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PROLOGO 

En primer lugar, deseamos mencionar las principales motivaciones perso-
nales que nos llevaron a desarrollar este trabajo. 

Al respecto afirmamos que existen razones geográficas y culturales. Naci-
mos y crecimos en una región petrolera, y por ello, nos tocó ser testigos involun-
tarios de el desarrollo socioeconómico y político de el municipio veracruzano de 
Poza Rica. 

A temprana edad, escuchamos y observemos acerca de movimientos civi-
les que en aquel entonces no comprendimos y luego, deseamos explicárnoslos. 

Además, las funestas consecuencias que derivaron en la matanza de pací-
ficos ciudadanos que protestaban por el fraude electoral aquel 0 de octubre de 
1960, son otras razones que nos impulsaron a investigar sus raíces sociales, pro-
airando saber de sus causas y desarrollo. 

También, un propósito particular nos guió a este asunto: Recuperar la 
historia regional, en la medida en que su avance permita la recuperación de le 
historia obrera. Aquí procuramos darle un estatua teórico y político a las explica-
ciones desde el ángulo de los vencidos, para que sus luchas queden registradas 
en los anales históricos. 

Respecto a los agradecimientos, deseo manifestar les gracias al Profesor 
Fabio Barbosa Cano, sin cuya orientación inicial, este trabajo no se hubiera en-
causado. También mi reconocimiento al Maestro Victor Sánchez por su asesoría 
paciente y bondadosa. 

Agradezco especialmente a Pepe y, Arturo ~lita cuya comprensión y 
palabras de aliento me ayudaron a no desistir. 

Gracias: al Profesor Edmundo Cárdenas Alvarez, a Don Heriberto Madi-
nez Velázquez, Roberto Ruiz Escamilla, Pedro del Angel, Sinesio Capitanachi 
Luna, Rafael Suárez Ruiz, Adalberto del Angel, a Doña Celia Martínez Sánchez y 
a otras dos personas cuyo anonimato es conveniente mantener, quienes genero-
samente nos permitieron entrevistados, haciendo valiosas observaciones y apor-
taciones. 

Naturalmente, ninguno de ellos es responsable de los yerros y afirmacio-
nes aqui aparecidas. 



INTRODUCCION 

Hemos escogido analizar el proceso de formación, desenvolvimiento y de-
saparición de un cacicazgo petrolero en Poza Rica de Hidalgo Veracruz durante 
el periodo 1946-1958, por considerar que en este lugar y ese lapso es dieron las 
condiciones sociales, económicas y políticas que estimularon el desarrollo de re-
laciones sociales caciquilee. 

Antes de 1946, desde la época de la expropiación petrolera, Poza Rica ya 
contribuida con el 56% de la producción nacional de petróleo. Con ligeras varia-
ciones, este rico centro petrolero mantendrá e incrementaré tales márgenes de 
participación en la producción final de hidrocarburos a lo largo de los minios de 
Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortina (1952-1958). 

El protagonista del cacicazgo es el Ingeniero Jaime J. Merino de la Peña, 
Superintendente de PEMEX en el lugar, desde 1940, quien se mantuvo en el car-
go durante dieciocho años, retirándose en 1958. 

Entre 1940 y 1950, PEMEX ejerció en el distrito petrolero de Poza Rica, 
una politice de beneficio colectivo, orientada a dejar en los lugares en donde la 
industria realizaba actividades de explotación, alguna obra educativa, de salud, 
deportiva de apertura de caminos, etcétera. 

Tales acciones, fueron los antecedentes que abonaron el terrero para le 
posterior formación de un cacicazgo, puesto que los habitantes de loe distintos 
municipios, acabaron agradeciendo al hombre y no a la institución las horas reali-
zadas. 

Seleccionamos el centro de Poza Rica por ser ésta el área de exploración y 
explotación más rica en hidrocarburos desde 1938, papel que desempeño hasta 
1964 y motivo por el cual la industria petrolera nacional dependió en muchos sen-
tidos de los vaivenes políticos del lugar. 

Bajo esta perspectiva hacemos un bosquejo histórico del papel desempe-
ñado por los caudillos y caciques en México, desde la etapa poerevolucionerie y 
mencionando las condiciones especificas en que surge el caciquismo petrolero. 

Respecto al marco teórico y conceptual, en el comentamos los elementos 
explicativos relativos al origen y permanencia del poder regional caciquil. En este 
orden de ideas, identificamos dos causas: una es la relación de apoyo del gobier-
no federal hacia o para el cacique. La otra, es la autonomía política del cacique 
en su irse de influencia, ligada a otros factores. 

iáv 



Molamos después el significado sociológico del concepto de caciquismo, 
para identificar después las diversas acepciones del término cacique. 

En los capitulas II y III nos dedicamos a conocer los principales aspectos 
de le politice económica y laboral y, las características del movimiento obrero ofi-
cial y si movimiento obrero petrolero, durante los »genios de Miguel Alemán y 
Adolfo Ruiz Cortines. 

En el capitulo IV, resaltamos el carácter combativo de los obreros de la 
sección 30 del 5TPRM de Poza Rica. Describimos cómo, las condiciones del 
surgimiento de la organización sindical, conllevó la formación de una élite sindical 
dirigente y también, de cómo, le expropiación petrolera ocasionó efectos politices 
que amigaron en el poder sindical a una fracción dirigente, transformada mes 
tarde en un grupo de presión, ajeno a los intereses de las bases obreras. 

En el capitulo V, damos elementos de compresión pera entender la gran 
importancia económica de Poza Rica en el sistema petrolero nacional, en tres 
momentos significativos de la vide económica de México. 

Después continuamos informando acerca de los datos generales del caci-
que petrolero, caracterizando la etapa en que éste se gana la simpatía del pueblo, 
en bese a labores de gestaría y en beneficio de la comunidad y a la practica de 
una politice de asistencia «niel, como lo hemos apuntado antes, institucional-
mente ejercida por PEMEX. 

En el capitulo VI, nos esforzamos por demostrar la relación de causa y 
dedo que se establece entre el proyecto económico demonial& y le aparición y el 
desenvolvimiento de relaciones sociales csciquiles en el lugar. 

En un primer momento, consideramos que el proyecto económico promovi-
ó:, por Miguel Alemán, es el condicionerniento estructural que propicia le coyuntu-
ra pan que se practique una politice de férreo sometimiento del gremio petrolero 
que origine una estrategia gubernamental intervencionista al interior del IMMO, 
desde 1947 y terminada con el golpe charro en 194$. El saldo de esta estrategia 
de penetración, fue desfavorable al sindicato pues el nuevo convenio laboral, in-
cito» la célebre cláusula 35 que autorizó el ingreso del capital privado a la pa-
ragstalal petrolera, por medio de le figura del centralismo. 

En un segundo momento, abordamos los conflictos internos de la sección 
30 de Poza Rica, intepreUkdolos como resultado del intervencionismo presiden-
cial. 

Finalmente, analizamos el proceso de formación de grupos al interior de la 
sección 30 como resultado de la politice laboral alemanista, practicada localmente 
por el cacique Jaime J. Merino y sus nuevos aliados, los líderes charros. 



COMIMOS el capítulo, caracterizando lo que llamamos estructura de poder 
del caciquismo, conformada básicamente por: una base politica externa y una ba-
se politice propia o interna. 
De la primera ya hemos comentado que obedece a los vínculos politices que el 
funcionario petrolero mantiene con la date politica en al gobierno federal. 

De la segunda, demostramos que la autonomía política del cacique residió, 
fundamentalmente, en la práctica ilegal del centralismo. 

Con relación al capitulo final, afirmamos que el caciquismo petrolero desa-
pareció, esencialmente, por el retiro del apoyo presidencial hacia el cacique y que 
la voluntad politica del nuevo titular del ejecutivo federal, Adolfo López Meteos, 
surgió de los cambios en la politica petrolera mantenida durante doce años con-
secutivos y el debilitamiento del poder de influencia del grupo alemenista, princi-
pal sostenedor de los abusos de poder del cacique. 



CAPITULO 1 

MARCO HISTÓRICO, TEÓRICO Y CONCEPTUAL 



A. EL CACIQUISMO EN LA HISTORIA RECIENTE 

f. EN LA ÉPOCA POSREVOLUCIONARIA: CAUDILLOS Y CACICAZGOS 
REGIONALES 

Se afirme que en le historia politice de México, a lo largo del presente siglo, 
los agudice y los cacicazgos regionales han estado presentes. Especialmente, 
entre 1930 y 1930, cuando nuestro país, dando sus primeros pasos en la vida 
inseuolonal regida por la nueva constitución del 17, toleraba por necesidad, la 
presencie de gobernadores de extracción de caudillos y **adonde, en ceiciceez-
gas regionales. Miedo, se he Gemido, era un país gobernado por caudillos y 
oeciques regionales.,  

Today,a en la década posterior, es decir, al comienzo de los años 30 y 
hasta 1930, loe caciques regionales eran une realidad en algunas entidades fede-
rativas, tales como Chihuahua, Coahuila, Durango, Querétaro, Sonora, Tebano, 
Veracruz y Zacatecas* . 

La extinción de éste tipo de dictaduras locales y regionales —de caciques 
de cuelo revolucionario, sostenidos por un estado débil y aislado de los territorios 
a su cargo— comenzaró en 1938 y los representó N levantamiento armado del 
general Saturnino Codillo en San Luis Potosi. 

En adelante, el paso del tiempo contempló la desaparición gradual del 
caudillismo y el caciquismo regional. Los nuevos hombree fuertes, remanentes de 
aquellos cacicazgos de la época Obregonista, ye no gozaron de la influencie de 
antes oomo pera influir en la politice del estado yen la nacional.* 

Aunque algunos sobrevivieron a los Gobiernos de Manuel Ávila Cerned» y 
de Miguel Alemán, sirviendo con eficacia y lealtad a las instituciones y e los 
triunfos amañados del partido oficial, para 1969, su existencia —como Gonzalo N. 
Santos en San Luis Potosi y Leotardo Reynoso en Zacatecas— representabe 
para el régimen de Molo López Mateas, el descrédito y al pérdida de la legitimi-
dad para un gobierno que se aut000residerabe como respetuoso de la voluntad 
politice de todos los meedoenos. 

Por esto es que, dos años después, ninguno de loe caciques permanecía 
en su feudo. Ambos se encontraban fuera del sistema político, une " jubilado " de 
la actividad politice y otro en el destierro, cumpliendo servidos diplomáticos en el 
extranjero. Esta fue la situación para Gonzalo N. Santos y Leoberdo Reynoso, 
respectivamente. 

note Ornada Casems, LA DEMOCRACIA EN MEXICO, p. 46 
a hit 
3  bid. P. 41 



Obedeciendo a otra lógica y con características formativas distintas, Jaime 
J. Merino, cacique de coste " moderno ", amo absoluto de la región petrolera de 
Poza Rice Veracruz, también fue retirado en 1958. 

Ahora bien cabe preguntarse de qué manera lograron loe sucesivos regí-
menes posrevolucionerios, acabar gradualmente con los caudillos y cacicazgos 
regionales. Se afirma que para ello, fue necesario profesionalizar al ejército —
desde le época de °bregan— y la creación del Partido Nacional Revolucionario. 

Mediante el primer recurso, el Estado, pudo instaurar normas válidas en 
todo el pais, minando así la voluntad del caudillo y el cacique regional, creador de 
sus propias reglas.• 

Al creer al partido del gobierno del centro, se comenzó a instrumentar el 
proceso del centralismo político-burocrático orientado a apoderarse de las deci-
siones politices locales y regionales las cuales se expresaban en la formación de 
diversos partidos políticos locales. En adelante, estos organismos de lucha cívica 
tendrán que desaparecer para incorporarse en un sólo partido: el Partido Nacional 
Revolucionario. 

Con esta medida, de hecho se enfrentaban dos tendencias: la centralizado-
ra contra la separatista y autónoma. Esta última la tendencia de loe poderosos 
caudillos y caciques regionales que deseaban ser dueños de su destino político y 
económico. 

Finalmente, el triunfo de la tendencia centralizador* se comenzó a perfilar 
y esto lo podemos comprobar al saber que mientras en 1929 se registraron 51 
partidos politices, para 1933 apenes se registraban cuatro.' 

Respecto el papel histórico que desempeñó el caudillismo y el caciquismo 
en el proceso de consolidación de los gobiernos posrevolucionarios de México, se 
argumente que el primero sirvió pero disminuir los golpes de los conflictos socia-
les latentes y reales de aquellos delicados días. 

Así por ejemplo, se dice que la vocación agrarista de muchos de éstos 
caudillos, transformó la inoonfonnided campesina por medio del reparto de tierras, 
respondiendo así a la orientación agredida de los primeros gobiernos del México 
poeevoiuc¡aario,• 

En otro sentido, se sostiene que el caudillo aliado a caciques y jefes milita-
res contribuyó al dominio politice del gobierno federal, al asegurar el control polí-
tico de los nacientes y por ende, débiles gobiernos de la federación. 

4  bd. p. 4$ 
bit 
Cebe Nbrelaez Arad, " Abombes de Poder Reelegid Ea México " ea : 11S, UNAM, REVISTA 

MEXICANA DE SOCIOLOGIA, 197$. p. 1414 
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En afecto, si nuevo gobierno revolucionario, localizando en el centro del 
pele, enfrentó dificultades geográficas para asegurar el control político de las zo-
nas regionales. Muchas capitales de los estados quedaban lejos del gobierno del 
centro. Distancia multiplicada por la inexistencia de medios de comunicación rea-
les y eficaces así como por accidentes geográficos propios de nuestro país.' 

Luego entonces, le necesidad de mantener un gobierno fuerte, con pre-
sencie en las distantes y dispersas regiones nacionales, estimuló le formación de 
caudillos y caciques regionales. 

Ahora bien, el proceso político en funcionamiento, en donde los caudillos y 
caciques regionales, a cambio de lealtad y aseguramiento del control político de 
su zona de influencie, recibían el apoyo necesario para continuar dominando le 
región, se tradujo en la formación de un sistema político que sustento al estado 
mexicano. 

En este sentido es que podemos explicamos le presencia de caciques con 
característicos de caudillos y también caudillos que devienen en caciques, porque 
cada una de ellos, enlazó sus cualidades personales de liderazgo con las deman-
des obreristas y %rebotas, acordes con la corriente jacobina radical de la revolu-
ción mexicana; lo que se materializó en la formación de un discurso político usado 
como medio para reforzar y sostener a líderes naturales que a su vez servían pa-
re asegurar el control político necionel.• 

De aquí proviene la aparición de caudillos y caciques de la talla de Tomás 
Garrido Cimbel en Tabasco. De Adalberto Tejed' en Veracruz y Saturnino Cedi-
No en San Luis Potosí, los lides se transformaron en caudillos y caciquee revo-
lucionarios, anticlericales y agraristas.' 

Como lo hemos comentado, párrafos antes, la rebelión oedillista, simbolizó 
el fin de une etapa en la vida política de México: el principio del fin de la fase de 
los caudillos y caciques y el principio de le etapa del sistema político centralista y 
presidencialiste.10  

Así pues concluimos que la eliminación de los centros regionales de poder, 
protagonizados por los caudillos y caciques revolucionarios, propició el fortaleci-
miento del régimen centralista. 

El caciquismo "moderno", el surgido y protegido por el gobierno federal, al 
calor del desarrollo económico industrial y agrario fue un fenómeno diferente al de 
la época de los años 20 y principios de loe 30. De una de sus variantes, el caci-
quismo petrolero, nos ocuparemos brevemente en el siguiente apartado. 

7  Ibid. p. 1415 
11  Iba 
9  Palo Gloszález Cuma& Op., cit.. p 49 
1° Carlos Menina Aso* Op., cit., p. 1427 
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2. EL CACIQUISMO PETROLERO 

El caciquismo petrolero en la región norte del estado de Veracruz, tuvo su 
origen en la práctica de un proyecto de desarrollo económico alentado desde 
1947 por la administración alemanista; proyecto vinculado al crecimiento industrial 
petrolero lo cual influyó en le adopción de una política laboral dirigida a someter 
el movimiento obrero petrolero y a su combativa dirigencia sindical. 

Este proyecto económico encadenado a la expansión de la industrie petro-
lera y al control de loe ~fiadores petroleros, también determinó los procesos 
politices regionales, estimulando el surgimiento de relaciones sociales ~quilos 
en el distrito petrolero de Poza Rica Veracruz. (ver mapa 1-1). 

El antecedente de una estructure de poder caciquil, lo representaron los 
seis años de gobierno de Ávila Cometo y la práctica en ésta región de un CM 
pedo de la política petrolera ligada a criterios sociales de ayude comunitaria a los 
centros de población antaño regidos por patrones extranjeros. 

Petróleos Mexicanos, como institución de servicio, como empresa pública 
procurará cumplir con las prestaciones sociales dispuestas en el contrato colecti-
vo, especialmente en los rubros de salud, educación elemental y vivienda. 

En el campo petrolero de Poza Rica, en aquellos años dependiente admi-
nistrativamente del municipio de Coal:Linda Veracruz, la politice de mociones so-
ciales en beneficio de los centros de población locales y aledañas, será instru-
mentada por el sindicato y al Superintendencia local de PEMEX desempeñada 
desde 1940 por el mexicano-norteamericano Jaime J. Merino de le Peña, mexica-
no de origen jalisciense, avecindado en los Estados Unidos en donde realizó sus 
estudios profesionales. (ver mapa 1-2). 

El In.. Merino, como principal responsable de la industria de los hidrocar-
buros en el lugar, se encargó de realizar las gestiones necesarias pera que este 
selvático lugar se beneficiara con loe avances materiales de toda ciudad de pro-
vincia. 

Jaime J. Merino, entre 1940 y 1946, es el principal conducto entre la Ge-
rencia General y sección 30 del STPRM para que lleguen a Poza Rica las " Obras 
Sociales básicas tales como: agua, luz, hospital, escuelas, mercado, apertura de 
caminos, urbanización, etc. (ver mapa 1-3). 

Los años del alemenismo y su férreo control del movimiento obrero inde-
pendiente, entre 1947 y 1952, representaron la fase del afianzamiento del caci-
quismo. En éste periodo, la industria petrolera general, comenzó su etapa de ex- 



pensión y en Poza Rice esto se tradujo en la intensificación de les actividades de 
exploración, explotación, transformación y distribución del petróleo. 

En la esfera política, la intervención gubernamental propicio la aparición de 
movimientos divisionistas al interior del gremio petrolero a lo largo y ancho del 
sistema petrolero nacional. 

Aquí en Poza Rica, el sexenio *lemanita representó la fase de mediatiza-
ción y control de una de las secciones petroleras más combativas. 

Jaime J. Merino, sumó a su responsabilidad técnica como titular del distrito 
petrolero, la función de intervención del sindicato con el evidente propósito de 
controlarlo; particularmente en la sección 30, heredera de una histórica actitud de 
luche, nacida en la escuela enerco-sindicalista termidor* de los primeros cuadros 
sindicales en los centros petroleros de Ciudad Madero Tamaulipas. 

Los afta del ruizcortinismo, significaron el desarrollo y desaparición del 
cacicazgo petrolero en Poza Rica. 

El prolongado periodo de duración de éste caciquismo estuvo vinculado al 
apoyo político del Gobierno federal impulsor de un nuevo estilo de desarrollo ba-
sado en la inversión extranjera directa, en proyectos económicos de largo plazo. 

Las relaciones de corte ceciquil se afianzaron y desarrollaron en los sexe-
nios de Alemán y Ruiz Cortina porque ambos gobiernos instrumentaron un nuevo 
proyecto de desarrollo económico basado en el financiamiento  con crédito exter-
no, alentando el ingreso de las inversiones extranjeras directas. 

