eran liquidados por el cierre de plantas mineras, las mujeres se integraron ala co-
rriente de movilidad, para dar una nueva cara al mercado de trabajo en particular
al maquilador (vease el cuadro 5).
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Salvo en dos empresas, la de accesorios equinos y la de transformadores elec-
tricos de baja potencia, en el resto los porcentajes son similares. La movilidad
pendular esta alimentada proporcionalmente tanto por hombres como por mu-
jeres. La incorporacion de la mujer al mercado de trabajo Ie ha significado una
nueva espacialidad: en tiempos en que la tinica fuente masiva de ingresos era la
minerfa, la movilidad de la mujer quedo circunscrita a la misma localidad de resi-
dencia. Sin embargo, esta nueva espacialidad tambien implica para la mujer un
doble trabajo: el asalariado y el domestico no asalariado.

Proponemos el termino "relaciones de movilidad" para caracterizar el resultado
de las negociaciones, premeditadas 0 no, sobre el desplazamiento geografico de
mana de obra; en otras palabras, son las condiciones en que se da la movilidad y
los respectivos saldos para los actores involucrados. Indudablemente esta no-
cion esti emparentada con la territorialidad.

En parrafos anteriores pudimos identificar al menos dos actores para la epoca
de sustitucion de importaciones: el sindicato y las empresas mineras. De la ac-
cion de ambos resulto una serie de consideraciones y prestaciones para los traba-
jadores moviles (vease el cuadro 3). La situacion actual es contrastante. Hoy el
tinico actor, por su capacidad de accion y manipulacion espacial, es la empresa
maquiladora 0 minera. Aunque en algunas empresas maquiladoras yen todas las
mineras existen sindicatos, la accion de estos con relacion a la movilidad geogri-
fica es casi nula. Por ejemplo, en el Contrato CoIectivo de Trabajo de la Seccion
293 del SNTMMSRM, el tinico articulo que hace referencia a trabajadores con mo-
vilidad pendular es el153.15 Fuera de este articulo y fuera de esta empresa no hay
otro tipo de consideracion para los trabajadores moviIes.

Pero, ccuil es la percepcion de los trabajadores sobre su movilidad diaria? De
una muestra de 115 trabajadores, el6 7 por ciento considera que el tiempo de des-
plazamiento entre su localidad y el centro de trabajo es tiempo perdido. Para ellos
este tiempo, 0 alguna parte de d, debe ser recompensado de alguna manera por la
empresa. El tiempo que pasan en el autobtis de ida y vuelta, es tiempo que dejan

15 En este articulo se establece que los trabajadores esperaran el autobus hasta por 30 minutos antes del inicio del
tumo respectivo. Si eI carnian no Uegaaun en ese lapso, la compaiiia se compromete a pagar eI salario normal ya consi-
derar el dia como trabajado (Contrato Colectivo de Trabajo 1999-2001 :53).



de aprovechar en su casa, con su familia y en su comunidad. El tiempo promedia-
do de traslado entre las diferentes localidades de residencia y las localidades don-
de estan ubicados los centros de trabajo es de 2 horas (ida y vuelta).

La intensificacion de la movilidad ha cambiado los patrones cotidianos de la
poblacion de la cuenca. Los hombres y las mujeres ternan pocas salidas de sus 10-
calidades antes de trabajar: e150 por ciento de la muestra solo salfa a otras locali-
dades en un periodo de 8 a 30 dias. Hoy salen todos los dias.

Por otro lado, una vez integrados los sujetos ala corriente de movilidad labo-
ral geografica ya no la dejan. En la cuenca se ha presentado el fenomeno de la ro-
tacion de personal entre las maquiladoras, el gerente de una de estas empresas di-
jo haber registrado hasta un 45 por ciento de rotacion en el mes de mayo de 2000.
Segun la encuesta, el 53.9 por ciento de los trabajadores ya antes habfan tenido
otro trabajo fuera de su localidad. La cantidad complementaria, 46.1 por ciento,
se encarga de incrementar la corriente de movilidad.

El tiempo acumulado que los trabajadores pasan fuera de sus casas diariamen-
te es de 12 horas en promedio. Ese tiempo esta distribuido entre la jornada de
trabajo y la espera y viaje en el autobus. Sin embargo, hay trabajadores mineros
que, por la distancia recorrida, pasan 15 horas diarias fuera de su casa. En este ul-
timo caso, el tiempo de traslado entre centro de residencia y centro de trabajo es
de 5 horas diarias, 10 que representa un total de 30 horas por semana. De acuerdo
con los trabajadores, el cansancio acumulado por el trabajo, los traslados yel es-
caso sueiio, hace que los ultimos dias de la semana sean mas pesados. Las empre-
sas maquiladoras tienen predeterminada una cierta productividad por trabaja-
dor, adem as gratifican a los trabajadores con bonos de productividad. Esto
quiere decir que el trabajador, independientemente del cansancio acumulado,
debera desempeiiar su trabajo con el mismo desempeiio el viernes 0 el sabado
que ellunes.16

Es paradojico que los trabajadores moviles, a pesar de que gran parte del dia
permanecen fuera de sus casas, no estan integrados a una comunidad laboral. El