Se apoyó también en la orientación de la industria petrolera hacia la con-
formación de una base de acumulación de las empresas privadas. 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1. GENERALIDADES : 

Dentro de las causas más generales que influyen en la aparición de un 
modelo político de dominación en una comunidad a población determinada, se 
piensa que el problema del caciquismo esta ligado en primer lugar, al carácter 
antidemocrático y unipartidiste del sistema político mexicano. 

Se cree que la existencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) co-
mo partido del Estado y el uso exclusivo del poder político, ha fomentado la apa-
rición, en diversas épocas y regiones, de relaciones sociales caciquiles. 
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El monopolio del poder, ejercido por el PRI por más de seis décadas, ha 
propiciado un raquítico desarrollo político democrático en la sociedad mexicana, 
lo cual ha influido para que aparezcan personajes que concentran en su persona, 
los hilos del poder, la administración uso y abuso del poder político en une locali-
dad o región. 

En una perspectiva histórica, explicativa del carácter o naturaleza del caci-
quismo encontramos la tesis que señala como una de las camas de centros de 
poder regional aliemos al poder de la federación, a las contradicciones entre el 
Gobierno del centro y sus regiones. Es necesario, es afirma, encontrar las verda-
deras relaciones sociales que aparecen paralelamente y al margen de las inten-
ciones politices formales. 

Según esta corriente de análisis, se debe considerar el pacto federalista, 
según el cual, formalmente se establece que les relaciones con los Estados bus-
can un equilibrio tal que las autoridades regionales conserven su autonomía y sin 
embargo, lo que se produce en realidad, es una centralización del poder, que em-
pezó con la administración jurista, continuo en la dictadura porfirista y se mantu-
vo en le etapa posrevolucionaria. 

También es importante destacar que el sistema federativo y su tendencia 
centralizadora del poder político, ee la responsable de la aparición de hombres o 
personajes que a nivel regional, lograron acumular el poder político necesario pa-
ra convertirse en actores protagónicos de su terruño. Estos caudillos regionales o 
caciques, a la postre, se transformaron en be principales opositores a los intentos 
unificadores del Gobierno Federal. 

Según esta escuela, según esta línea histórica interpretativa, las relaciones 
oaciquiles y su origen, se explican atendiendo a dos causas : 

1.- La relación de apoyo del Gobierno del centro hacia o pera el cacique. 

2.- La autonomía política del cacique en su área de influencia, ligada a su vez a 
otros factores. 

Del primero, se afirma que el origen y permanencia del poder depositado 
en la figura del cacique, esté la protección que recibe del Presidente de la Repú-
blica, en turno, a cambio de lealtad politice hacia el régimen y al sistema político 
en su conjunto. 

Respecto a la autonomía politice del cacique, se explica que, parte de la capaci-
dad negociadora en la población dimana de sus propias posibilidades de actua-
ción en el lugar, las cuales se apoyan a su vez, en los siguientes aspectos : 

a).- El control de los medios, de producción 

b).- El establecimiento de alianzas regionales y nacionales 



c).- Su relación con las clases populares 

d).- El tipo de ideología expresada 

e): El consenso social alcanzado 

f).- Los métodos de represión empleados',  

Como veremos más tarde, para nuestro análisis siguen teniendo vigencia 
cuatro de las seis características anteriores : el control de los medios de produc-
ción, las alianzas regionales y nacionales, el consenso social alcanzado y los 
métodos de coerción manejados. 

En México se dan algunas características definitorias del sistema político 
oficial y que enmarcan el surgimiento de relaciones caciquiles o bien que son 
condiciones generales que influyen en la conformación de un cacicazgo. 

Enumeraremos algunas de estas : 

- La predominancia de un solo, partido político, el PRI, en los procesos electora-
les, ha impedido una verdadera confrontación entre diversos partidos. 

- La gran flexibilidad política del partido oficial para incorporar a sus filas a grupos 
de diversas comentes ideológicas y políticas lo cual ha contribuido a mediatizar 
la disidencia. 

- La antidemocracia al interior de las filas del PRI que ha anulado la intervención 
de sus bases militantes en la toma de decisiones. 

• Le existencia de una estructura de mediación representada por el PRI que se 
encarga de amortiguar las exigencias populares. La presencia de un modelo 
político administrativo centralizador del poder en los diferentes niveles de Go-
bierno y, 

- A nivel municipal, el control político de los "municipios libres" los cueles caen 
dentro de les atribuciones políticas del Gobernador del Estado.'2  

Como veremos en el apartado respectivo, el tipo de cacicazgo que estu-
diamos recibe la influencia indirecta de todas las características arriba descritas, 
excepto las relativas al dominio político del Gobernador; puesto que el alcance 
político del cacique, montado sobre una base de producción petrolera y una sóli-
da alianza con fracciones de la clase politica alemenista, rebasa con mucho, la 
influencia de poder del ejecutivo estatal. 

11  Carlos Maniaté Asad. p.12 
12  Luis Paré, 2 Disedo teórico para el estudio del caciquismo a actual en México '...p341 
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Un intento de caracterización más acorde a la realidad seria el que al mo-
mento de analizar el modelo político caciquil, considerara la estructura del podar 
en la que se encuentra insertado el modelo. 

Tal estructura, es finalmente, una relación entre clases sociales, relaciones 
desiguales puesto que suponen el dominio de una clase sobre las demás.I3  

En éste sentido se afirma : 

"El caciquismo debe considerarse en rela-
ción a la dominación de una clase social 
...por otra... todos los estudios deberán tener 
en cuente la relación de los grupos con los 
medios de producción y distribución y los 
conflictos que se originan en tomo a su con-
trol "a  

Sin embargo, dadas las características que exhibe el sistema político me-
xicano, respecto a la presencia avasalladora del partido único, se recomienda el 
uso del enfoque faccionalista para tener un diagnóstico real del caciquismo. Vedo 
así, es pensar que les contiendes más que expresar antagonismos de clase, ex-
presan intereses políticos encontrados entre facciones de la burguesía que tratan 
de asumir los mandos del partido 

Nosotros nos colocamos dentro de esta corriente interpretativa de análisis, 
es decir, de enfocar el caciquismo, en el marco de una lucha de clases, en donde 
una de ellas domina a la otra y, también damos importancia a la influencia o sub-
rayamos la influencia determinante que pueden tener los conflictos entre las fac-
ciones de la clase dominante en su lucha por apoderarse de la dirección política 
de un lugar o región para defender sus intereses económicos. 

2. EL ORIGEN DEL PODER DEL CACIQUE 

Une de las fuentes del poder del cacique es la que emana de la relación de 
control de los medios de producción que el grupo o facción caciquil establece, así 
como también con los medios de distribución. La raíz del poder que ejerce sobre 
la comunidad el cacique y su camarilla de incondicionales, es producto directo del 
control de los medios de producción y distribución de la economía local. Mucho de 
sus conflictos se originan en la disputa por el control de dichos medios. 

13  Ibid. p. 343 
14  bid. p. 345 
13  bid. p. 332 

a 



Otra de las fuentes de poder de le facción caciquil proviene de sus alianzas 
regionales y nacionales, en especial de estas últimas donde el, apoyo del Presi-
dente de la República es determinante para la continuación o desaparición del 
cacique y las relaciones sociales predominantes. 

Una mis de las características que incrementa si poderío de esta facción 
caciquil es el aislamiento geográfico del lugar, un factor que también tiene un pe-
so relativo en la formación de relaciones sociales de corte caciquil. Un territorio 
aislado conlleva, frecuentemente, el que la persona o grupo con mal poder eco-
nómico asume el poder político. 

Un factor más que alimenta el sostenimiento de relaciones caciquiles en 
une población es la inteffeleción que se da entre el Gobierno del centro y los 
municipios de cierto rango económico, en razón de la riqueza de sus recursos, el 
tipo de los mismos, le cuantía de las inversiones federales y la importancia estra-
tégica del tipo de actividad económica realizada en el lugar en función del papel 
Manado en los planes de desarrollo del régimen político en turno." 

Esta, es une condición que abre la vinculación directa del hombre fusile 
del municipio con el Presidente de la República. Para el representante del poder 
ejecutivo es importante mantener la estabilidad política para que ningún problema 
laboral o de otra índole, interfiera con los planes de crecimiento económico de 
Nonos nacional. 

3. OTRAS PROPIEDADES RELEVANTES DE LAS RELACIONES SOCIALES 
CACIQUILES 

Atendiendo al comportamiento político del individuo que desempeña el rol 
del cacique típico, encontramos que, generalmente el cacique no se interesa en 
figurar en cargos públicos fuera y dentro de su lugar de influencia. Lo que él de-
see es asegurar su propio poder político en la zona. 

Una de las funciones políticas del cacique es la intermediación. 

El cacique es tal, entre otras razones por que establece entre la población 
o le comunidad y el exterior, las relaciones necesarias entre ambos. El es el único 
interlocutor entre la comunidad y por ejemplo, el Gobierno Federal. El gestione, 
resuelve y promueve la principales demandas colectivas ligadas a las necesida-
des educativas, de vivienda, salud, dotaciones de tierras, etcétera. Al mismo 
tiempo es el receptor de todos los envíos y respuesta a que las diferentes institu-
ciones de Gobierno realizan hacia la población, es decíamos el intermediario. 

16  Carlo Median Aso* " Le 13010100 MM regional ca Athko p. 230 
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Por otra parte, cuando e su juicio, los organismos dei exterior pretendan 
iniroduar sus servicios al lugar y estos *den sus intereses, el cacique obstacu-
lizará tele* acciones. Si esto no es posible, entonces procurará el control de los 
mismos. 

4. RELACION ENTRE LA FECERACION Y LOS MUNICIPIOS 

Dedo que nuestro objeto de estudio tiene como escenario geográfico-
administrativo al municipio de Poza Rica Veracruz, comentaremos algunas vincu-
laciones politice-administrativas que comúnmente se den entre el Gobierno Fede-
ral y los municipios. 

Se he encontrado une relación muy estrecha entre si Gobierno y los muni-
cipios económicamente importantes. El Gobierno Federal mantiene une atención 
cercene y vigilar* en aquellas irme municipales cuya vasta riqueza da sus re - 
anos naturales haya jusuuloado elevados montos de le inversión pública federal. 
Obviamente, le estabilidad politice del lugar es su principal preocupada'? 

Por otro ledo, se afirme que el Presidente de le República se relacione con 
loe municipios e dos niveles: 

- El politice y, 

- El * agencias gubernamentales creadas exprofeso. 

Comentaremos solamente les segundas por estar más ligadas al asunto de 
nuestro análisis. 

Se albina que el Gobierno Federa( se vincula directamente con los munici-
pios creando e institucionalizando, vis secretaria de Gobernación, les "Juntas de 
Mejoramiento moral cirio° y metedor, les cuales se convierten en la práctica en 
un organismo paralelo el poder municipal. 

Especificendo, les relaciones del municipio con la federación, se da entre el 
primero y les diferentes Secretarias de Estado. En este sentido, se alkma que la 
Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Trabeio y Previsión Social, poco se 
relacionan con los gobiernos municipales, salvo consultas especificas en el área 
de Pm** Social. 

Las relaciones entre loe municipios se dan vis como dijimos lineas arriba 
creación de les "juntas de mejoramiento moral, dvioo y metedor. Se cree que 

17  Al. Acema Ramo. Ilalacioses ware el araicipio, V falentilla y las saldadas aderalivas " a : La 
makiplos ea Minio 	p. 23. %da vid 	19 
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antes de organismos filantrópicos y solidarios de apoyo a la comunidad, son estas 
realmente, factores *Remos del poder municipal." 

Formalmente, el Gobierno del centro, canaliza las relaciones entre el ejérci-
to y los municipios a través de les zonas militares. 

Suponemos que un criterio para crear cada una de estas zonas es el de 
considerar la importancia productiva del lugar y las instalaciones industriales, co-
merciales y de servicios de empresas del Estado, tales como PEMEX. 

Hasta aqui con la descripción de las relaciones polltico-administrativa en-
tre algunos ministerios federales y algunos municipios. 

En cuando a las relaciones entre los municipios y el Gobernador del Estado 
se &gnu que dentro del análisis de los factores reales de poder al interior de los 
municipios, debemos de tomar en cuenta, la figura del Gobernador de la entidad 
correspondiente, por ser éste el funcionario polltico-administrativo más importante 
del Estado. 

Según las reglas no escritas del sistema político mexicano, el ejecutivo es-
tatal es, después del Presidente de la República el segundo "gran elector" que 
designa a los principales cuadros administrativos de su gobierno, así corno tam-
bién a los miembros del poder judicial. 

Es el Gobernador en turno, el que autoriza o veta a los aspirantes al con-
greso local, influye en el partido oficial para elegir a los diputados y senadores y 
su voz y voto define la suerte de los candidatos a los ayuntamientos del Estado." 

5.- EL. CACIQUISMO COMO CONCEPTO 

Aquí trataremos de definir nuestro propio criterio acerca del caciquismo. 
En primer lugar, pare algunos autores el termino caciquismo resalta un tipo 

de control polltico de une población ejercido de manera informal e individual por 
un hombre que se encarga de proteger sus propios intereses económicos y/o los 
de la facción que representa. 

En segundo lugar, el significado común y corriente de ésta palabra, define 
el termino cacique como una persona dotada de una gran capecided de influencia 
en su comunidad y que por ende ejerce el poder político e su libre arbitrio. 

En otro sentido, el caciquismo o es entendido, en un sentido general y al 
margen de una época histórica determinada, como un fenómeno de mediación 

te hit p. 26 
" kit p. 34 
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politice caracterizado por el ejercicio informal del podar para proteger intereses 
individuales o de facción.» 

En palabras de la misma estudiosa 

"(El caciquismo es),.. un ejercicio informal y 
personal del podar a nivel local y regional en 
Meas rurales, caracterizado por sus activi-
dades de mediación entre el pueblo y el 
aparato gubernamental, actividades posibles 
gracias al control y a la manipulación de los 
canales de comunicación, especialmente del 
sistema de autoridad ."21  

Aqul cabe la expiioación del juicio: ejercicio informal y personal del poder... 
con ello entendemos la administración y aplicación del poder político real, el mar-
gen de los sistemas de autoridad formalmente establecidos. El cacique es el indi-
viduo que verdaderamente usa el poder, lo administra y aplica hacia afuera, entre 
otras a los encargados a los diversos sistemas de autoridad. El cacique tiene el 
podar, los funcionarios municipales (jueces, presidentes municipales, diputados, 
jefes de policía, etcétera) le autoridad. 

Se caracteriza la función politice del cacique por sus actividedes de me-
diación entre los miembros de le comunidad y el Gobierno. El cacique es ei 
agente que enlaza las necesarias relaciones entre el pueblo y el Gobierno. Es el 
gestor, el negociador y promotor de diversos asuntos de apoyo e la comunidad 
ante loe órganos de Gobierno en los niveles municipal, estatal o federe,. 

La capecided de mediación del cacique deriva del estratégico control del 
sistema de autoridad. En efecto, el cacique es el que decide quien ocupe los 
puestos de autoridad *detentes en el lugar. El nombre, mantiene y quite e presi-
dentes municipales, comisariados *dales, comandantes de policia, diputados, 
etcétera. Cuando no loe nombra, entonces los compra con prebenda) económicas 
y favores especiales, en ocasiones convence con intimidación represión y muer-
tes violentes. 

El caciquismo pera ser comprendido de manera integral, debe de estudiar-
se como un sistema informal de poder ejercido por grupos, camarillas o facciones 
colocadas en puestos clave de la economía del lugar. 

A estas posiciones estratégicas dentro del aparato productivo local, acce-
den no tanto por nacimiento o herencia sino por haber desempeñado antes, un 

lo DM Pad " Caáquismo y ustructurs á peder " 	 es : caigáis* y poder politice 	p. 203 
21 

 
ala 
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puesto politico,n sin que esto quiera manejarse como una regle de estricto cum-
plimiento. Hay cacicazgos que tienen su origen en otras condiciones. 

Si se nos pidiera una nota esencial del fenómeno del caciquismo, nosotros 
elegiríamos las acciones de mediación o enlace que el cacique realiza entre los, 
ciudadanos que domina y, las instituciones.23  

Otros autores explican el origen del caciquismo atendiendo el funciona-
miento deficiente del sistema político oficial. El caciquismo aparece como une es-
tructura no formal que resuelve las deficiencias del aparato politice establecido. 

El caciquismo, se afirma, aglutina factores de poder dispersos a los cuales 
es necesario dar una respuesta a sus necesidades.» 

Enfocándolos de manera diferente, y privilegiando las relaciones de poder 
en un gremio especifico oomo el de los obreros petroleros, el caciquismo es en-
tendido de la siguiente forma: 

"El caciquismo petrolero... (es) una caracte-
rización política que pretende englobar, en 
esa categoría un conjunto de relaciones so-
ciales que tienen sus basamento en le pre-
dominancia de un sector de dirigentes sindi-
cales ligados a una estructura de poder más 
general: el aparato de estado"» 

Al parecer esta definición concede más importancia al mayor peso político 
que una capa social de dirigentes sindicales, tiene en la estructure política de le 
comunidad. La dominación politica de este sector, es lo que caracteriza las rela-
ciones sociales fundamentales del lugar. Tales dirigentes sindicales, alimentan su 
poder de la pertenencia al aparato de estado. 

En otras palabras, la estructura politica caciquil desarrollada por un grupo 
de líderes petroleros es posible por su incrustación en la estructura politice domi-
nación del Estado. 

Para nosotros, el caciquismo significara un modelo político de dominación 
ejercido por una camarilla sindical ligada a una facción de empleados de Petró-
leos Mexicanos los cuales ejercen el control absoluto de las relaciones sociales 
locales, en virtud de sus alianzas políticas nacionales y el apoyo dado por el Go-
bierno del centro, en el contexto de una política económica que favorece el dese- 

22  Luisa Palé " Diodo teórico. 	332 
23 hit 
24  Mema, citado por Luisa Paré " diseño teórico para 	p. 353 
23  Rosalia Pérez Linares, Op., cit., p. 63 
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rrolb industrial en base el financiamiento externo yen proyectos económicos de, 
largo plazo, los cueles obligan a la clase política gobernante a practicar una polí-
tica laboral de sometimiento de la dese obrera. 

En el caso de nuestro objeto de estudio, el caciquismo lo encame la figura 
del funcionario público número uno en la jerarquía administrativa de la empresa 
petrolera más importante del pais en aquella época (19411950: Petróleos Mexi-
canos. 

El caciquismo petrolero esté representado por un funcionario público en-
cargado de les operaciones de exploración, explotación y distribución del petró-
leo. Desde seta influyente posición su autoridad creceré, debido al apoyo político 
brindado por el grupo político &maniste en el poder a cuyo régimen, le interesa 
mantener la estabilidad política del pais en general, del gremio petrolero en parti-
cular, y especificamente de una de las secciones sindicales más combativas, El 
delicado objetivo, autoriza el fomento de relaciones sociales caciquiles. 

Es entonces cuando el Superintendente asumirá funciones de mediación 
en el lugar, para ello desplazará primero a la corriente dominante en la Sección, 
la sustituirá por incondicionales líderes y en el futuro, en este municipio, y des-
pués en la región, se desarrollaran nuevas relaciones sociales de corte caciquil. 

El sistema político de control caciquil ejerce u poder fundamentalmente, a 
través del dominio de los sistemas de autoridad. 

Los distintos caminos que conducen el cacicazgo, el logro de sus objetivos 
absolutos da dominación son : la compra de votos, el nombramiento de planillas 
para los puestos de elección popular, le compre de autoridades, la colocación de 
sus incondicionales en los comités del partido oficial, prebendas, etcétera. 

¿Cómo se mantiene el cacicazgo político?. El cacique logra conservar el 
poder a través del tiempo, apoderándose de la dirección de be llamados sistemas 
disuasivos, represivos e ideológicos, existentes en el lugar. 

Las relaciones sociales de tipo caciquil se conservan, en ocasiones, intimi-
dando, castigando, golpeando, eliminando a los disidentes y, también, promo-
viendo y apoyando la creación de instituciones ligadas a estas actividades. 

Luego de creerse las condiciones que influyen en la formación da un caci-
cazgo, el grupo dominante pretenderá conservar el poder. 

En éste sentido, se afirma que uno de los recursos más eficientes para el 
mantenimiento del poder del cacique es el control del aparato represivo e ideoló-
gico.» 

Laia Paré Op., cit., p. 333 
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Respecto el ejercicio del poder, el cacique es vele principalmente, del con-
trol de los llamados sistemas de autoridad. 

Es decir, del también llamado aparato jurfdico•polltioo del detente social. 
Para esto, ea necesario tener el control de be partidos políticos los cuales con la 
vis formal de acceso al poder.v 

Une última reflexión. Según nuestra fuente, es vilklo e importante conside-
rar como factor de entrada al poder, y al mismo tiempo de su abandono forzoso, el 
o los llamados cambios estructurales de le eximia, loe anales provocan a su 
vas loe cambios estructurales en la esfera politice.» 

Este fenómeno no es mecánioo desde luego, pero se presenta tendencia'. 
mente, 

rt bit 
n bit p. 345 Todo re predice mello eetnectureles ee le oder eceekeice. Pro,  osaba ea d mor 
Oída Per eipapie Use dem Agraria (nen ~iré que el peder pele e ~e de lee emes prapie• 
Idee o seágimeries de le de r. 
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CAPITULO II 

POLITICA ECONOMICA Y LABORAL, MOVIMIENTO 
OBRERO OFICIAL Y MOVIMIENTO OBRERO 

PETROLERO EN EL SEXENIO DE MIGUEL ALEMÁN 
(1946-1952). 



A. POUTICA IICONOMICA Y LABORAL 

1. CONTEXTO HISTORICO Y ECONOMICO 

El sexenio de Miguel Alemán se inicia en la fase de la, posguerra. Es la 
etapa en que Estados Unidos, comienza su triunfal retomo del conflicto bélico, 
promoviendo el liberalismo económico como el camino e seguir por parte de los 
paises atrasados, para conseguir el desarrollo económico. 

A terminado la segunda Guarro Mundial y ahora comienza la llamada 
"Guerra Fría", es decir la guerra ideológica o a la lucha por la hegemonía mundial 
entre los paises capitalistas y el bloque socialista. 

La guerra fría, aquí en occidente, pretende borrar del mapa político continental 
todo vestigio de fuerzas políticas comunistas. 

Se trata de un conservadurismo político que pretende cerrarle el paso al 
quinto columnismo comunista y abrir las fronteras de todas les economías Id-
noarnericenas para dar paso a las mercancías norteamericanas. 

Al régimen s'amanita, le corresponde administrar un país con una crecien-
te dependencia económica de los Estados Unidos.' 

Esto, porque las circunstancias de la guerra obligaron a la pasada adminis-
tración, a cancelar sus foliaciones de intercambio económico con los pelees euro-
peos loe cuales se vieron obligados a cerrar sus mercados. 

México se ve entonces orillado a incrementar sus nexos comerciales con 
los Estados Unidos, país que ante el cambio de orientación de su industria civil, 
en industria de guerra, provocó en la economía mexicana, secuelas restrictivas y 
de cancelación de importaciones de bienes de uso y consumo duradero las que 
llevaron a la administración del General Manuel Ávila Camacho a sujetarse a un 
modelo de crecimiento orientado a producir en el país, lo que antes se compraba 
en el mercado yanqui. El nombre del modelo: sustitución de importaciones. 

El resultado final, de estos ajustes en las relaciones comerciales de ambos 
pelees, arroga un saldo favorable a la economía nacional puesto que la inversión 
local bruta creció, el volumen de la industria de transformación se incremento, 
todo esto, debido a que la demanda externa de loe estadounidenses aumento. 

Tai Medi, EL SUMO ALEMANISTA, p.17 
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Sin embargo, pasada le contienda bélica, Estado Unidos reoriento su apa-
rato productivo a la normalidad y de inmediato los productos mexicanos fueron 
sustituidos por mercancía local. 

En tales circunstancies, Miguel Alemán sesteo diversos obstáculos que desalenta-
ron el crecimiento económico. Entre estos sobresaltan: disminución de las expor-
taciones, alza de las importaciones norteamericanas y, en consecuencia, balanza 
comercial desfavorable. 

Miguel Alemán, pretende continuar el crecimiento económico, el base al 
mismo modelo da sustitución de importaciones pero ahora en condiciones diferen-
tes y desestirnuladoras.' 

2. POUTICA ECONOMICA 

Miguel Alemán inicia su administración en la epoca dala posguerra. Es 
decir, en el momento en que les condiciones estimuladoras del crecimiento eco-
nómico, comienzan e desaparecer. 

Para México el término de la guerra, represento un daño a sus intereses 
porque a su principal mercado mderior, el estadounidense, comenzó a disminuir le 
demande de les mercando* mexicanas. 

81 consideramos las repatriaciones de capitales por le misma causa, le 
moneda mexicano presente serias carencias da capital de financiamiento, lo 
cual se convierte en un serio obeMoulo para el proyecto de industrialización. 

En éste contexto, Miguel Alemán dispuso una política de desarrollo que 
atendió e les siguientes necesidades: 

a. El objetivo fundamental fue alcanzar le industrialización acalorada. 

b. Orinder seguridad al capital nacional y extranjero, en el sentido de conservar 
la 'debilidad monetaria y la estabilidad politice del detone. 

c. Peffrdir el acceso al capital extragero, particularmente en le industria petro-
lera. 

d. Desarrollar la infraestructura, como parte de la creación de las condiciones 
minina pera alcanzar la industrialización. En Éste sentido, be sectores 
prioritarios pera la inversión pública fueron: transporte, comunicaciones, 
electricidad y petróleo. 

2  Tavi Wel Op. cit.. p. $03 
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e. 4trgír al sector capitalista de la agricultura, ampliando le superficie de culti-
vo y reforzando el maro° jurídico el orear el recurso del derecho de amparo. 

f. Uso Indiscriminado de le corrupción, fomentándose su aplicación en todo el 
aparato estatal y utilizándose como instrumento de convencimiento en les 
organizaciones obreras y campesinas.' 

Le administración Nem:miste necesitaba capitales para financiar el creci-
miento económico y debla desarrollar la economía intime dentro del modelo de 
sustitución de importaciones. 

Europe en ruinas no podía suministrar capitales. Llegara desarrollar la in-
dustria como vis de autosuficiencia económica, exigía un apego estricto al pro-
pósito de sustituir importaciones con producción local. Sin embargo, alcanzar este 
objetivo, ocasionaba, paradójicamente, más importaciones.' 

Se carda el riesgo de ensanchar la dependencia hacia el país prestamista 
que surtiera las necesidades de equipos, aparatos e instrumentos para crear y 
ampliar industries básicas. 

En tales condiciones financieras y de desarrollo económico, el país opte 
por reafirmar los vínculos comerciales con la economía norteamericana por ser 
dele le más capacitada pare responder a las urgentes necesidades de industriali-
zación de Máxioo. 

Ante el gran problema de escasez de capital, el Presidente Alemán, desde 
el primer die de su mandato, expresó la posición de su Gobierno, respecto a la 
demande del capital: 

Que su Gobierno estaba dispuesto a dar al capital nacional y ***Noto, 
seguridad pera la inversión en México. 

Su Gobierno ofrecía a cambio: estabilidad monetaria y paz interna. Es decir, con-
trol de la moneda nacional y discipline laboral.' 

En efecto, este Gobierno adoptarle un desarrollo capitalista favorable al 
capital privado. 

Si Cárdenas hebra optado por una capitalismo antiimperialista, favorable a 
los intereses de loe obreros y campesinos y, Manuel Ávila Camacho, en la, coyun-
tura bélica, habla seguido un capitalismo moderadamente inclinado al capital, Mi-
guel Alemán se declarará, abiertamente, por un capitalismo liberal: el crecimiento 

kirs hacía y DEL AVILACAMACHISMO AL ALEMAMIMO TOMO O p. 1011 
Ti• 	l Ms Op. de. p. 105 
Jora learalo, OP• di., L  97 

st 



económico se orientará a consolidar al capital privado y da éste, al capital privado 
extranjero. 

Así pues, le politica económica alemenista, en aras da la industrialización, 
abrirá las puertas al capital extranjero, en base a dos modalidades da financia-
miento: 

a). Los préstamos del exterior 

b). Las inversiones entrar eres directas. 

En vista de que les gestiones ante el gobierno norteamericano para la ob-
tención da prestamos exigieron mucho tiempo', y que durante todo este lapso, de 
que casi tres años, *Unís resintió be efectos del intercambio desfavorable da 
mercancías, por regular les importeciones de Norteemkice con tarifes arancela-
rias no actualizadas, en julio da 1940, el Gobierno alemeniste decide devaluar el 
paso, fijándose, hasta junio de 1949, el tipo de cambio da 6.66 pesos por dólar. 

3. LA ESTRUCTURA DEL MODELO DE CRECIMIENTO 

Definidos loe mecanismos del financiamiento externo' reiteraba sus ofre-
cimientos de industrializar al pele prometiendo impulsarla en base a las siguientes 
medidas: 

"Prudente protección arancelaria, mayor crédito oficial, transporte eficiente 
y reorganización de la industria petrolera".'  

Con respecto al intento reestructurador de la empresa petrolera, lo que el 
Gobierno alemaniste pretendía ere: apoyar el grueso da sus planes de industriali-
zación en los recursos derivados de la empresa petrolera. Siendo el gobierno 
mexicano propietario de ésta inefable, se estableció que la renta petrolera, seria 
le base pera la acumulación de diversas empresas privadas. 

kbps te 1947, el ambiguo saidelaideme Media ea gesteas pat 30 giban de dilema.. asa sa-
be" lega 1949, se ~o va Mismo par 43.5 ~mide atiene y lineo otro per 25. I..." Tu* M11111. 
Op. ch., p.112 

Otras nolitles de mear Simio ~las por el odien» de Aleada pro remisor el poblase do le 
sepelio de divise pes d ~me» de lee progniese de delarrello foses : d mesa» del ~Je 
legal a lee llamee Ovales ola el baso de México, los cosvesios more la buce privada y la buce cutral 
mecidas cono, los tepes de camera, y d spopi ademamos °Acida de <edito, tal coso Necead Flama-
cies -lee tes solo ea amos de ea ab niobio ea ames» de huta daca mes era capital dudado el 1 
macieseiesto isilestriar Tzvi Media bid., p. 113 
a  macea Tones, Hacia la elepia imbuid 1940-1932, pp. 30.31 
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Para este régimen, los planes de industrialización nacional, dependerían 
fundamenteknente de los recursos proporcionados por el crecimiento de la indus-
tria petrolera. México desarrollarla su industria, en base a la plusvalía petrolera. 
Esta serle la función primordial de la industrie petrolera: proporcionar una base 
económica a las empresas industriales. 

Luego «onces, loe productos refinados del petróleo, tales como el com-
bustible, gas y azufre, elaborados principalmente para u mercado interno y entre-
gados a precios baratos a las empresas, sedan la fuente de acumulación privada. 

PEMEX, por medio de la política de subsidio de sus productos para las 
empresas privadas, contribuiría a consolidar la base económica de las nacientes 
empresas, industriales. 

Luego entonces, la industria petrolera, se orientarle a apoyar le acumula-
ción privada, por medio de la política del subsidio a las empresas privadas, las 
cuales es bensficierlan con le política de precios: bajos de los combustibles y 
otros derivados, utilizados como materias primas." 

Fue la anterior, una característica nueva y esencial puesta en práctica por 
la empresa en el marco de su nueva politice petrolera, en el periodo de 1447 e 
1966. 

Es decir, su vigencia, abarcó dos simios: el "maniste y el de Ruiz Cor-
tinas. 

La nueva política petrolera, en este periodo, tuvo la función de apoyar el 
crecimiento económico interno, especialmente el nacimiento y expansión de las 
empresas industriales. Les características fundamentales de ésta politice fueron: 

a).- La inserción definitiva de la industria petrolera nacionalizada en la diná-
mica del proceso interno de la acumulación privada. 

b).- La participación de capitel privado extranjero en la industria petrolera 
mexicana, particularmente del capital norteamericano. 

c).- La adecuación total de la planta • industria petrolera a las necesidades 
del mercado y la demande interna» 

Están aqui contenidos los elementos estructurales que influirán en la 
adopción de una politice proimperialista y antiobrera. Es decir, de defensa a ul-
tranza del capital y del férreo control del movimiento obrero independiente, entre 
los cueles figuraba el sector de trabajadores petroleros. 

Lardee Oteo, Neelledez y Francisco %Me LA POLMCA PETROLERA EN EL MARCO DE LA 
POUTICA ECONOMICA GENIDIAL DE MACO, TESIS DE LICENCIA11.111A p. 213 
10  PEMEX ~mea Die« Oletea de Pa" 19474952 p. 32 
u  ~deo Orme Nendedez y Rocino Me, cap. cit., p. 216 



• . PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

1). EL PROBLEMA FUNDAMENTAL: LA EXPANSIÓN V DESARROLLO DE LA 
EMPRESA PETROLERA 

Una vez ~entrado el camino para financiar el desaffollo económico, la 
industria petrolera se propuso resolver el viejo problema de modernización y ex-
pansión de su planta productiva." 

Asi los exigen las actuales circunstancias intimas y externas. México, bajo 
si impulso de la forzosa sustitución de importecionek derivada de la 2' guerra 
mundial ha logrado un relativo crecimiento de la planta industrial. 

El actual régimen y su politice industrializadoni, en base el apoyo masivo 
de la industrie petrolera, estimule aun mis la demande local de hidrocarburos." 

A nivel externo, el predominio de loe monopolios norteeméricenos y el des-
cubrimiento de nueves zonas petroleras posibilito el desinterés de los monopolios 
petroleros mundiales por el petróleo mexicano, en consecuencia, se dan las con-
diciones pare que la industria nacional petrolera se desenvuelva con cierta auto-
nomic." 

2). PRINCIPAL PROBLEMA POLÍTICO DE PEMEX: CERRAR EL CIRCULO DEL 
PROCESO EXPROPIATORIO 

Como parte de les presiones del exterior para conseguir recursos financie-
ros, las ~pifias petroleras inglesas y norteamericanas, buscan finiquitar los 
términos de la indemnización por concepto de la expropiación de sus bienes en 
1939. 

Le corresponde al régimen de Miguel Alemán, cerrar el circulo de las ne-ernes entre el gobierno mexicano y les compefiles petroleras del grupo "El 

" La paramad petrolsea, be» el miedo de expaadto pasada reaelwr los siguisaiss problema : 
a).- arietar V probacciaa 
b).- munir mis iamalacious 0111~ de 1111111101Mliii10, oleoducto y peadaraaa) 
e).- C.amandr awavas rellaarias a castro adeatégiess para el demolía industrial. 
PEMEX Op. cit., p. 77 

Leudas Orom Horadada y Rucia» ViW ap. cit. p. 257 
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En 1947, Miguel Alemán termina el arreglo indemnizatorio con éste grupo, 
lo que se tradujo de inmediato en un absoluto reconocimiento de los derechos del 
gobierno mexicano de la industria petrolera local, por pone de la comunidad inter- 
necionsp.m.1, 

De ésta forma se allanaba el camino para que comenzara a fluir a México, 
crédito del exterior." 

4. POLITICA LABORAL ALEMANISTA 

Habiendo elegido un patrón de industrialización acelerada, financiada por 
el crédito externo, y habiendo orientado el desarrollo a privilegiar la industria, 
sostenida por las inversiones extranjeras directas, el régimen de Alemán, a tono 
con el conservadurismo político de le época impulsado por el Gobierno norteame-
ricano, in strumeMó una política laboral orientada al sometimiento del movimiento 
obrero independiente, para que los dirigentes sindicales no criticaran ni obstaculi-
zaran sus proyectos de crecimiento económico favorable al capital externo. 

En éste sentido, el régimen de Miguel Alemán lleva a cabo, otras medidas 
de corte jurídico" para disuadir y perseguir a los líderes progresistas. 

Para alcanzar tales propósitos del control del sindicalismo independiente, 
el gobierno se apoyó en al corriente oficialista de la CTM, encabezada por Fidel 
Velázquez para expulsar del seno de la gran central a los grupos comunistas in-
crustados en diversos sindicatos independientes. 

Atendiendo a los resultados, concluimos que la política obrera tuvo como 
mete principal, el control de los sindicatos nacionales de industria, entre los cua- 

" PIIMEX lit. p. 37 
" al primar, los arreglos por indemnización cala Roya' Dock carpiese motriz de la compita "El Api-
la" y loa Miau dd convenio reprommarot para la elite burocrática alemearna. ua apdo de ioalcula• 
Idea gamerae. 
Los tratados ocecilietorios del gobierno de Miguel Alcotán con los empresarios iagleses y bobonas. dos 
los de la compallia, ademas de repugnar un reconocimiento hacia México como legítimo propietario del 
petróleo, be pera la largada Impericia, un canal de autquesimiento &babeo. 
le edema que, anees de cerrar los bandazo acuerdos indemairmotios. la fracción alefamista. , glorio un 
riega:be ea ~MI ca el <ipso, de comprar las devaluadas accione de teta compila Nono dto. de 
buen* cariaia al enjergo Mins, el delco del gobierno mexicmo de !kyr a ua ene* aegociado. 
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—
11164.19112, p. 121 
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las estaban: el sindicato *morillero, el petrolero y el minero los cueles fueron 
intervenidos y severamente golpeados, durante el meconio, hasta lograr su incor-
poración a los lineemientospollticos del alemanismo. 

Uno de los mecanismos de disciplina laboral creados en éste sexenio fue el 
del oherrismo sindical. Mediante ésta figure, el estado seleccionaba a un dirigente 
sindical, leal a los intereses gubernamentales y, en bus a métodos legales e ile-
gales, ere impuesto y sostenido, contra viento y marea, en órganos de dirección 
sindical. 

El líder charro, se imponía a las basas obreras por medio de la fuerza y 
represión de los cuerpos policiacos oficiase. 

Una vez colocado en los comités de dirección, el líder charro se mantenía 
en el poder, apoyándose en les negociaciones la corrupción y la represión. 

En términos generales, la política laboral Muniste funcionó en dos ejes 
fundamentales: 

a).- "La ducalificación oficial de las demandes y luchas obreras y la represión 
directa del movimiento". 

b).- "La presión, negociación, corrupción e incorporación de las direcciones 
obreras y sindicales a la política estafar"' 

313  Lardeo Omzoo Heniadez y Fraiche° Villa Op. cit., p. 302 
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8. MOVIMIENTO OBRERO OFICIAL Y MOVIMIENTO OBRERO PETROLERO 

1. EL MOVIMIENTO OBRERO OFICIAL 

Durante el sexenio de Miguel Alemán, la confederación obrera más impor-
tante de México, vivió un proceso de reestructuración integral de acuerdo el mo-
mento histórico vivido en el plano internacional. 

A nivel internacional, la terminación del conflicto bélico y si triunfo de los 
Estados Unidos y Rusia, colocó en el escenario mundial a dos fuerzas politices 
con sistemas sociales diferentes: el capitalista y el socialista, respectivamente. Se 
iniciaban le creación de nuevas zonas de influencia y la lucha oculta entre ambos 
Minas sociales por ganar pera su causa, el mayor número de países en proce-
so de nacimiento y recuperación. 

Se inicia la creación de nuevas zonas de influencia disputadas por las po-
tencias capitalistas y las socialistas. 