16 Con relaci6n al riempo inverrido en la transportaci6n, Friedman y Naville (1963:324 y 343) opinan que "Ios rit-
mos coridianos impuestos por los traslados alternos rienen una influencia profunda en su salud [de los trabajadores], sus
relaciones con su mujer y sus hijos, su riempo Iibre y su eficacia en la profesi6n[ ... J eI problema principal es la acumula-
ci6n de las horas de trabajo y las horas de desplazamiento[ ... J no les quedan en su casa, fuera del riempo de sueiio, del
arreglo personal y de los trabajos urgentes de la casa para ayudar a su mujer, sino algunos instantes muy cortos[ ... J Las
consecuencias de este estado de hecho sobre Ia producci6n no son menos importantes. Es evidente que la salud de los
trabajadores se resiente de esa fariga excesiva, que eI rendimiento es menos bueno y que la iniciariva en eI trabajo debe
ser mas Iimitada". Aunque rodo esro es cierto, falta problemarizar eI caso de las mujeres asalariadas. EI trabajo domesri-
co se convierte, en muchos casos, en una doble jornada para la mujer trabajadora.



companerismo se concentra sobre ruedas, sobre el autobus. Los trabajadores
moviles no tienen la posibilidad de ampliar sus lazos con sus companeros de tra-
bajo no moviles. Si existe algun deporte, festejo 0 cualquier pretexto de convi-
vencia antes 0 despues de la jornada de trabajo, los trabajadores moviles no pue-
den participar, porque dependen de los horarios de los autobuses. Intentar
departir con sus companeros no moviles en la localidad donde esta localizado el
centro de trabajo significa regresar a sus domicilios por cuenta propia en auto bus
particular, 0 buscar quedarse a dormir en la casa de alguno de sus companeros.
De la misma manera, si el convite 0 evento deportivo es antes de la jornada de
trabajo debera trasladarse, por su cuenta, con anterioridad a la llegada del auto-
bus de la empresa.

Por otro lado, la reproduccion de las relaciones familiares, vecinales y comuni-
tarias queda reducida a los sabados y domingos. Los dias de lunes a viernes las 10-
calidades centro de residencia se convierten en localidades dormitorio. Solo el
fin de semana es posible dedicar mas tiempo a la familia, al cuidado de la casa, a
practicar algun deporte y a descansar. Sin embargo, la mujer asalariada antes 0

despues de su jornada de trabajo en la maquiladora continua algunas labores do-
mesticas: preparacion de alimentos y limpieza de casa, y los fines de semana lleva
a cabo los trabajos que Ie demandan mas tiempo como lavar y planchar ropa,
compra de despensa, etcetera.17

En algunos casos la decision de trabajar en el segundo turno depende de con-
sideraciones familiares. Las mujeres manifiestan preferir ese turno, de las 16:30
hrs. ala 1:15 horas, porque les permite permanecer mas tiempo con sus hijos, con
todo y que las horas de sueno les resultan insuficientes.

En resumen, en la territorialidad del mercado local de trabajo intervienen con
mayor ventaja las empresas mineras y maquiladoras. El sindicato que se desem-
peno como agente regulador de las condiciones de movilidad pendular ya no
existe, 0 al menos ya no interviene de manera decisiva. El transporte proporcio-
nado por las empresas, mas que prestacion, es una condicion necesaria para la

17 Con todo y la doble jornada gue representa trabajar en las maguiladoras y hacer el trabajo domestico, en estas 10·
calidades la mujer ha experimentado un cambio cuatitativo importante. Aungue el desempleo de los hombres fue el de·
tonador del ingreso de la mujer al mundo laboral, casi como un asunto forzado, las mujeres dicen "sentirse mas
realizadas" por el hecho de ser asalariadas. En los tiempos de pujanza minera, el trabajador impedia gue su esposa 0 sus
hijas trabajaran "porgue el salario de los hombres era suficiente". Hoy la mujer ve en el trabajo asalariado un factor de
igualdad con los hombres: "aungue hubiera mucho trabajo para los hombres, ya no volveriamos al tiempo de antes por·
gue la mujer ya exige gue se Ie trate de otra manera". Tambien hay gue decir gue los hombres de las nuevas generaciones,
si bien no impiden gue las mujeres trabajen, si continuan viendo en el trabajo femenino "un complemento", es decir, es
"bueno" en funci6n y en apoyo del trabajo mascuJino.



existencia del mercado local de trabajo. El tiempo de traslado y la distancia reco-
rrida se abonan al cansancio diario de los trabajadores.