En tales condiciones, surge la llamada guerra fría, la guerra discreta entre 
paises con ideologías y regímenes políticos contrapuestos democráticos y socia-
listas. 

Con ésta bandera, los movimientos obreros latinoamericanos sufrieron la 
influencie de estas luchas entre bloques de poder —el capitalista y el socialista—
provocando a su interior, el repliegue de los grupos comunistas y nacionalistas 
incrustados en las organizaciones obreras y políticas ya existentes que intuye-
nían en la vida política de las diferentes sociedades. 

Surgieron entonces corrientes anticomunistas, promovidas y apoyadas 
desde el corazón del país capitalistas más poderoso de la época --los Estados 
Unidos— que obligaron a diversos gobiernos latinoamericanos, entre ellos Méxi-
co, a practicar una política discriminadora en contra de las corrientes políticas de 
izquierda o marxistas a practicar una política de férreo control obrero, golpeando 
le intervención de corrientes marxistas y nacionalistas que militaban en loe órga-
nos laborales de luche y en los órganos políticos de participación, tales oomo la 
CTM y el PRI mexicanos. 

En éste sentido, la CTM comenzó a practicar a su interior un proceso ress-
bucturador que incluyó desde la depuración en sus filas, de militantes y grupos 
comunistas, nacionalistas y, la salida voluntaria de sindicatos industriales, in-
fluenciados por el pensamiento democrático y nacionalista. 

En tanto, Vicente Lombardo Toledo, principal ideólogo de la CTM, comen-
zaba a señalar la necesidad de actualizar el proyecto del nacionalismo revolucio-
nario, en el cual la CTM basó sus planes de acción. Era imperioso, decía, adaptar 



loe principios, programas, metas y objetivos políticos de la CTM, a la nueva etapa 
que vivía la humanidad." 

En 1047, se inicia en le CTM el proceso reestructurador. Se trata de reali-
zar un cambio, de orientación que defina la táctica y estrategia de la cen tral gel 
como su orientación política futura. Se trató en síntesis de definir su nueva rela-
ción con el estado. 

En éste sentido, sus cambios comienzan desde su declaración de princi-
pios hasta la modificación del lima, pasando por su composición, estnatura, go-
bierno, derechos, y obligaciones, objetivos y alianzas." 

Loe años del 47 al &I fueron para la CTM, momentos de reorganización 
interne. Los cambios realizados, representaron para el Muro político de le CTM, 
le etapa del allanzerniento de su superioridad numérica y de su hegemonía políti-
ca en el movimiento obrero. Para ello le nueve confederación, be el mando su- 
premo de Fidel Velázq 	su facción, empr 	un nuevo proyecto sindical , 
adecuado a loe tiemposuez 

y  
de apertura el capital privado nacional y adreniero. 
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2. MOVIMIENTO OBRERO PETROLERO 

"El gobierno mexicano es responsable 
también de la división del movimiento 
obrero porque el gobierno del presidente 
Alemán intervino abiertamente en el régi-
men interior de loe principales sindicatos 
nacionales de industria imponiéndoles 
nuevos comités directivos"' 

Habiendo sido su posición, abiertamente favorable al capital (nacional y 
extranjero) el régimen de Alemán, sabe que, para que sus proyectos económicos 
se realicen, es necesario derribar los obstáculos políticos representados por or-
ganizaciones laborales independientes, las cuales pregonan y practican un sindi-
calismo autónomo y democrático. 

La administración alemeniste, está consciente del rechazo que provocan el 
interior de las asociaciones laborales independientes, sus politica' pro imperialis-
tas. 

Especialmente ahora que decidió asignarle a la industria petrolera su papel como 
subsidiaria del capital privado nacional y extranjero. 

Ahora que, a pedir de 1947, en el marco de la nueva política petrolera, se 
decidió adoptar une politice de puertas abiertas al capital extranjero en las tareas 
de operación y expansión de Petróleos Mexicanos.''  

Ya Miguel Alemán desde al primer día de su Gobierno, en su discurso de 
toma de posesión, habla mandado un mensaje cifrado a los petroleros y ferrocarri-
leros, en el sentido de que, en tales empresas, debla aplicarse un criterio más 
comercial que político para hacerlas más eficientes, de no ser así, sentenciaba: 
"mantendremos loe intereses del país por encima de los intereses particulares o 
de grupo... no deben realizar» paros políticos." 

Quedase entonces une industria petrolera menos politizada, menos afecta-
dos por paros y huelgas, especialmente ahora que se proyectaba un crecimiento 
económico intimo, sostenido por el capital privado local y foráneo en el que la 
paraestatal petrolera, se orientarle e apoyar a la empresa industrial privada. Por 
todo esto, es demandaba el control del movimiento obrero petrolero y le subordi-
nación oficial de le combativa dirección sindical." 

3  Vimos Lamiendo Toldan Norte y pánico del movimiento i.ómI maticam p. IX 
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Este ere en suma ,e1 principal problema político de la industria petrolera en 
la época alemanista: desaparecer le actitud reivinticative del gremio petrolero y 
domesticar sus élites dirigentes contestatarias, que tenían en jaque el gobierno. 
Miguel Alemán, se propuso acabar con la rebeldie del gremio petrolero y el final, 
lo consiguió. 

"Como sabemos, éste periodo (el de Mi-
guel Alemán) representa el golpe a los 
sindicatos nacionales. Es decir, los aho-
rraos a los ferrocarrileros, petroleros y 
mineros*" 

Cuando Miguel Alemán se refiere, desde al primer dio de su mandato pre-
sidencial, en forme amenazadora el gremio ferrocarrilero y petrolero, es por le 
importancia estratégica política económica que dichas empresas tienen para el 
proyecto de crecimiento. 

Sabe de le posición PEMEX y Feffocarriles en el conjunto de le economía nacio-
nal. Ambas son empresas clave para su proyecto económico*. 

En el marco de una politice de desarrollo favorable al capita, Alemán ins-
trumente una política laboral acorde e le orientación principal de su política eco-
nómica. 

En este sentido, Miguel Alemán es propone practicar una política laboral orienta-
da a contener las demandes económicas de los trabajadores, con el objeto de que 
las utilidades fueron mayores pera loe inversionistas. La misma política se aplicó 
en las empresas pareestateles." 

En el caso de loe obreros petroleros, más que frenar las alzas salariales y 
aumentar le productividad, de lo que se trató fue de eliminar la militancia polillas 
de los obreros." 

Elajo el nuevo proyecto económico de fomento del capitalismo, era necesa-
rio cumplir con los requerimientos de la acumulación privada con las garantías de 
paz laboral indispensables, solicitados por inversionistas extranjeros. 

En teles condiciones, imponías* el control obrero, el sacrifico de sus demandas 
económicas, en pro de los intereses y las necesidades del capital." 

Ante le urgente necesidad de atender las demandes de acumulación privada y 
mantener la estabilidad politice del régimen, el presidente Alemán elabore y apli- 
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ca una estrategia de control laboral del movimiento obrero petrolero en bese e 
tres eles: 

a).- Desarticulación del movimiento petrolero 

b).- División del sindicato petrolero 

c).- Apoyo a tendencias políticas y grupos sindicales moderados y pro gobier-
nistas, con el propósito de apoderarse de la dirección sindical por medio de 
la negociación, la corrupción y la represión física de los grupos indepen-
dientes." 

Mediante la primera medida, el gobierno alemenista busca aislar el movi-
miento petrolero del resto de las organizaciones sindicales independientes, tales 
como el sindicato ferrocarrilero y el sindicato minero. Este gobierno estuvo muy 
pendiente de que el sindicato petrolero no abandonara a la CTM, ni se incorpora-
ra a nuevos organismos embrionarios de una proyectada central obrera. 

Con respecto a la segunda medida, Petróleos Mexicanos infiltraba al sindi-
cato petrolero creando continuas reyertas sindicales que terminaban en movi-
mientos separatistas entre las diversas secciones del STPRM. 

Aparecían entonces, grupos sindicales progobiernistas los cuales peleaban 
contra los grupos sindicalistas independientes y democráticos. 

La sección 30 de Poza Rica vivió en 1949, un proceso de lucha divisionis-
ta, cuya causa principal estuvo localizada en la intervención clandestina de la Se-
cretaria del Trebejo y la Dirección General de Pemex. 

La política laboral alemenista aplicada el interior del STPRM se encausó en 
dos instituciones gubernamentales: La Secretaria del Trebejo y Previsión social y 
Petróleos Mexicanos, especificamente en esta última las consigno divisionistas 
sellan de la Dirección General. 

A partir del Régimen alemanista, son las autoridades del trabajo las que 
confieren carácter legal o ilegal a los asuntos, demandes, nombramientos, cam-
bios de representantes etcétera emanados de las bases sindicales obreras. 

En éste sentido, las asambleas, es decir, las bases obreras pierden el derecho de 
decidir por si mismas, acerca de los asuntos que atañen a sus intereses. Si en 
algún momento dudan de la nueva posición gubernamental, entonces el arme de 
la represión los convence. 

32  LOIMille Orozco Hernández. y Francia» Villa, !bid. p. 3(W 
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CAPITULO III 

POLITICA ECONOMICA Y LABORAL MOVIMIENTO 
OBRERO OFICIAL Y MOVIMIENTO OBRERO 

PETROLERO EN EL SEXENIO DE ADOLFO RUIZ 
CORTINES (1952-1958). 



A. POUTICA RCONOWICA Y LAPORAL 

1. POUT1CA ECONOMICA 

Se puede afirmar que Ruiz Calima continua la misma política de la indus-
trialización impulsada por Miguel Alemán, solo que el primero lo hace de manera 
más intensa.' 

Este administración vive si ocaso de un modelo de crecimiento, la sustitu-
ción de importaciones y el nacimiento de otro: El desarrollo estabilizador. 

A pesar del cambio forzoso del modelo de crecimiento, el régimen de Ruiz 
Cortinse, básicamente aplicará la misma politice económica, salvo algunas varian-
tes que abordaremos en el subtema " Politice Laboral ". 

Así pues, los principiantes rasgos que componen le " nueva Política de de-
sarrollo son: 

a) Crecimiento económico financiado por las inversiones extranjeras. En este 
sentido, se crearon y aplicaron mayor número de leyes, favorables a la pene-
tración del capital extranjero. 

b) Control de le inflación • través del control de precios y la contención del geste 
público, y estabilidad cambiaría del peso. 

c) Aplicación de medidas proteccionistas del mercado interno. 

d) En materia petrolera, la paraestatal petrolera mantuvo su orientación anterior 
nacida en el dem:mismo, de convertirse en el pivote del crecimiento econó-
mico vía entrega de productos a precios abaratados y subsidios. 

e) Comienzo de un crecimiento económico alto y sostenido bautizado como De-
sarrollo estabilizador.' 

Como hemos venido sosteniendo a lo largo de éste trebejo, loe regímenes 
de Alemán y Ruiz Cortinas comparten la aplicación de una misma politice eco-
nómica procapitalista y ~obrera los cueles se convierten en factores determi-
nantes del surgimiento de los cacicazgos regionales. 

La continuidad entre ambos regímenes se puede comprobar al analizar la 
política petrolera y encontrar que éste fue la misma, durante los doce aloe co- 
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rrespondientes. Con Alemán y Ruiz Cortines, las materias primas y los combusti-
bles elaborados por PEMEX fueron vendidos a las empresas del sector manufac-
turero a precios subsidiados. De ésta manera, teles empresas consolidaron su 
acurnulación primaria.' 

Si Alemán consideró a la industria petrolera como le base del programa de 
desarrollo económico y del plan de industrialización', Ruiz Coilines repetirá esta 
politice: 

" El proceso de la capacidad de pro-
ducción industrial de México que ha 
podido advertirte en los últimos años, 
ha sido posible porque nuestra Indus-
trie petrolera gracias justamente a su 
carácter nacional ha podido abastecer 
setiefectoriamente al mercado interior 
de combustibles..." 

le politica de subsidios y precios bajos aplicada por PEMEX, en favor de algunas 
empresas públicas y a las empresas del sector manufacturero, desde los tiempos 
demolidas es sostenida por Adolfo Ruiz Cortines. 

Con respecto el papel estratégico desempeñado por la inversión extranjera, 
en materia de financiamiento, durante los años del Ruizcortinismo, podemos decir 
que atendiendo a les cifras de inversión por amnios, es durante éste cuando las 
inversiones de origen edranjero y los préstamos del exterior llegan al país en 
grandes propomionn. 
Comparativamente hablando, el total del capital «domo inveitido en el pais fue 
más del doble con Ruiz Cortinas que con Alemán.' 

En éste sentido, es posible sostener que la politice de financiamiento ex-
terno Ruizcortinista, se intensifica puesto que el crédito externo crece como 
fuente de financiamiento. 

Lardee Omar Hendido y %mimo Vine, Loc. cit., p. 213 
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DIVERSON EXMANIFIEA EN IdEXICO POR SEXENIOS 
(MILLONES DE PESOS) 

ZUMOS DIRECTA INDIRECTA TOTAL 
AMA CAMACHO 131 47 
MIGUEL ALEMAN 147 297  354 
ADOLFO RUIZ COR11NEI 329 256 715 
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2. POUTICA LABORAL 

En el contexto del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, 
iniciado desde 1940, Ruiz Cortines enfrenta diversos problemas financieros, pro-
ductivos inflacionarios y tecnológicos. 
Es durante el régimen de Ruiz Cortinas cuando comienzan a manifestarse — 
como resultado directo del agotamiento del modelo anterior— diversos movimien-
tos de protesta de la ciase obrera los cuales buscaban solucionar problemas sa-
lariales y de libertad política en sus sindicatos.' 

En éste contexto, Ruiz Cortines instrumento una política laboral con las 
siguientes características: 

1. Menzamiento del corporativismo sindical y campesino 

2. Represión y hostigamiento a los movimientos populares entre los cuales se 
encontraban los médicos, ferrocarrileros y maestros 

3. Mayor control de la legislación laboral con respecto a huelgas y salarios' 

Esta administración en el terreno laboral, buscó el mantenimiento de la 
estabilidad política por medio del fortalecimiento de sus principales instituciones 
de mediatización y control obrero ,entre las cuales se encontraba la CTM. Un 
sistema político recientemente reorganizado, donde el presidente Alemen,une vez 
somstidoel movimiento obrero independiente, depuró al sindicalismo oficial de 
elementos comunistas y nacionalistas. Ruiz Cortines solamente tuvo que afianzar 
los métodos de control aplicados durante el sexenio anterior. 

El presidente "caballero", teniendo como objetivo de mantenimiento la es-
tabilidad, instrumentó una política laboral, tendiente a la unificación de la clase 
obrera. Era necesario aglutinar aun más al movimiento obrero para facilitar su 
control político. 
En éste sentido las principales confederaciones obreras (CTM, CGT, y CROM) y 
los sindicatos nacionales de industrie (ferrocarrileros, petroleros, electricistas, 
etcétera) respondieron afirmativamente, constituyéndose el Bloque de Unidad 
Obrera ( DUO ).e  En síntesis, la unificación fue una constante que caracterizó al 
régimen de Ruiz Cr:dines. 

Sin embargo, la política laboral adquirió, un nuevo rasgo desde 1955, que 
permaneció más allá de 1958. 

Verdete de le Hidalga y Arturo Hiaojoet Loys, HISTORIA DE MÉXICO (Cosaco Uoiverial) p. 71 
bit p. 151 
Olga Pellicer de Brody y /osé Luis Reno, HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA, periodo 

1952.1960, El allearmaieulo de la Eetabilided Politica, vol. 22, p. SO 

34 



El objetivo fundamental fue siempre el mantenimiento de la estabilidad, 
paro ahora atendiendo a las presiones de algunos grupos de trabajadores que 
luchaban por romper con el control corporativo de las organizaciones obreras ofi-
ciales; luchaban también por reorientar la reforma agraria. En éstas luches se ubi-
caban loe maestros, las invasiones de fierras y el conflicto ferrocarrilero l• 

O. MOVIMIENTO MERO OFICIAL Y MOVIMIENTO OBRERO PETROLERO. 

1. MOVIMIENTO OBRERO OFICIAL 

,,, 	Para hablar del movimiento obrero oficial, es necesario referirnos al com- 
portamiento adoptado por la Confederación de Trabajadores de México ( CTM ), 
por ser ésta la organización laboral más representativa del movimiento obrero 
oficial subordinado el estado. 

Comenzaremos señalando la necesidad de aludir a la CTM en dos momen-
tos del selenio ruizoortiniste porque tales variaciones presentó a lo largo del 
mismo. En efecto, unes fueron las circunstancias y el comportamiento asumidos 
por le central obrera entre 1953 y 1957 y otras las condiciones sociales y politices 
que influyeron en el desenvolvimiento de la CTM entre 1957 y 1958. 

Con la relación al primer periodo, le política atomista en el lapso 1953-
1958, presentó les siguientes características: 

La gran central obrera comenzó el primer año de gobierno de Adolfo Ruiz 
Cortines encabezada por una sola fuerza política: la representada por el grupo de 
Fidel Velázquez. Tal grupo, habla acabado por expulsar a loe comunistas y na-
cionalistas capitaneados por Lombardo Toledano. Por lo que sin enemigos a su 
interior, esta corriente alcanzó un gran predominio. Tan extenso e intenso fue ale 
movimiento que esta fase ha sido calificada como el periodo de la unidad, de la 
disciplina o de la fuerza. 

La unidad alcanzada fue ten profunda que se consideró este periodo »COMO 
el del fortalecimiento de la poderosa central. 

La disciplina observada provocó a su vez, la consolidación o enreizamiento 
del grupo fidelista dirigente. 

Otra característica del periodo que definió a la nueva CTM fue el grado de 
influencia que alcanzo en el movimiento obrero luego de les críticas jornadas de 
los años comprendidos entre 1947-1949. En efecto, la disidencia obrera desea- 
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roció y por seto la CTM fue le gran constructora de la institudonalidad del movi-
miento obrero." 

Por otra parte, durante el periodo en cuestión, 1053-1556, las relaciones 
entre la CTM y el estado fueron estrechas y de plena funcionalidad para el siste-
ma político mexicano, puesto que la Confederación se convirtió en un organismo 
básico para el funcionamiento y mantenimiento de la estabilidad política. 

Le CTM por ejemplo, cumplió con su papel cooperativo en todas las áreas 
al mantener relaciones estables con el PRI y con el Gobierno. En éste sentido se 
convirtió en el sector más organizado y disciplinado del PRI. 
Así mismo, la CTM devino en el grupo político más combativo e influyente de la 
vida politice nacional, lo que se verá en la etapa de la elección del futuro Presi-
dente de la República. 
Por todos éstos atributos, la CTM llegó a ser el pilar más sólido del sistema políti-
co mexicano. la  
En éste sentido, en este lapso, la CTM, guió su comportamiento político b* el 
principio de la UNIDAD. Sus acciones sindicales y aun el poder que pudiera al-
canzar la central eran explicadas o atribuidas a la práctica de la unidad. Solamen-
te una Confederación unida podría aumentar su poder de gestión e influencia, si 
ejercía la unidad. 

También la CTM apuntaló la política laboral del régimen influyendo en el 
éxito del estilo conciliatorio, frecuentemente empleado por el ruizoortiniemo como 
recurso principal en la solución de los problemas obrero-patronales. 

Por otra parte, atendiendo a los rodamos presidenciales de creer un gran 
organismo obrero que se convirtiera en el único interlocutor frente al gobierno, la 
CTM promovió y alentó une política de unidad obrera, convocando a las diversas 
organizaciones laborales a crear el Bloque de Unidad Obrera.°  

En el campo internacional, a tono con el clima político creado por la guerra 
fría de tipo conservador y anticomunista la CTM. se afilió a las organizaciones 
obreras vinculadas al proyecto sindical norteamericano, tales como: la Organiza-
ción Regional Interamericana del Trabajo ( ORIT ) y la Confederación Internacio-
nal de Organizaciones sindicales Libres ( CIOSL 

Como resultado directo de las anteriores posturas, la CTM ee ganó a pulso 
el rechazo de los gremios laborales tradicionalmente combativos. En efecto, el 
colaboracionismo oficial, expresado en sus reiteradas muestras de apoyo a las 
medidas presidenciales, más su apego a la política conciliatoria, contenedora de 
le inetitucionalidad del movimiento obrero, influyeron determinentemente pera que 
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trabajadores de los gremios: ferrocarrilero, petrolero, magisterial, y de telegrafie-
tasa  rechazaran y cuestionaran las posturas entreguistas de la CTM. 

Comenzaremos ahora refiriéndonos al segundo periodo de le actuación 
Política de la CM, correspondiente a los años de 1957-1958. 

Durante ese lapso, la CTM protagonizó luchas intensas en contra de la in-
surgencia obrera representada por los trabajadores de los sectores arriba men-
donados. 

Los principales reclamos se resumen en dos aspectos: 

- Aumentos salariales y 

- Libertad política en sus sindicatos. 

Demandas económicas y exigencias políticas de democracia sindical. 
Democracia sindical reclaman los ferrocarrileros y petroleros, hartos de casi diez 
años de cherrismo sindical. Aumentos salariales y sustitución de líderes eritreguis-
tes reclamaban los maestros y los telegrafista. 

El desarrollo de los conflictos, sometió a prueba a la CTM como estructura 
de contención. La agudización posterior de los conflictos ferrocarrileros y magis-
terial, llegaron a rebasar la capacidad de mediatización cetemiste, razón por la 
cual, se acudió a la represión para mantener la estabilidad de el sistema. 

2. MOVIMIENTO OBRERO PETROLERO 

Pera el gremio petrolero las nuevas circunstancies de control político esta-
blecidas por el estado e Instrumentadas a través de la CTM, desde el selenio 
anterior, ocasionan la paralización del movimiento obrero petrolero. 

Los obreros petroleros, al inicio del sexenio de Adolfo Ruiz Cedimos están 
viviendo todavía los efectos paralizadores del golpe charro orquestado por la 
administración alemanista en diciembre del cuarentainueve. Transcurrieron en-
tonces tres años más de estricto sometimiento sindical, aplicado ahora por una 
administración quizá igual o más comprometida con el capital privado nacional y 
~Mero. 

Todavía en 1952, para garantizar la permanencia del STPRM en las filas 
del sindicalismo oficial, es incorporado a la CTM.'s  

El retomo de la CTM a la colaboracionista central obrera, ocurrió justamen-
te cuando en la ciudad de Poza Rica Veracruz, la corriente sindical charra se 
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apoderó de la dirección sindical local, apoyada por autoridades administrativas de 
la Superintendencia local de PEMEX. 

La t'afiliación del sindicato petrolero a las filas cetemistas se dió en el 
contexto de un periodo de estabilidad pare la clase obrera general. Fue éste un 
equilibrio laboral que incluyó a la propia CTM. 

En realidad un repunte del movimiento obrero petrolero, ocurrió hasta 
1950, en el último año del sexenio de Ruiz Cortina y respondió a los anteceden-
tes mediatos e inmediatos que influyeron en los movimientos sociales urbanos 
que brotaron en le capital de la república en el mismo año. 

Sin embargo describiremos este nuevo despertar de la inoonfonnidad del 
gremio petrolero, atendiendo a dos niveles de expresión: el nacional y el local, es 
decir, comentando los principales sucesos que caracterizaron el qué y el cómo del 
movimiento a escala nacional, est como también, describiendo, a grandes rasgos, 
los acontecimientos locales de Poza Rica Veracruz. 

a. EL CONTEXTO NACIONAL. 

Algunos historiadores de la cuestión petrolera han puesto el acento en las 
expresiones de descontento popular ocurridas en 1955-1959,'• dejando de lado 
las causas estructurales inherentes al origen de los movimientos sociales de 
aquellos años. 

Sin embargo, nosotros preferimos enfocar el problema, atendiendo a sus 
causas mediato e inmediatas." Las primeras, tienen que ver con los anteceden-
tes que condicionaron los estellamientos sociales en los años arribe señalados. 
Así pues tenemos que decir que la merma salarial ha sido identificado como uno 
de los factores mas importantes. 

En este sentido, se afirma que a lo largo de los sexenios de Adolfo Ruiz 
Cortinas y Adolfo López Meteos, la política salarial adoptad!, condujo a un incre-
mento lento de loe salarios con relación a las prestaciones.'w 

Uno de los factores económicos que tiene repercusiones sociales de largo 
plazo es el relativo a la devaluación de 1954." Esta es una de las causes más 
importantes, a la que sigue un proceso económico y político cargado de desajus-
tes sociales. 
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En efecto, a la devaluación del 54 de sigue un aumento de la inflación, la perdida 
de la capacidad adquisitiva del salario y el crecimiento en el control de be traba-
jedores, tal y como murrio con los petroleros en 1959.n  

En relación a las causas inmediatas, se cree, que la insurgencia sindical 
de be años en cuestión, tienen que ver con el " vacío de poder " que se dio en el 
lapso intermedio entre la salida del presidente que terminó su periodo y la boda 
del nuevo presidente, ozyunture aprovechada por el movimiento obrero Para ex-
presar sus demandas fundamentales de aumento salarial y democracia sindical." 

Regresando al inicio del armenio de Adolfo Ruiz Corones, en ese momento 
el sindicato petrolero comenzó la década de los años cincuenta con un rostro dife-
rente a le combatividad que lo caracterizó desde sus origines, especialmente du-
rante el sexenb de Manuel Avda Camacho, sabemos que la causa cercene tuvo 
que ver con la politica antiobrere aplicada en la época de Miguel Alemán. 

El sindicato petrolero, después del intervencionismo elemaniste, se convir-
tió en un organismo debilitado. 
El nuevo sindicato, era una versión distinta al sindicato de apenes hace seis años. 
El nuevo sindicato sufrió una transformación cualitativa: ya no ere un omeniemo 
de lucha, ahora era un intrumento de control de los propios trabejadores.0  

Visto así, podemos comprender porque en 1054, el STPRM, junto con otros 
sindicatos adheridos a la CITA —incondicionalmente — daban su apoyo a la polí-
tica económica oficial .n  

Podemos afirmar, que a nivel nacional, el movimiento obrero dió " dos pe-
sos atrás ", sin el correspondiente paso adelante. Y esto, como resultado de la 
politice de afianzamiento de la estabilidad politice practicada por Adolfo Ruiz Cor-
tines. 

Seré en el último año de este circonio, en 1958, cuando los obreros petro-
leros, contagiados por el clima de gran ascenso en les luchas de las masas trabe-
hedores, retomen las banderas económicas y políticas de aumento salarial y de-
mocracia sindical. Las recientes victorias, de agosto del 58, de las huelgas ferro-
carrileras contra el charrismo, hicieron pensar a les corrientes democráticas petro-
lera" en la posibilidad de transformar su sindicato. 

Resurgen entonces en el gremio petrolero grupos de inconformes que criti-
can al cherrismo sindical y sus ligas corporativas con el partido oficial y el gobier-
no. 

I°  bit 
Olos Pealar de Ready y Ja! Luis Resta, cap. cil. p. 

z2  Rooth New Limes. CHARIUSMO Y BUROCRACIA SINDICAL 	tesis be Licenciatura. KR, 
UNAM. p. 24 
11  bid. 
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En julio de 1958, los petroleros inconformes con la prorroga impuesta por la 
empresa acerca de la revisión del contrato colectivo de trebejo, expresaron su 
descontento con la dirigencie oficial encabezada por Felipe Modera Prieto. El 
descontento creció, sin embargo, al poco tiempo el conflicto se soluciona a través 
de aumento salarial. 

En realidad, la prorroga decidida unilateralmente por el comité ejecutivo 
nacional, fue la coyuntura politice adecuada para que la inconformidad de fondo, 
debido al intervencionismo gubernamental y el charrismo sindical, se expresare 
inconteniblemente. 

El nuevo brote de rebeldía petrolera era empujado por la amargura de so-
portar casi diez años de liderazgos espurios y sometimientos gubernamentales. 
Además, era estimulado por la insurgencia sindical de telegrafistas, maestros y 
ferrocarrileros, todas ellas expresadas a lo largo de 1958. 

En este contexto, en las secciones 34 y 35 del Distrito Federal, nace un 
movimiento anticharro cuyas criticas principales eran: 

1). Hacia el comité ejecutivo nacional 

2). Los comités ejecutivos locales 

3). Les autoridades administrativas de PEMEX y su papel intervencionistas." 

El cuestionamiento iniciado de inmediato desconocio a los líderes oficiales acu-
sándolos de oponerse al recién pasado conflicto de protesta por la prorroga en la 
revisión del contrato colectivo.»  
Señalaban además, que dicho comité no contaba con el respaldo de los trabaja-
dores, le fuerza que los sostenía, se localizaba en el feudo pozarricense de Jaime 
J. Marino y Pedro Vivanco García.»  

De inmediato, la destitución del comité oficial es exigida, en su lugar piden 
el reconocimiento como verdaderos representantes de la voluntad de las bases 
petroleras. 
Como ambas peticiones son rechazadas, se realiza una huelga de hambre la cual 
termina violentamente al ser reprimidos los perillas y echados de lugar con ayu-
da del ejército. 

Finalmente, los primeros brotes de inconformidad por la antidernocracia 
predominante en el sindicato nacional, se agudizan. 
El desarrollo reciente de las jornadas anticharras, victoriosamente protagonizadas 
por loe ferrocarrileros, más las luchas anticaciquiles y anticharras emprendidas 

" bid., p. 20 
25  Metalice Maletudo. BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO. p. 207 
24  Radie Páez Llene, @p. cit„ p. 22 



por los " Doy** " en la sección 30 de Poza Rica, llevaron a un recrudecimiento del, , 
conecto petrolero. 	 .111 

En efecto, además de las anteriores condiciones, el persistente rumor de 
abrir las puertas al capital privado norteamericano y la inminente salida de las 
autoridades administrativas de PEMEX —entre ellos la del cacique petrolero—
protectoras del charrismo sindical dieron más fuerza al movimiento. 

Como lo hemos detallado en otro lugar ( ver capitulo final ) el primero de 
diciembre de 1958, Enrique Castillo, líder electo, sin reconocimiento oficial apare-
ce en el escenario nacional. El es oriundo de la Sección 30 de Poza Rice, y ape-
reos al frente de la corriente democrática cuestionadora de los liderazgos espu-
rios, el servicio de la empresa. 

Paralelamente, los líderes oficiales, con Felipe Mortero al frente, llevan a 
cebo su reunión, preocupados por la continuidad de su proyecto sindical colabo-
racionista y por el mantenimiento de las prebendas politices y económicas. 

El resultado de ambas 'reuniones es el siguiente: 
. En tanto que la corriente democrática es reprimida, la representación oficial ase-
gura la defensa de sus intereses al conseguir la victoria de la candidatura de Pe-
dro Vivanco García, quien se convirtió en el nuevo secretario general nacional. 

Arde tales resultados, el movimiento petrolero disidente, distribuido en lee 
secciones 1,3,10,11,22,23,24,28,30,31,35, y 38 del STPRM, constituye al Movi- 
Miirlia~19190111. 
Su proyecto sindical incluye la defensa real de sus intereses y los de la industria 
nacionalizada, así como también, la lucha porque sean los obreros quienes efec-
tivamente elijan a sus representantes, construyendo así la democracia sindical. 

O. ESCENARIO LOCAL 

El movimiento petrolero democrático tuvo una expresión propia, sujeta a les 
contradicciones y ritmos de la dinámica local, tal y como lo expresó la luche cívica 
del pueblo de Poza Rice Veracruz aquel turbulento año de 1958, Los obreros pe-
troleros de Poza Rica sostuvieron una lucha sin cuartel en contra de los líderes 
eritreguistes de la sección 30 y la poderosa facción administrativa de PEMEX en 
la localidad. 

Los enfrentamientos, originados en el ámbito sindical, pronto se convirtieron en 
un problema social al suscitarse tensas discusiones por el reconocimiento del 
triunfo en las urnas municipales entre la fracción caciquil y el Curo** Pro Dere-
chos Cívicos. Los enfrentamientos se agravaron con la matanza del seis de octu-
bre de 1958 y mejoraron con la salida del dictador petrolero del lugar. 
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Las pugnas intergremiales continuaron a nivel nacional y solamente termi-
naron en 1989 cuando loe líderes espurios recibieron el apoyo de Adolfo López 
Meteos. 



CAPITULO IV 

SINDICATO PETROLERO Y EVOLUCION POLITICA DE 
LA SECCION 30 DE POZA RICA, VERACRUZ. 



1. INTROOUCCION 

Hablar del sindicato petrolero en México es hablar de un organismo de 
lucha que presentó importantes resistencias el Estado mexicano a sus intentos de 
sometimiento de las demandas de este gremio. 

Une característica esencial y constante en todas les etapas históricas de 
este sindicato es la rebeldía. Les causas del carácter reinvidicador de este gremio 
señalan algunos autores ,as deben al momento histórico de su nacimiento al cual 
estuvo pomada por la política de masas del cardenismo. 
Otros autores atribuyen al aricar contestatario del sindicato petrolero a la in-
fluencia ideológica del nacionalismo; este ideología está en el origen de la desa-
rrollada sensibilidad política del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re-
-e Mexicana, 
Sin embargo, al tratar de analizar el desarrollo político de una sección en espe-
cial, como en el ceso de la Sección 30 de Poza Rica, el análisis tiene que abrirse 
e consideraciones de otros factores de índole histórica, que, al igual que el com-
portamiento político del Sindicato Nacional, también estuvieron presentes y mar-
caron su evolución política. 
Así por ejemplo, la influencie de corrientes anatosindicalletas fueron practicadas 
por un buen número de obreros originarios de le zona industrial y petrolera de 
Tampico y Ciudad Madero Tamaulipas. También es necesario considerar el papel 
que tuvieron los obreros con experiencia sindical y laboral que llegaron al campo 
petrolero de Poza Rice, pasando a ocupar un puesto principal en la jerarquía del 
mercado laboral. Por ello, es importante caracterizar las distintas etapas políticas 
y sus transformaciones internes que se expresarán en la constitución de diversos 
grupos de presión . Estos grupos o **aciones políticas están presentes desde el 
momento en que surge la primera célula sindical organizativa, es mantendrán y 
reproducirán en las sucesiva transformaciones de las contradicciones entre em-
presa y sindicato, en la luche por el control político. 

El proceso es largo, comienza en 1938, continúa durante todo el sexenio 
de Manuel Avila Camacho y es agudiza en 1946, al inicio de le administración 
aismaniste. En 194$, les contradicciones entre Gobierno y el sindicato es agudi-
zan, dejando un saldo contrario a los intereses de los obreros petroleros. A partir 
de este golpe, el sindicato inicia una fase de dominio charrificado del movimiento 
-o. 

En el distrito petrolero de Poza Rice, en ese entonces dependiente del 
Municipio de Cuantía Veracruz, el control charro del sindicato no es suficiente, 
por lo que las autoridades administrativas de PEMEX apuntalarán al comité eje-
cutivo local, en un primer momento; postoriorrnente, ante la amenaza de la recu-
peración del órgano sindical, la camarilla administrativa local, asume un rol prota-
gónico determinante en sus futuras actuaciones. 
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En esta fase, la Sección 30 del STPRM, vivirá una lucha desigual. Se desa-
rrollará, un movimiento divisionista, catalizador de las fuerzas políticas del gremio. 
Le intromisión abrupta y el establecimiento de alianzas entre funcionarios sindica-
les y funcionarios administrativos de PEMEX impulsará la formación da fraccio-
nes sindicales disidentes (contrarias al entreguismo político de sus dirigentes). 
Sus banderas de lucha serán el señalamiento de la antidemocrécia en la vida 
sindical y la corrupción de sus líderes. 
Condenarán también la intromisión de empresas extranjeras. 

A. ORIGEN DE LA ORGANIZACION SINDICAL EN EL CAMPO PETROLERO DE 
POZA RICA. 

En el año de 1932 la Compañia Mexicana de Petróleo "El Águila' decide 
abandonar el vecino campo de Palme Sola pera trasladarse al llamado kilometro 
50 de le vis Cobos-Furbero, por haber encontrado nuevos yacimientos de petró-
leo en el área conocida como Poza Rica. Pronto el número de obreros será de 
480. (cuadro N-1 ). El potencial productivo de seta zona fue tan amplio que, para 
1934 este campo cuenta con 900 obreros. 

La vida en los campos petroleros es brutal. Se trabaja bajo el sol inclemen-
te, a las órdenes de rudos capataces que transmiten les órdenes del personal ex- 

Se de una marcada discriminación entre los trabejadores nacionales y los extran-
jeros. Estos gozan de vivienda adecuada, alimentación higiénica y condiciones de 
confort nada semejantes ala condiciones de vide de los trabajadores mexicanos, 
Pare empezar, el primer problema es el de la vivienda. La compañia no construye 
habitaciones al ritmo creciente de las necesidades da la población trabajadora y 
sus familiares. Ni siquiera es posible la solución particular porque los terrenos, en 
su mayoría, están arrendados, comisionados e las compañías extranjeras. 

En materia de contratación, la inseguridad en el empleo es una constante 
en los campos petroleros. No hay contratos escritos solo arreglos verbales. A tono 
con la transitoriedad o poca duración de las actividades productivas, sujetas a la 
vida productiva de los yacimientos del lugar, la mayoría de las actividades se rea-
lizan considerando el traslado e la brevedad. Por eso, todo es provisionel,por eso 
tembisn, hombres e instalaciones siempre están dispuestos al próximo movimien-
to o cambio de lugar. 

44 



1. EL SURGIMIENTO DE LA DELEGACION DOS 

A mitad de 1934, la producción de petróleo del campo de Poza Rica es del 
orden de los 590 104 metros cúbicos, la cual representa el 9,72% de la produc-
ción nacional. Los obreros del lugar al fin verán realizado el proyecto de organi-
zación sindical: luego de varios intentos fracasado' el 9 de Julio los trabajadores 
reunidos en asamblea expresan su deseo de crear la Delegación número 2, 
(cuadro N-2 ) de le sección uno de Obreros y Empleados de le ompañía de Pe-
tróleo 'El AguiW. Esta delegación nacida bejo la tutela y orie Compañía de la Sec- 
ción uno de Ciudad Madero, estará constituida por los siguientes •INT11015:4: 

Representante General: Gregorio L. González 
Representante suplente: Luis Ramírez 
Secretado tesorero: Teófilo Quevedo 
Secretario de Hacienda: Luis Ballesteros 
Secretario de conflictos y Cabillo: Arturo Liban° y 
Secretario de Actas: Emilio Gallardo. 

Inspirada en el modelo político de le sección uno de Ciudad Madero Ta-
maulipas, tomará las siguientes rutinas : celebrará una reunión semanal, se res-
petarán las decisiones acordadas por las mayorías, se fomentará el derecho e 
opinar, se realizará una estrecha vigilancia de sus líderes y, de los recursos eco-
nómicos de la Delegación, también se inculcará e la bese una actitud permanente 
de luche por le defensa de los intereses del gremio. 