De acuerdo con 10 expuesto para este ultimo periodo, la movilidad pendular
es una continuidad en el mercado local de trabajo, la cual ha sido refuncionaliza-
da tanto por las empresas mineras como por las maquiladoras. El modelo de sus-
titucion de importaciones y la accion sindical crearon y regularon la movilidad
pendular. El circuito carretero fue diseiiado para el traslado de carbon y trabaja-
dores. Hoy ese circuito es aprovechado por las empresas maquiladoras para el
traslado de trabajadores entre localidades. Los requerimientos de mana de obra
por parte de las empresas mineras y maquiladoras concentradas en pocas locali-
dades de la cuenca, allado de la necesidad de empleo remunerado por una pobla-
cion dispersa en la cuenca, confieren a la movilidad pendular una importancia ca-
pital para el mercado de trabajo local. La territorialidad del mercado de trabajo en
este nuevo marco economico (mine ria restructurada y produccion orientacion a
la exportacion), manifiesta la continuidad de la movilidad pendular; sin embargo,
tambien se han dado rupturas: el mercado de trabajo dejo de ser exclusivamente
minero y masculino. La diversificacion de la demanda de trabajo por las maquila-
doras involucro una nueva cara a los desplazamientos diarios: la movilidad de
mana de obra femenina.

La perspectiva geogrifica nos ha permitido identificar las diferentes expresiones
territoriales que adquiere un mercado de trabajo local a traves de la historia de 10
que pareciera un mismo espacio economico. El mercado local de trabajo, como
otras instituciones, se reconstruye en correspondencia con los cambios sociales
y economicos de su tiempo. Par otro lado, los cambios no pueden explicarse solo
atendiendo los impactos provenientes del nivel macro (global) 0 meso (nacio-
nal). Las condiciones locales y su historicidad en combinacion con las influencias
externas, confieren las especificidades a los lugares en cuestion. El tercer perio-
do, por ejemplo, muestra caracteristicas distintas en la movilidad pendular obser-
vada en el segundo periodo (tipo de actividad economica, edad y sexo de quienes
participan en la emergente maquila).

La creacion del mercado local de trabajo en la Cuenca Carbonifera de Coahui-



la, requirio de acciones encaminadas en su mayoria a remontar obstaculos de ti-
po natural. Y, aunque dicho sea de paso, el carbon impone la localizacion de em-
presas y pueblos mineros, nos percatamos de que este factor se fue debilitando
en los periodos subsecuentes por la movilidad pendular. En los primeros anos de
la cuenca las medidas de atraccion y retension de gente fueron instrumentadas
desde el gobierno (colonizacion, adecuacion juridica para favorecer la inversion
extranjera) y las empresas privadas pioneras (inversion en extraccion minera y
tendido de lineas de ferrocarril, construccion de nucleos habitacionales, etcete-
ra). De esta manera, el espacio social de poder 0 la territorialidad quedo definida
por estos dos actores.

En el segundo momenta de la cuenca, durante la sustitucion de importacio-
nes, el mercado de trabajo fue apuntalado y estabilizado por una caracteristica
geografica: la movilidad pendular. Ya no fue necesario crear pueblos ante la aper-
tura de nuevos yacimientos, tampoco fue necesario que el trabajador y su familia
se mudaran de localidad ante el agotamiento de los yacimientos. Con 10 anterior,
la localizacion industrial y la poblacional iniciaron su independencia. El rasgo de
este periodo es que la movilidad laboral geografica fue regulada por una empresa
parae statal y por un sindicalismo vigoroso (propio de la epoca). En ese tiempo la
territorialidad del mercado local de trabajo fue definida por un actor social y otro
gubernamental.

La independencia entre localizacion industrial y poblacional se intensifico en
los ultimos diez anos. Sin embargo, no es suficiente quedarnos con la medicion
de la movilidad pendular, es mas importante identificar sus nuevas caracteristi-
cas. Hoy AHMSA es una empresa privada, y el sindicato minero ya no es mas aquel
decidido negociador en favor de los derechos de los trabajadores. El contrato co-
lectivo de trabajo se ha adelgazado con relacion a las prestaciones para los traba-
jadores moviles. Por otro lado, la aparicion de empresas maquiladoras significa
un nuevo tipo de relaciones laborales. Estas empresas ya no solo buscan locali-
zarse cerca del mercado estadunidense sino que ahora prefieren tambien espa-
cios propicios para la flexibilidad laboral. En esta nueva etapa de privatizaciones
y de orientacion de la produccion al exterior, las relaciones de movilidad desfavo-
recen a los trabajadores. Los efectos no solo se reducen al mayor tiempo que los
obreros pasan en los autobuses 0 alas distancias que estos recorren para llegar a
los centros de trabajo. Las consecuencias son mas amplias. Estos sujetos pasan
cada vez mas tiempo fuera dellugar de residencia, no solo fuera de sus hogares,



10 que significa menos atencion a sus familias, menor convivencia comunitaria,
escaso mantenimiento de sus casas y menor descanso. En pocas palabras, las re-
laciones de movilidad, como estan definidas, van en detrimento de la calidad de
vida de 10s trabajadores y sus familias.

La necesidad es reciproca, el trabajador debe desplazarse diariamente para
evadir el desempleo en sus 10calidades, mientras que las empresas mineras y ma-
quiladoras deben movilizar a los trabajadores para resolver el problema de esca-
sez de mana de obra en los lugares donde estan localizadas. El mercado local de
trabajo se mantiene por la existencia de esta relacion. En el corto plazo, las situa-
ciones de fondo no serin transformadas. Sin embargo, para mejorar la calidad de
vida de los obreros moviles, es necesario cambiar las relaciones de movilidad.
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