Les ventajas adquiridas por esta Delegación al apoyarse en la experiencia 
de le Sección uno serán: ampararse en un ventajoso contrato y adoctrinare* en la 
escuela anarcosindicalleta, sustento ideológico que marcó el aguerrido sindica-
lismo fomentado entre los obreros tamaulipecos del puerto de Tampico y de le 
antigua Santa Cecilia, hoy Ciudad Madero. 
Precisando, podríamos decir que la herencia ideológica-politica de la Delegación 
2 consistirá en le practica de ciertos principios tales como: 

- Sindicalismo autónomo, democrático y participativo. 
- La máxime autoridad es le asamblea. 
- El sindicato es autónomo e independiente de le empresa y el Gobierno. 
- Los cargos sindicales son transitorios y no son medio de enriquecimiento. 
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- La ciase obrera tiene sus propios intereses en ocasiones distintos a las de-
más clases, sin embargo no se apunta si el sindicato puede tener intereses 
comunes con el Estada' 

La razón principal que lleva a los obreros pozarricenses e crear un frente 
sindical de lucha, la encontramos en el aspecto político. Será el motivo primor-
dial, aun por encima de la cuestión económica puesto que lo que se buscaba era 
romper con le concentración de poder que tenia la compañía "El Aguda" en el lu-
gar. Se intentaba equilibrar la balanza política que recargaba en loe funcionarios 
extranjeros les decisiones más elementales en la vida laboral del campo petrolero. 
Se buscó entonces acabar con el trato despótico de los jefes hacia los subalter-
nos. Se luchó también para que los trabajadores ampararan su condición laboral 
en un contrato colectivo y no en un soplo verbal. Se busco en fin, acabar con 
las decisiones arbitrarias y personalistas en materia de salarios y ascensos. 

Veamos ahora los efectos sociales que la creación de la Delegación 2 tuvo 
en le comunidad. 
Desde el principio, la Delegación 2 fue un organismo de unificación grupal. La 
celebración de la asamblea sindical semanal, era un acto relevante para la co-
munidad. De entrada, habla roto con la, clandestinidad de les primeras reuniones 
y con los temores a las represalia*. Ahora los obreros podían reunirse abierta-
mente sin la amenaza del despido o de la eliminación física. Paralelamente, nacía 
un sentimiento de pertenecia, de eutoconflanza basado en la discusión abierta. 
Comenzaban a sentirse fuertes por el hecho de estar unidos y amparados en un 
frente sindical. 

La presencia de la organización sindical: 

a) .- Permitió la reunión abierta de los obreros quienes se reunían para discutir 
sus problemas y necesidades comunes. 

b) .- Propicio el eglutinamiento de una fuerza grupal en el lugar que contrarres-
tó el poder que tenia la compañía "El Aguda". 

c) .- Propicio el nacimiento de una fuerza política que equilibró, la balanza de 
poder en el lugar. 

d) Fomentó el sentimiento de protección entre los obreros quienes sabían 
que tenían un organismo defensor de sus derschos,2  

Dentro de esta línea de análisis, de las consecuencias sociales es afirme 
que la influencia en la comunidad fue cualitativamente significativa al fomentar y 
desarrollar lo que se llamo la cultura obrera, cuyas manifestaciones mas relevan- 

Molo J. Chlf11, oxeen miel, oondidomo do vide y organirodlo sindical de los trabajadores 
0 Pon Mos 1532 • 1•311, 111$* 	0.43. 

11411. p. 201.202 
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tes son la creación da símbolos y un lenguaje político que fomentó el estableci-
miento de lazos solidarios alimentados a su vez por la toma de conciencia de los 
obreros que entendían poco a poco que entre obreros y patrones solamente exis-
tan intereses opuestos.' 

Otros logros significativos que ocasionó la consolidación da un organismo 
sindical fiaron : 

1,- La unificación de los obreros de Poza Rica al propiciar la desaparición de 
las diferencias de origen geográfico y cultural. 

2.- Creó un órgano negociador de loe derechos obreros. 
3,- Regularizó el ingreso laboral a la compañías obligando al, obrero e regis-

trarse en la Delegación para obtener empleo. 
4.- Se convirtió en un frente negociador que impuso a los contratistas el res-

peto al tabulador y la necesidad de requerirla a la Delegación, la mano de 
obra necesaria.' 

Mientras todos los efectos sociales se dan en el campo petrolero de Poza 
Rica, a nivel central, en la ciudad de México se ha desatado una corriente de 
opinión favorable a la unificación del sindicato. Diversas iniciativas en pro del 
establecimiento de un Sindicato Nacional son capitalizadas cuando el 15 de 
Agosto de 1935, se constituye el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana ( STPRM ). 

Aqui en Poza Rica, le recién organizada Delegación 2, viviré una etapa de 
aprendizaje de la gestión sindical. Este proceso se viviré en dos años que van de 
1935 a 1937. 
Las condiciones para su crecimiento y fortalecimiento están dadas. Existen de-
mandas concretes que resolver (viviendas, reclasificación salarial, escalafón, et-
cétera), reciben asesoría de los compañeros de la Sección uno, el Estado carde-
nieta apoya a loe sindicatos. Son años da intensa movilización obrera y auge del 
sindicalismo. Ademé*, aqui en Poza Rica han llegado a trabajar obreros con mili-
tancia sindical previa y, con talento organitativo. 

' 
3  lb». pp. 192 - tal 
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2 . El. PRIMER GRUPO DE PRESIÓN. MASONERIA1  Y SINDICALISMO 

Mientras este proceso de maduración politica se presenta, es necesario 
señalar la presencia del primer grupo de presión politice en el sindicato. 
Transcurrido casi un año ( mayo de 1935 ) del surgimiento de la Delegación 2, se 
organiza en el lugar, la primer Logia Masónica llamada "Fe luz y verdad 018'. Los 
nombres de los miembros fundadores son: 

Lorenzo Mendiola 
Enrique Noguera 
José Madi Pérez 
Antonio Lti»z Peregrina 
Crispin F. Vite 
Alfredo Hicman 
Rufina Rodriguez 

La mesonero o francmasonería es una institución antigua con presencie histórica en le vida 
politica de 
En la actualidad, los grupos masones en la República mexicana y en les diversas naciones dei 
mundo, crean asociaciones discretas pare cultivar principios de fraternidad, de moral e intelectua-
les. So miembros se reconocen entre ei, mediante signos y emblemas y se dividen en grupos 
llamados Logias, distribuido* en los municipios de cisne importancia económica y politice. 
Euros Logias, dependen de un organismo mayor : la gran Logia o gran oriente. 

La palabra masonería deriva del concepto masón el cual es entendido como conetnactor, 
es decir, el que fabrica e cal y canto un edificio. En sentido figurero, un masón se un constructor 
dei templo simbólico de la ciencia y de la virtud que condituye su propia personalidad. 

Un masón, en otros término*, es un individuo que trabaja en pro de la perfección intehec-
tul y moral, aludiendo«, de los remece¡.. cifrados recogidos en la asociación y de su propio ra-
ciocinio. 

La mationerle como institución, promueve entre sus miembros le prédica de une Mesen* 
recionaliste, formados de un esplittu critico y del ejercicio de la duda metódica. 
La adopción de éstas actitudes, genera entro sus miembros, posiciones de vanguardia, en la coleo-
tivided que loe coloca en la antesala del liderazgo social. 

La mesonero como institución ha sido la enemiga natural Re las Mambo* 
eetalmidmento en las épocas en que éstos grupos se convierten en miembros influyentes del poder 
politice. 
En oda sentido, defiende la libertad de cultos y de conciencia tratando que el 'oscurantismo' 
no sea le bese del soindirniento del pueblo, ejercido por los religiosos. 

Lo relevante pera nosotros es Melar el sentimiento de pertenencia que se produce entre 
los miembros de le masonería. 

También, si cultivo de la fraternidad conlleva le formación de sentimientos de aprecio 
mutuo, en grado tal que los mueves se llaman entre si como • hermanos '.  

Importante también es la creación de una actitud de vanguardia de la sociedad. En éstos 
centros, se afina que la práctica de hábitos de autoestudio y del ejercicio de una actitud raciona-
lista, entre los miembros masones, se generaron posiciones de liderazgo en le colectividad. A esto 
último se que atribuimos una gran influencia, en la formación de cuadros sindicales dirigentes en 
la Sección 30 del STPRM. 
Vid, Ramón Martínez Zaldue, et., al. la mesonero es .... 
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Antonio C. Olivares 
Neftalí Sarrelangue 
Gonzalo E. Herrera y 
David Cano García. 

Pronto, este grupo incrementará su membresia y dentro de los aprendices maso-
nes llegarán a figurar obreros petroleros que posteriormente, desempeñarán pa-
peles de liderazgo en los principales acontecimientos político sindicales de la co-
munidad, por ejemplo el señor Cosme Pantín Rivera, aprendiz de Masón, llegará 
a ser el primer secretario general cuando la Delegación se convierta en Sección. 
También se convertirá en una de las cabezas políticas en la histórica huelga de 
57 días, en 1937. Luego será el primer jefe de Personal de la Superintendencia 
de Petróleos Mexicanos en la localidad. Por estos méritos y logros políticos, será 
considerado como el jefe del llamado grupo de los cuarenta' 

Aunque la mayoría de los obreros entrevistados negaron cualquier nexo en-
tre los masones entre la masonería local y el sindicato, es indudable que hay una 
interrelación política entre ambas entidades. Uno de los obreros destacados en la 
vida sindical por su honestidad y espíritu de servicio el Señor Constantino Casa-
nova, escribe al respecto : 

"En el mismo año de 1934, por el mes 
de mayo un grupo de trabajadores de la 
entonces Compañía Mexicana de Petró-
leo "El Águila" se propuso formar un 
sindicato para defenderse de la inicua 
explotación de los patrones extranjeros. 
Sus dirigentes fueron en su mayoría 
esos hermanos que ya enumeramos 
como integrantes de la junte masónica 
Veracruz "...7  

De acuerdo a esta aseveración , la iniciativa para organizar el sindicato estuvo a 
cargo del grupo masón. Los masones locales se convierten en el más fuerte grupo 
de presión que si bien no le corresponde el mérito de iniciar el sindicato, si influye 
en su posterior consolidación. 

6  Entrevista con el Profesor Edmundo Cárdenas. 9 de enero de 1993 lugar Poza Rica, Veracniz. 
Vid.: Sinesio Capitanachi Furbero, Palma Sola y Poza Rica....( tomo ) p. 366. 
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Alberto J. Olvera afirma por su parte que: 

"Desde ese momento empezó a jugar 
un papel muy importante en la vida 
sindical un grupo de trabajadores que 
se habían reunido alrededor de la Lo-
gia Masónica "Fe luz y Verdad'. En ella 
confluyeron los obreros que poseían 
una mayor cultura y cierta experiencia 
en las ideas políticas...".  

Lo importante para nosotros es tener presente la temprana organización de una 
fracción obrera, independiente a le organización sindical colectiva de los obreros. 
La presencia de esta escuela de unificación ideológica muy pronto rinde sus fru-
tos porque, inmediatamente, mediante une maniobra política, se conspira para 
provocar la caída del primer representante sindical. En efecto Gregorio L. Gonzá-
lez, valiente y honrado trabajador fue depuesto apenas cuatro meses, después de 
su elección el primero de noviembre de 1934.' 

La conservación de la dirección sindical, lleva al grupo masónico a enfren-
tar nuevas escisiones , una de elles, trascendente por sus consecuencias, es la 
que ocurre en 1935. Tal división da origen a la formación de otro sindicato deno-
minado como: "Sindicato de Obreros de "El Águila' de Poza Rica, Coatzintla Ve-
Mag./.  La causa de este movimiento hay que buscarla en la penetración que el 
grupo masón hace del organismo sindical pionero, lo que lleva a dos de los 
miembros del cornil* directivo a crear otro sindicato donde no fueran presionados. 

3. EL PASO DE LA DELEGACION A SECCION 

Para los representantes sindicales de le Delegación 2, era muy importante, hacia 
1934, que este centro laboral tuviera una categoría sindical acorde a su impor-
tancia productiva y el número de trabajadores que laboraban en este lugar. Es 
decir, poco a poco, los dirigentes sindicales fueron adquiriendo conciencia de la 
importancia que este centro petrolero tenía para la nación; además, sabían de 
otros centros de trabajo con menor número de obreros donde ya eran una sección 
sindical propia. 

Alberto J. 	Poza Rica : la época del poder obrero 1998 " p. 194. 
"Aunque no hay una sola versión acerca del por qué de la deposición, Emilio Gallardo, miembro 

fundador de la Delegación 2, llego a afirmar El hecho se debió a una desleal maniobra del grupo 
masón pera ascender el poder " Cfr. Mario Román dei Valle y Rosario Segura Portilla ' la huelga 
de los 57 dios en Poza Rica p. 72. 
" Pera un mayor conocimiento de ele problema.Vid. Mario Román y Rosario Segura op. cit., p. 
74. 
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Así pues, este será el objetivo político inmediato, aunque lo conseguirán en la 
primera Convención Nacional Extraordinaria, celebrada en Julio de 1936, ratifi-
cándose formalmente hasta enero de 1937. 

En éste año, se llevan a cabo elecciones para constituir el primer comite 
ejecutivo local. (cuadro IV-3 ). Loa cargos y nombres de sus integrantes son: 

Secretario General: Cosme Pantin Rivera 
Secretario del interior: Manuel Collado 
Secretario del exterior Alejandro Alejendre 
Secretario Tesorero: Jesús Betancourt 
Secretario del Trabajo: Mateo Gómez 
Secretario de conflictos: Ing. Rafael Gómez 
Secretario de actas y acuerdos: Edmundo Salas 
Secretario de organización y propaganda: Ricardo R. Amezcua 
Secretario de Estadística: Alberto H, Quintana 
Comite de Vigilancia: Enrique Noguera M. 
Presidente, Vocales: Gonzalo E. Herrera, Eduardo F. Patino y Juan Robles. 

Dos de estos nombres, nos resultan familiares pues los hemos visto antes en los 
listados de los masones o de los aprendices de masones." 

a. RAICES DE LA PROFESIONALIZACION DE CUADROS SINDICALES 

Entre 1936 y 1937 el sindicato nacional vive una etapa de grandes conflic-
tos con las compañías extranjeras quienes rechazan sistemáticamente todas 
aquellas iniciativas sindicales tendientes a mejorar las condiciones de vida y tra-
bajo de los obreros. Es necesario decir que el STPRM desde febrero de 1936 se 
ha incorporado a la CTM y en julio del mismo año celebrare su primer gran con-
vención extraordinaria. 

En ella se apruebe la elaboración del proyecto de contrato colectivo de trabajo 
único, es decir aplicable en todos los centros de trabajo. 

En este contexto, las diversas secciones que integren el sindicato nacional, 
entre ellos la Sección 30 de Poza Rica, comienzan a enviar, a sus representantes 
para que participen en las decisiones en torno a la elaboración del proyecto de 
Contrato Colectivo. Para nuestro análisis, es importante resaltar el efecto formati-
vo que estas primeras experiencias de gestión sindical tuvieron para los comicio- 

" Vld. infra pp.4$44111 



nados sindicales. También son relevantes por las consecuencias de largo plazo 
que influyen en la formación posterior de una burocracia sindical que se va ale-
jando paulatinamente de los intereses del gremio que representa, para adquirir 
sus propios intereses. 

Respecto al primer aspecto, estamos acuerdo con Alberto J.Olvera cuando afirma: 

"A través de esta experiencia se iba 
profesionalizando un cuerpo de dirigen-
tes locales entre los cuales destacaban-
Vérulo de le Cruz, Rafael Suárez Ruiz. 
Hedor de la Peña, Guadalupe Madrigal, 
David Cano, Marcial García Francisco 
Servín, Lorenzo Mendiola y Vidal Rangel 
entre otros '.12  

En efecto, para estos nuevos dirigentes, la etapa de discusión del proyecto de 
Contrato Colectivo de Trabajo fue la mejor escuela activa de aprendizaje sindical 
y político que fue ampliando sus horizontes personales y formando sus criterios 
políticos. Estas experiencias les permitieron conocer tanto las gestiones legales 
como las negociaciones políticas en los escenarios políticos nacionales y ante 
personajes como el propio Presidente Cárdenas y los, dirigentes obreros de la 
época tales como Lombardo Toledano y Fidel Velázquez.13  

Todo esto provocó entre los miembros de las comisiones sindicales el 
aprendizaje de enseñanza valiosa tales como : 

— Saber los secretos de le política Nacional 
— Conocer los puntos de vista de trabajadores de otras industrias y de otros 

campos petroleros." 

Los años de 1937 y 1938 son de agudización de las contradicciones entre 
el STPRM y las compañias extranjeras. El enfrentamiento entre ambas instancias 
provocarán la consolidación del proceso formativo de cuadros dirigentes de la 
Sección 30. Así por ejemplo, la huelga nacional del 37, promovida por el Comité 
Ejecutivo Nacional del STPRM con el objeto de imponer el reconocimiento del 
Contrato Colectivo a las empresas extranjeras, influyó para que en Poza Rica, los 
representantes sindicales pusieran a prueba su capacidad organizativa. De la 
misma manera ocurre con el acto expropietorio de la industria en 1930 y las me-
didas inmediatas de reorganización de la misma de las cuales incluyeron la parti-
cipación del sindicato en la operación de la industria. Todas ellas serán expe-
riencias que contribuirán a la profesionalización de esta capa de dirigentes que 

12  Alberto J, Overo op. dl., lees, pp. 1011-11. 
13  Alberto J. Olvore. Ibil. 
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gradualmente irán generando sus propios intereses, totalmente ajenos a las be-
ses obreras que decían representar. 

b. LA HUELGA DE LOS 57 DIAS 

Dentro de la historia política - sindical de la Sección 30 del STPRM destaca un 
episodio que dejó honda huella en la vida laboral de los primeros obreros de este 
campo petrolero. Se trata de la histórica huelga de los 57 días, conocida así, alu-
diendo con este titulo al número de jornadas transcurridas entre el día de su esta-
Ilemiento (21 de Julio) y el momento de su terminación (15 de Septiembre). Para 
los estudiosos del movimiento obrero petrolero, no puede pasar inadvertido tal 
movimiento, no tan solo por su larga duración y su ubicación, es decir, haber sido 
realizada en el seno de una industria vital pare la economía nacional. También es 
considerada como un suceso por haberse realizado en el contexto de un momen-
to social y político, particularmente delicado para el régimen cardenista mexicano. 

También, esta huelga adquiere un rango histórico por que la Sección 30 
desafía la prohibición del comite Ejecutivo Nacional de incurrir en movimientos de 
protesta que incluyan una huelga, precisamente por que entre sindicato, empre-
sas y autoridades del trabajo se ha convenido una tregua política, en virtud de 
realizares los trámites necesarios orientados a dar una respuesta a las compañías 
extranjeras. 

La huelga de los 57 días ocurrió en el contexto del desarrollo del conflicto 
de orden económico planteado por el S.T.P.R.M. a las autoridades del trabajo en 
contra de las compañías extranjeras. 

Recordemos que el sindicato nacional iniciaba la huelga de la industria el 28 de 
Mayo de 1937, terminándola doce días después, el 9 de Junio. sindicato y empre-
sas extranjeras nada habían convenido acerca de aprobación del Contrato Colec-
tivo. Entre otros rechazos, las empresas nunca aceptaron el tabulador único. De 
248 cláusulas propuestas, solamente hablan sido aprobadas 38. 

Cambiando de estrategia, el sindicato interrumpía la huelga para continuar 
su lucha por la vía jurídica calificando sus demandas como un conflicto de orden 
económico. El proceso se había iniciado, las autoridades del trabajo atendiendo el 
punto vista sindical, hablan formado una comisión investigadora que trataría de 
conocer la verdadera capacidad financiera de las empresas por lo que las princi-
pales instancias del conflicto : sindicato y patrones permanecían a la expectativa 
esperando el resultado final. Además, a petición presidencial, los dirigentes sindi-
cales, habían aceptado una tregua lo que incluía la suspensión de todo paro de 
huelga que atentara contra el interés nacional " 

En estas condiciones, la Sección 30 del campo petrolero de Poza Rica, 
vivió un momento especial por que el año de 1937, fue crucial para el futuro de la 
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industria petrolera. El organismo sindical local, acababa de transformarse en 
sección, lo que significaba entre otras cosas que, las relaciones laborales entre 
empresa y sindicato ya no se regirían por medio del Contrato Colectivo estableci-
do entre la sección uno de Ciudad Madero y la compañía el "Águila u. 

Tal coincidencia entre las negociaciones a nivel central, decisivas para el futuro 
de la industria nacional y, la transformación de la Delegación 2 en la Sección 30, 
colocaron a los obreros de este campo, en posiciones de desventaja ante la clase 
patronal, quienes consientes del momento que se vivía, comenzaron a emplear 
tácticas dilatorias y a negarse a recocer las prestaciones que ya gozaban los 
obreros de otras secciones. Así pues, viejas demandas tales como la reclasifica-
ción de puestos, la homologación salarial y la basificación de los trabajadores 
transitorios, fueron postergadas o no resueltas por los patrones extranjeros. 

El comite ejecutivo local, encabezado por Cosme Pantín sabe que ante la 
negativa de la Compañía, el único camino para alcanzar la victoria es la realiza-
ción de la huelga, pero también sabe de los acuerdos entre la cúpula sindical y el 
Gobierno Federal. El comite ejecutivo de le Sección 30, analiza sus posibilidades 
de triunfo : sabe también que están en un centro productivo estratégico por el ele-
vado nivel de producción que tienen los pozos de este lugar. Finalmente, contra 
todos los pronósticos, estalla la huelga." 

El desarrollo de los acontecimientos; en tomo a esta huelga coloca a los 
obreros del lugar en posición de adquirir valiosas enseñanzas que contribuirán a 
desarrollar su conciencia de clase, así como también a conocer su verdadera ca-
pacidad política. También conocieron la poderosa fuerza de atracción que ejercie-
ron ante la comunidad local al despertar lazos de solidaridad social que ni siquie-
ra sospechaban. Aprendieron también acerca de su capacidad desestabilizadora 
al provocar trastornos en el transpone y la vida comercial de las ciudades recep-
tores del crudo pozerricense, para su refinación y consumo." 

Entendieron también, aunque sin explicárselo de inmediato, que el Estado carde-
nista también velaba por sus propios intereses; y esto se podía ver en el compor-
tamiento político variable que con respecto a la huelga del 57, había tenido el es-
tado. Del apoyo al movimiento, el Gobierno del General Cárdenas pasó a la con-
dena y la amenaza del mismo y de sus dirigentes." 

15  Pare un mayor cenocárniento Vid Mario Romín y Rosario Segura o/ cit. p. 62 
te  Marro J. Overo origen social condiciones de vida y organización sindical...p. 52 
17  Mario Remen y Rosario Segura op. al., p. 63 
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Les enseñanzas de la huelga de los 57 días se puede resumir así : 

"Fortaleció la unidad interna y creó nuevas 
formas de apoyo mutuo. Concentro la soli-
daridad de toda la población con los obre-
ros. Permitió que loa obreros se dieran 
cuenta de su capacidad de organización. Y 
administración... la huelga permitió ver la 
polarización de fuerzas repartidas entre la 
empresa, el gobierno y el sindicato, lo que 
permitió al obrero ver la oposición de intere-
ses entre estas instancias lo que contribuyó 
a una toma de conciencia colectiva *le  

Respecto ala condena gubernamental que reciben los obreros de Poza 
Rica de su movimiento, en noviembre de 1937, la compañía inglesa "El Águila" 
conviene con el gobierno cardeniste, la entrega en concesión de 56 611 000 me-
tros cuadrados de tierras petroleras en el campo de Poza Rica. Según cálculos 
hechos por be expertos de aquella época, en esta área existían reserva petrolí-
feras del orden de los 500 millones de barriles por lo que este lugar fue conside-
rado el segundo depósito petrolífero mas importante del mundo.' 

4. LA EXPROPIACION PETROLERA EN POZA RICA: EFECTOS POUTICOS 

La expropiación petrolera ocasiona los cambios políticos cualitativos que 
afectan al sindicato con motivo del retiro de los empleados y administradores da 
las empresas petroleras. 

Como se recordará, el STPRM, cambiando de estrategia de luche había 
presentado ante la junta Federal de Conciliación y Arbitraje una demande en con-
tra de las compañías extranjeras, lo cual modificó el carácter del conflicto entre 
empresa y sindicato; así, de simple conflicto laboral, el problema se convirtió en 
un conflicto de orden económico lo que significo para las compañías, la acepta-
ción de la intervención de una comisión gubernamental investigadora de le capa-
cidad económica de les empresas. 

Finalmente en diciembre de 1937, las autoridades del trabajo llegan a un resulta-
do totalmente desfavorable a los intereses de las compañías las cuales se obligan 
a realizar una erogación del orden de los 26 millones de pesos, destinados al pa-
go de salarios y otras prestaciones. 

's  Muto J. Oven op. d1., 19119 
19  Lorenzo Mayer, Mixto y los Estados Unidos on ot colado pirata@ 1917 - 1942 p. 325 



El leudo de la junta aprobaba también un contrato Colectivo así como el estable-
cimiento de tabuladores validos para todas las compañías. Como sabemos, las 
empresas extranjera* acudieron al recurso de amparo ante la Suprema Corte de 
Justicia, sin embargo luego de un estudio minucioso, esta pronuncia su fallo, rati-
ficando la decisión tomada por las autoridades del Trabajo, por lo que, el II de 
marzo el Presidente Cárdenas, decreta la Expropieción.1  

Esto provocó cambios políticos-administrativos que incidieron al interior del 
sindicato, y la empresa con sus nuevos patrones. 

El abandono de las instalaciones industriales y administrativas del campo petrole-
ro ocasionó un reajuste de los procesos administrativos y productivos de las acti-
vidades laborales. 

A nivel administrativo central, el Gobierno creó un Consejo de Administra-
ción del Petróleo en cuya composición intervinieron 5 representantes del Gobier-
no Federal y 4 del STPRM. 

El sindicato nacional por su parte, de común acuerdo con los representantes sin-
dicales de las 31 secciones, acordaron sustituir los mandos extranjeros en los 
campos petroleros con los consejos locales administrativos, cuyos responsables 
fueron el Secretario General de la Sección, el Secretario de Trabajo y el Presiden-
te del Consejo Local de Vigilancia. 

De esta manera, Gobierno y Sindicato enfrentaron las nueva situación. 
Aqui surgió la nueva contradicción que influyó decididamente en la dinámica poli-
tice posterior ya que: 

"En los campos y refinerías se constituyeron 
los consejos locales administrativos lo que 
significaba en la práctica, que el sindica-
to....pasaba a ocupar la dirección de la pro-
ducción directa de petróleo crudo y refinado, 
mas no del aparato administrativo central en 
el que estaba en minoría "21  

Fueron estas las condiciones objetivas que colocaron a los obreros, al menos en 
ate estado de emergencia, en el centro del poder. 

Bien pudiera afirmarse que, el efecto consecuentemente, fue el vacío de 
dirección que vivió la nueva administración de mayoría gubernamental. No, existe 
le mínima posibilidad de mando, cuando hay un desconocimiento casi total en la 
operación de la industria, no se sabe nada de ventas internacionales ni de alqui-
ler, mantenimiento y administración de transportes. También en el plano externo, 

21  Momeo J. Overo, op. ot, ION, p. 2011 
n  lb*. p. 207 
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les dificultades naturales se duplican, debido al boicot para exportar el petróleo e 
importar los equipos y refacciones necesarias." 

a. LOS CDNSEJOS LOCALES DE ADMINISTRACION: CONTEXTO Y 
DESARR( )LLO. 

Los desplazamientos del capital extranjero y sus representantes en la in-
dustria petrolera, propiciaron un momento coyuntural favorable, el sindicato petro-
lero. El proceso de lucha anterior entre sindicato y empresa, provocó un cambio 
en la correlación de fuerzas que hizo que el sindicato se colocara, provisional-
mente, a la cabeza de la situación , esto en el plano interno. 

En el marco externo el estado de agitación obrera y el movimiento obrero en as-
censo, a escala internacional se convirtieron en factores que estimularon el lide-
razgo politico de las masas. Especialmente en este sector productivo, donde los 
enfrentamientos contra el capital extranjero, alimentaron el patriotismo de los 
obreros petroleros. Ellos luchaban, en primer lugar por los intereses de la patria y 
luego, por sus intereses de clase. En este contexto, se explica la flexibilidad poli-
tice del estado cardenista que permite le implantación de un modelo administrati-
vo, en la industria petrolera, cercano e la administración obrera.»  

b. ORIGEN DE LA ADMINISTRACION OBRERA 

El deseo de participación obrera en el manejo de la industria del petróleo 
tiene su origen o aparece por vez primera durante el desarrollo del conflicto al 
petrolero que terminó con la expropiación de la industria. 

Este proyecto de intervención obrera, aperen conforme el proceso negociador 
entre el STPRM y las empresas extranjeras se agudiza debido a la postura reacia 
a la negociación de las compañías que se niegan a reconocer la viabilidad del 
Contrato Colectivo de Trabajo y la autorización de sus demandas de aumento 
salarial. La persistente negativa de las empresas y sus esfuerzos por ampararse y 
no aceptar los resultados derivados de la Junta de Conciliación, abren la posibili-
dad de que tos obreros accedan a la administración de la industria, una vez que 
loe patrones extranjeros la abandonen.»  

Especialistas en el tema coinciden en señalar, en cuanto al origen, que fue-
ron los obreros petroleros de Poza Rica y sus representantes sindicales quienes 

23 HM. p. 200 
24  Francisco Colmenares, Petróleo y luche de clases...pp 106 -107 
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plantearon por vez primera, al Gobierno cardeniste la propuesta de expropiar la 
industria.»  

Concretamente, le historie obrera registra que esta iniciativa se dio en el contexto 
de la huelga de los 57 días, cuando el Convite Ejecutivo enfrenta el problema de, 
en su nuevo carácter de Sección, mantener las mismas ventajas contractuales 
contenidas en el anterior Contrato Colectivo que la Compañía tenis con la 
Sección uno. Al recibir la negativa de los patrones de no aceptar un nuevo Con-
trato Colectivo, la Sección 30 de Poza Rica a contracorriente de las condiciones 
sociales del momento, decide, apoyándose en su autonomía, y en contra de las 
disposiciones del Comite Ejecutivo General y del Gobierno, comenzar la huelga. 
Conforme la larga jornada de esta huelga transcurre, la asamblea General acuer-
da visitar al Presidente de la República, y así: 

"En agosto ( 1937 ) en medio de la huel-
ga, una comisión de obreros... propuso 
una solución el conflicto al Presidente Lá-
zaro Cárdenas quien en ese momento 
estaba en una gira por Yucatán. la pro-
puesta de los trabajadores del campo de 
Poza Rica era le expropiación y la entre-
ga de la empresa, para ser administrada 
como cooperative..."P  

Es necesario aclarar que tal sugerencia sindical ere de carácter local es decir, su 
alcance era limitado en las instalaciones de la Compañia Mexicana 'El Aguda' 
ubicada en el campo petrolero de Poza Rice. Era un proyecto tocabais. No pre-
sentaban un proyecto de alcance necional.n  

También es importante puntualizar que el proyecto expropiatorio y de ad-
ministración obrera realizado por los obreros de Poza Rica, se orientaba por el 
camino de le administración cooperativa de le industrie y no propiamente el de 
una administración eminentemente obrera. Esto quiere decir que los petroleros de 
Poza Rica pretendían adquirir la industria en propiedad y no convertirse en em-
pleado* administrativos del Gobierno del Centro. Al respecto vemos : 

'...Se contempló la creación de una coo-
perativa y no de una administración obre-
ra... bajo la administración cooaerative, la 
industria hubiere quedado en manos pri-
vadas y los obreros hubieran sido los 
dueños en el sentido de que cada uno (se 
convertiría en)... un accionista; en cam- 

3  &necio Capitana* Luna • Furbeco, Palma Sola y Poza Rice...( 1er. tomo) p. 3116 
Ruth Adler, lbid. p. 163 

3  »id. p. 117 
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bio, bajo le administración obrera la pro-
piedad de la industria hubiera quedado 
con el estado, pero je administración bajo 
el control obrero..."" 

Cabe explicar ahora, por qué razones la Sección 30 pudo desarrollar la 
iniciativa del control cooperativo de la industria. Una razón seré aquella que tome 
en cuenta que los obreros de Poza Rica no podía referirse en su iniciativa, a una 
administración obrera por que esta modalidad solamente se manejó hasta marzo 
de 1930, en la empresa de Ferrocarriles Nacionales México, mientras que la pro-
moción del cooperativismo fue una de las mis recurrentes banderas manejadas 
por el régimen cardenista para hacer frente a los abusos de la dese patronal, 
tanto en el medio industrial como en el agrícola donde se practicaron diversos 
ensayos de empresas cooperatives.30  

En segundo lugar, los obreros de Poza Rica, a diferencia de otros donde ya exis-
tia el Contrato Colectivo de Trabajo, no arriesgaban ningún tipo de prestación y 
ventaja contractual puesto que no existía ningún contrato. Por eso, para ellos fue 
mas sencillo argumentar una empresa por cooperación, donde ellos, como futuros 
dueños, podrían dictar un Contrato Colectivo acorde con sus intereses." 

C. ADMINISTRACION OBRERA Y DESARTICULACION DE CLASE 

'En las condiciones que se vivían en 1939 
y 1940, tanto en nuestro país como en la 
arena internacional, la participación obrera 
de la administración no podía significar otra 
cosa más que un estimulo para el deserto-
110 de grupos arribistas que hicieron del 
STPRM un botín al %alubia que disputar 
incluso por la violencia"." 

De acuerdo a las condiciones políticas nacionales e internacionales prevalecien-
tes, caracterizadas por el inmediato ascenso del fascismo en Europe y sus inevi-
tables repercusiones en nuestro país, la colocación cielos obreros al frente de los 
centros de producción, en la rama del petróleo, lejos de significar un avance, en la 
correlación de fuerzas del movimiento obrero mexicano fue un paso hacia la des-
composición de la cohesión y unidad de la clase obrera petrolera porque lo que 

Ibid. p. 164 
" *id., p. 145 
31 ibid.  
32  Febo Garbosa, 'El movimiento petrolero..." en: Javier Agua« los Sindicatos Nacionales. pp. OS. 
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provocó esta medida fue la aparición de condiciones objetivas para el surgimiento 
de grupos de 'arribistas" en el seno sindical que desato las pugnas por satisfacer 
ambiciones económicas y políticas, ajenas a los intereses de la clase obrera. 

5. PUGNAS INTERGREMIALES (1939-1940) 

El desarrollo de los acontecimientos inmediatos a la expropiación, el res-
modo de fuerzas políticas locales y el desarrollo de las pugnas políticas origina-
les, llevaron a que en los Consejos Locales Administrativos se desataran las lu-
chas por la hegemonía política al interior de la Sección. Los enfrentamientos se 
dan, básicamente entre dos bandos: el grupo masón en el poder y el oficial repre-
sentada por el primer superintendente de la industria nacionalizada: Eduardo Pé-
rez Castañeda, destacado líder sindical, y secretario general local, quien sin re-
nunciar formalmente a su puesto sindical, ocupe al mismo tiempo, el cargo mes 
importante de la industria. 

En efecto, e solamente cinco años de su aparición, el sindicato local ya presenta 
ciertas fisuras de consideración. Los apetitos de poder y los intereses económicos 
en juego desatan en primer enfrentamiento entre el Superintendente Eduardo Pé-
rez y sus excompafieros de clase. En 1939, ya observamos la presencia de gru-
pos de presión sindical. Uno de ellos formado por le fracción masónica, le cual 
incluye en su interior a una ala radical de corte comunista. La tercera fracción 
opositora la encabeza el nuevo Superintendente, quien formalmente representa 
los intereses del Gobierno pero que realmente disputa su parcela de poder en 
este lugar. 

La lucha por el poder se prolonga durante todo el año de 1939. Se agudiza el 
momento de renovar el Comite Ejecutivo local, cuando el candidato triunfante, 
David Cano García, miembro del partido comunista recibe fuetes ataques de 
parte de le fracción dirigida por Eduardo Pérez Castañeda. Las acusaciones tam-
bién se extienden a "el maestro Suarée, destacado líder local, quien en ese mo-
mento es el Secretario General del Comite Ejecutivo Nacional del STPRM Ambos 
son considerados por la fracción de Pérez Castañeda, como miembro de un gru-
po de saboteadores patrocinados por las compañías extranjeras, que preparan 
atentados contra la industria. Los problemas tienen tal repercusión que obligan la 
intervención de elementos de le Secretaria de Gobernación y del Ejercito. Final-
mente se comprueba la inocencia de la parte acusada y entonces el Gobierno 
cardenista para mantener la estabilidad laboral de este estratégico campo petrole-
ro, desplaza a Eduardo Pérez Castañeda del lugar" . Así, es como esta fracción 
es derrotada y, al es como también el grupo masón en el poder sindical, se forta-
lece y comienzan a arraigar su poder al interior del sindicato. Es indiscutible tam-
bién que esta victoria local le permite al sindicato ampliar su esfera de influencia 
puesto que ha logrado provocar la salida del funcionario administrativo. 

' Albedo J. aves, op. 	19111, p. 219 
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Al abandonar el campo las compañías extranjeras quedan en pie los traba-
jadores y su organismo de lucha: el sindicato de la Sección 30. Esta es propia-
mente, la organización que representa formal y realmente el poder político en la 
comunidad. No hay autoridades civiles ni militares. Y esto sucede en el campo de 
mayor potencial de producción petroleras  . Por tal motivo cabe suponer la preo-
cupación del Gobierno Federal por asumir la hegemonía política de esta naciente 
sección petrolera. Así mismo, cabe reconocer el interés de la dirigencia nacional 
del STPRM por tener gente incondicional a su disposición en esta sección que 
muy pronto, en razón de su elevada producción, experimentará un crecimiento 
político sin precedentes en la corta historia del sindicato petrolero. Indiscutible-
mente es de reconocer el esperado interés de los partidos políticos nacionales 
para desarrollar labores de proselitismo entre los combativos contingentes de la 
sección.*  

Una pequeña muestra de la callada disputa por el poder al interior de la 
Sección 3010 da el análisis breve acerca del corto tiempo que dura como superin-
tendente del campo, el Ing. Eduardo Pérez Castañeda, exsecretario general de le 
Sección 30. Al parecer este dirigente, fue boicoteado por el grupo sindical en el 
poder. Pérez Castañeda, pirtenecía de origen, al sindicato que funcionaba en la 
compañía gubernamental "PETROMEX". 

Estos pequeños sindicatos, el momento de la expropiación, pasan a incor-
porarse a la Sección 30. 

'Y este grupo de la PETROMEX 
quería preponderar Room el era, había 
sido un grupo que, había quedado inde-
pendiente del sindicato... y como era un 
grupo formado, no se puede decir, con je-
rarquía sindical, quería preponderar sobre 
las órdenes de Pérez Castañeda"." 

Como lo vemos, destaca la disputa por el poder sindical, desde aquel en-
tonces, entre fracciones gremiales, ligadas de origen, a: compañías extranjeras y 
compañías nacionales. La corriente mayoritaria, a pesar de su número, tiene que 
enfrentar a una corriente que le disputa el control sindical. 

Desde su origen, como organización sindical, la fracción dirigente de la 
Sección 30 tiene que luchar por la hegemonía. La amenaza esta dentro : la repre-
sentan los elementos expertenecientes a las desaparecidas secciones de campos 
petroleros aledaños. 

14  Lorenzo Meyer op. cit., p.17 
" Febo Barbosa, 'La matanza de loa Hoyos' en Poza Rice Hoy, 6 de Octubre de 1992. 
76  Entrevieta al embalador petrobero, y periodista Heriberto Martínez V., Poza Rica Veracruz. 17 de 
enero de 1993 
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a. EL GRUPO DE LOS 40 

Entre 1940 y 1946, el Sindicato Petrolero vive una época de agitación 
constante y de continuos paros y huelgas que apuntan a conseguir la resolución 
de sus demandas de incremento salarial. Esto a nivel nacional. A nivel local o 
secciona', la injerencia de líderes sindicales en los puestos administrativos de la 
empresa, ha permitido la gestación y posterior consolidación de una burocracia 
sindical dominante, que influye considerablemente en las decisiones tanto sindica-
les como de la empresa. 

La Sección 30 de Poza Rica ve aparecer a su interior el nacimiento de un 
grupo político con intereses propios y de gran influencia en la vida sindical, de la 
localidad y de la empresa: es el llamado grupo de los cuarenta. ¿Por qué el nom-
bre?, dejémosle la palabra a un trabajador: 

"... Le llamamos el grupo de los cuarenta 
por dos razones porque ellos entes de ir 
a una asamblea general se reunían en el 
tanque cuarenta y otro porque eran cua-
renta líderes poderosos de aquella época 
que desde su origen de la sección 30 se 
habían apoderado del sindicato-14  

Aquí está descrita en forma sucinta - la corriente sindical hegemónica en la 
sección 30. Esta corriente dominante se mantendrá en el poder, hasta 1946. 

En 41# entonces no hubo un poder paralelo que discutiese sus disposiciones. Los 
funcionarios de la empresa, nada podrán hacer ante los verdaderos dueños del 
poner local. 

Las razones de su poderío son diversas. Una de ellas es haber ocupado, 
desde el nacimiento de la Sección 30, puestos en el comité ejecutivo. Asimismo, 
la practica del ritual masónico, como lo hemos dicho antes, es un elemento extra-
sindical que ha propiciado la unificación ideológica de este grupo. 

También, detrás del inmenso poder de esta fracción sindical, están las pri-
meras medidas gubernamentales de organización de la industria, como la estruc-
ture administrativa impulsada por Cárdenas : El consejo de administración con 
representantes del Gobierno Federal y representantes del STPRM. 

El impulso elitista de les dirigencias sindicales, propiciado por el estable-
cimiento de los consejos locales administrativos en los campos petroleros y, los 
nombramientos en los puestos de confianza, a nivel administrativo y operativo, de 

" Entrevista el %Neer Edmundo Cadenas, Poza Rica Veracruz. 3 de Enero de 1993. 
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los principales Meres sindicales son, en su conjunto factores alimentadores del 
gran poder del grupo de los cuarenta. 

¿Quienes son los principales cabecillas de este grupo? escuchamos un 
testimonio: "Cosme Pantín Rivera fue el Secretario General (de la Sección 30) 
cuando... se proyectó la expropiación. Tenía doble poder, tenía poder sindical y 
era jefe de personal... el era el hombre fuerte de Poza Rica, tanto dominaba la 
empresa (y) dominaba al sindicato como líder que había sido Secretario General... 
era el que manejaba al maestro Suárez (Rafael) a Raúl Lara Mendoza, a Bazar 
Pulido...'  

En efecto, las condiciones de desarrollo sindical en Poza Rica, permiten la 
presencia de líderes con doble poder: el Sindical y el Administrativo. 

En este campo petrolero, destaca por su gran fuerza política, Cosme Pantín 
Rivera, cabeza pensante del grupo de los cuarenta y líder indiscutible del mismo. 
El ocupa el segundo puesto en la escala administrativa de la superintendencia 
local de Petróleos, es el jefe de Personal y también el jefe máximo de la localidad. 
Y exdirigente de la histórica huelga de los 57 días en Poza Rice, en 1937. 

Este fenómeno sociológico, no sabemos si se presenta en otras secciones 
petroleras, pero si sabemos que en el campo de Poza Rica se manifiesta en la 
etapa inmediata a la expropiación petrolera. cuando el Gobierno Cardenista en-
saya un proyecto de administración obrera en la naciente industria del petróleo. 
Como lo hemos mencionado antes, los puestos intermedios y directivos en la ope-
ración de la industria son cubiertos por obreros en funciones y por trabajadores 
con puestos sindicales relevantes. 

Puestos de confianza son repartidos en un segundo momento, formalmente 
por capacidad, realmente por méritos políticos, a influyentes líderes sindicales. 
Este es el caso de Cosme Pantín Rivera. Desde aquí, desde esta estratégica po-
sición reforzará su liderazgo, al decidir fundamentalmente quienes y cuantos 
obreros ingresarán a la industria. 

b. LA LUNA DE MIEL ENTRE EL SINDICATO Y LA EMPRESA 

Se puede decir que prácticamente durante el sexenio Ávila Camechiste, 
las relaciones entre el Sindicato Petrolero y el Gobierno son de tolerancia del 
Gobierno hacia el sindicato y de las continuas actitudes reinvidicadores, del sindi-
cato hacia la administración gubernamental. 

Salvo el juicio de orden económico contra el sindicato presentado por la 
Distribuidora de Petróleos en Julio de 1940, al final del sexenio de Lázaro Cárde-
nas, el STPRM, es tolerado a pesar de sus reiterados movimientos de protesta. 
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Los motivos siguen siendo, los mismos que en la época de las compañías 
extranjeras: Homologación salarial, firma del primer contrato colectivo e incremen-
to salarial. 

Por fin, el 15 de Mayo de 1942, Gobierno y Sindicato logran ponerse de 
acuerdo en un punto: la firma del primer Contrato Colectivo. 

¿Qué sucede mientras tanto en le Campo Petrolero de Poza Rica?. La su-
perintendencia local, ha visto pasar, después del Ing. Eduardo Pérez Castañeda, 
a un superintendente más: el Señor Zamora. 

En 1940, ha llegado como superintendente el Ingeniero especialista en 
puentes: Jaime José Merino de la Peña. Pronto, los trabajadores lo conocerán 
como el Mg. Jaime J. Merino. 

Los primeros dos o tres años de su administración, no tiene ningún 
conflicto de importancia con los trabajadores. El nuevo superintendente es un 
hombre amable, buen administrador, muy trabajador, con un carácter muy espon-
táneo que pretende convivir con los trabajadores, no hay problemas ni puede ha-
berlos en un terreno dominado por el Sindicato. 

Entre 1940 y 1946 las buenas relaciones entre la Sección 30 y la Superin-
tendencia local, además del apoyo del Gobierno Federal propiciaron una política 
de obras sociales que incluyo la construcción, a cargo de la empresa, de el local 
sindical, escuelas, cines, casa - habitación, mercados, etcétera, esta resultante es 
producto de la combinación de intereses de índole diversa entre el sindicato que 
defiende los intereses de sus premiados, el Gobierno Federal que sabe de la 
importancia estratégica que este centro de producción tiene para la economía 
nacional y, de una empresa cumplida y complaciente de los derechos y peticiones 
de los trabajadores. 



CUADRO IV•1 

POBLACION CENSAL DE LA REPUBLICA MEXICANA, VERACRUZ Y 
POZA RICA 

( 1930, 1940, 1950 Y 1960 ) 

ÑA 0 	REPUBLICA 	VERACRUZ 	POZA RICA 
MEXICANA 

1930 16 552 722 1 377 293 1644" 

1940 19 653 552 1 619 338 8 892 w  

1960 25 791 017 2 040 231 28 808 w  

1960 34 923 129 2 727 899 71 770 " 

4.1 : Albedo J. Olvera, ose Rica: la época del poder obrero: 1$32•INO'. En: PEMEX, EL 
PETRÓLEO EN VERACRUZ Edición conmemorativa, México, 111$ p. 142. 
al b : Esta Fanny Quintal Avilés, INDUSTRIA PETROLERA, MIGRACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL 
EN LA ZONA DE POZA RICA• COATZINTLA, VERACRUZ. Tesis de Licenciatura Eacusie de 
Ciencias AMropoidgices, Universidad de Yucatán, Mérida, México, 1441. p. 

: Dirección General de Estadleices y Secretada de Industria y Comercio, IX CENSO GENERAL 
DE POBLACIÓN 1940 ( Resumen General ). 
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CUADRO PM 

SECRETARIOS GENERALES DE LA SECCION 30 
SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA 

MEXICANA 
( 1934 -1940 ) 

PERIODO 
	

NOMBRE 	DURACION 

Julio/ 34 a O. 1 34 	Gregorio L. González 	 3 mema 

Octubre a Diciembre/ 34 	Luis C. Remirez 	 3 mema 

Enero e Junio/ 35 	David Cano García 	 a mema 

Juba a Diciembre/ 35 	Marcial Gama 	 6 meses 

1939 	 Guadalupe Madrigal 	 1 año 

1937 	 Coima Pantin 	 1 año 

19311 	 Eduardo Pérez Castañeda 	1 año 

Enero a Octubre/ 39 	Rullno Rodriguez 	 10 mesas 

Octubre a Diciembre/39 	Samuel Rivera 	 2 meta 

Enero a Mayo/ 40 	David Cano Garcia 	 5 mema 

Mayo/ 40 	 Vélelo de la Cruz 	 1 MI 

Mayo a Julio/ 40 	David Cano Garcia 	 2 mema 

Julio a Diciembre/ 40 	Pedro Ramírez 	 II mea 

FUENTE : Elaboración propia en bese al cuadro en : Simio Capitanachi Luna, FURIERO, 
PALMA SOLA Y POZA RICA ( historia del petróleo y memorias de un trabajador jubilado en la 
industria petrolera )11/E, »lapa Ver., México 1903 pp. 572 573, II tomo. 
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CUADRO Na 

SECRETARIOS GENERALES DE LA SECCION 30 
DEL STPRIII.  

( 1941 - 1958 ) 

AÑO 	SECRETARIO GENERAL' 	NUMERO DE 
SECRETARIOS 

GENERALES EN EL AÑO 
1941 VERULO DE LA CRUZ 

1942 ELEAZAR PULIDO Y RAFAEL 
	

2 
SUAREZ 

1943 ADALSERTO DEL ANGEL 

1944 PEDRO DEL ANGEL 

1946 LAZARO DOMINGUEZ, 	 3 
ANDRES PACHECO Y 
ARTURO I. SARRAGAN 

1946 RAUL LARA MENDOZA 

1947 ENRIQUE GALINDO 

1944 ENRIQUE A. CASTILLO 

1949 SALVADOR JONGUITUD Y 
	

2 
CARLOS MENDIOLA 

1960 HERMENEGILDO SAGAHON 

1951 RAFAEL SUAREZ, ELIGIO 
	

3 
MUNIZ Y TELESFORO REYES 

1952 PEDRO VIVANCO 

1953 MANUEL SALAS CASTELAN 

1954 MANUEL VALLEJO HERRERA 

1955 GUILLERMO VAZQUEZ PONCE 

1950 AGUSTIN ESPINOSA 

1967 FELIPE CASTILLO 

195$ ELEAZAR PULIDO 

4i: aunque oficialmente Carlos Mendiola no aparece en los registros como flecreferio 
sindical, este fue electo. 
Fuente: einesio Capitanachi Luna, FURSZRO, PALMA SOLA Y POZA RICA (historia 
del petróleo y memorias de un Inhalador jubilado en la Industria petrolera), Sil, Xal! 
pe, Ver., México, 19113 pp. 572.573, II lomo. 
•l: Duración formal en si cargo: un silo. 



CUADRO 994 

PRESIDENTES DEL FRENTE DE RESISTENCIA Y UNIDAD SINDICAL. 
( FRUS ) SEGUN PERIODOS 

1951 -1983 

NOAISRE PERIODO AÑOS 

1.• ELIDID MUÑIZ CASTILLO 1911 1 

2.- PEDRO VIVANCO OARCIA 1912 • 19111 13 

3.• DANIEL TORRES JONGUITUD 19115 • 10117 2 

4.• SAMUEL TERRAZAS ZOZAYA 1997 • 1971 4 

5.• HERISERTO KENDE VINCENT 1971 • 1977 e 

9.• OSCAR TORRES PANCARDO 1977 • 1903 e 

PUENTE : Elaboración propia en bese e la infamación presentada en : RUS, Esteta. 
tos del PRUS, Pote Rico, Veracruz, 1967. 



CAPITULO V 

ORIGEN DEL CACIQUISMO PETROLERO 



A. IMPORTANCIA ECONOMICA DE POZA RICA 

Para tener una idea general de la importancia económica de Poza Rica como una 
región petrolera, veamos las cifras de producción del aceite crudo en diferentes 
años. 

De acuerdo a los criterios administrativos empleados por Petróleos 
Mexicanos, El país se dividía en tres zonas productoras : Norte, Centro y Sur. 

De los 38.8 millones de barriles de petróleo producidos en la Repúbli-
ca mexicana, en 1938, 9.3 millones de barriles se obtuvieron en la zona norte; e 
22.6 millones de barriles los aporto la producción de la zona centro donde perte-
nece el distrito de Poza Rica, en tanto que los 6.8 millones de barriles restantes 
se extrajeron de la zona sur. (cuadro V-1) 
Esto quiere decir que la mayor parte de la producción de petróleo (58.3%) se pro-
dujo en la zona centro, es decir, en el distrito de Poza Rica. 
Las otras dos zonas, la norte y la sur contribuyeron con el 24.0% y el 17.7%, res-
pectivamente. (cuadro V-2) 

Diez años después, en 1948, la producción petrolera nacional fue de 
59.8 millones de barriles. Las zonas norte, centro y sur produjeron 17.9, 35.7 y 
6.2 millones de barriles, respectivamente. En números relativos, les mismas zonas 
participaron con el 29.9, 518 y 10.3% respectivamente. (cuadros V-1 y V-2) 

En 1958, la producción de hidrocarburos en el país es de 100.6 millo-
nes de barriles de los cuales la zona norte participo con 16.7, la zona centro lo 
hizo con 68.0, en tanto que la zona sur lo hacia con 18.0 millones de barriles. 
(cuadro V-1) 

En términos porcentuales, la zona norte participó con el 16.6%, la zo-
na centro, la cual incluyó en su composición, además del distrito de Poza Rica, el 
distrito de la Cuenca del Papatoapan, nuevamente tuvo un mayor peso relativo en 
la producción total pues su producción represento el 65.5%. Finalmente, la zona 
sur participo con 17.9%. (cuadro V-2) 

En los tres momentos analizados, la zona centro, con el distrito Poza 
Rice como único centro productor excepto en 1958, fue el área con mayor partici-
pación en el volumen total de aceite crudo. 

I ti 

productivo. 
Fue desde su descubrimiento en 1928' , un centro de gran potencial 

1  Albedo J. Olvene Rime • Posa Rica la época del poder Obrero • p.1/1 
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En 1938, mantuvo su primacía como principal productor nacional y, sostuvo du-
rante más de veinte años, un elevado ritmo de producción de explotación. De aqui 
su carácter excepcional como un yacimiento de enorme riqueza que sostuvo, an-
tes y después de la nacionalización a la propia industria petrolera en su conjunto. 

El distrito de Poza Rica, se ganó a pulso el calificativo de "capital pe-
trolera de México' puesto que la riqueza de sus pozos petroleros permitió al país, 
cumplir con les demandas de petróleo y gas, necesarios para el crecimiento eco-
nómico del mercado interno. 

'En uso de le palabra el señor Buenros-
tro (Gerente General de Petróleos Mexi-
canos) declara:... que tendré especial 
interna en Poza Rica, porque es el cam-
po de que depende la industria (sic)" 2  

En opinión de uno de los principales responsables de la aplicación 
dla política petrolera, el desarrollo de ésta industria atraviesa cuatro etapas: la 
extracción, transformación, transportación y vente de los productos petroleros. De 
éstas fases la fundamental, en el sentido de que su existencia condiciona la apa-
rición de las demás, es la extractiva o de explotación del petróleo o el gas.' 
Las refinerías sin la materia prima que es el aceite, petróleo o hidrocarburo, se 
convierten en una inversión muerta, nada puede procesar. 
Lo mismo ocurre con las otras fases, es decir la transformación y la transporta-
ción, por razones obvias. Sin petróleo para ser transformado, no se produce nin-
gún derivado del mismo que puede distribuirse y mucho menos venderse. 

Visto de esta manera tan simple, podremos comprender la importancia 
que tuvo el distrito petrolero de Poza Rica, considerado, prácticamente, el pozo 
petrolero de México, durante más de tres décadas, a partir de 1940, en el conjun-
to de la industria de los hidrocarburos. Así como también en los mercados indus-
triales, comerciales y de servicios donde el petróleo y sus derivados (gasolina, 
gas y arke) resultaron indispensables para su crecimiento. 

En este apartado, pretendemos resaltar el papel estratégico que de-
sempeñó el campo Poza Rica, en el desarrollo de la industria petrolera y la indus-
tria nacional, debido, principalmente, a la vasta riqueza de sus yacimientos petro-
leros. 

2  :Acta de sesión extraordinaria celebrada ello. de diciembre de 1041 en el local sindical de la 
Ser:~ 30 riel BTPRIA. en el campo petrolero Poza Rica, municipio de Coatzintla, Ver. 
3  : Antonio J. Bermúdez, Doce dos al zervIdo'...p. 42. 
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f. LA IMPORTANCIA DEL CAMPO PETROLERO DE POZA RICA EN LOS AÑOS 
PREVIOS A LA NACIONALIZACION 

El campo petrolero de Poza Rica, desde su descubrimiento por la 
compañia "El Águila", en la década de los años veinte y en el transcurso de los 
años treinta fue calificado como el yacimiento más rico del hemisferio occidental. 
Su inmediata explotación inyecte nuevos bríos a la producción petrolera nacional 
que vivía una etapa de marcado descenso de la producción. La crisis de produc-
ción llegó a sor tan significativa que, el numero de refinerías había disminuido: en 
1929, de 20 existentes solamente quedaban 16. En 1933 solo habla 15. Esta si-
tuación se detuvo gracias al hallazgo petrolero de Poza Rica que provocó la in-
mediata recuperación de la capacidad de refinación.' 

En 1936, los intentos de penetración del grupo petrolero extranjero en 
la administración cardenista, alcanzaban un avance: el presidente Cárdenas pu-
blica un decreto donde informa del acuerdo firmado con la compañia extranjera 
"El Águila" para explotar en sociedad los campos de Poza Rica. 

Este acuerdo, especial, trasciende las fronteras nacionales en virtud de la exten-
sión del terreno autorizado (13000 acres ) y de la magnitud de las reservas calcu-
ladas, cuyo número se estimaba en 500 millones de barriles. El periódico "New 
York Times" afirmó que así: "El Águila" entraba en posesión del segundo depósito 
petrolífero mis importante del mundo....e  

Las compañías aceptaban también la facultad que tenía el Estado pare fijar las 
concesiones confirmatorias. 
El reciente acuerdo incluyo también el acuerdo de les compañías para repartir la 
producción con el Estado en un porcentaje que oscilaba entre 1 el 15 y 35%' 

Pronto, las reservas de esta zona comprueban su riqueza y, en 1936, 
con apenas 10 pozos en producción, Poza Rica producía el 33.4% de la produc-
ción total 

En relación al abastecimiento de la capital, de le república, tal y como 
lo mencionamos antes la refineria de Azcapozalco, principal centro refinador del 
petróleo de la época, y por ende, distribuidor estratégico del combustible necesa-
rio para la industria y el transporte de la capital de la República Mexicana, de-
pendió, decíamos, desde 1932 del envío del combustóleo de Poza Rica. 

: Lorenzo Meyer, México y LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CONFLICTO PETROLERO p. 37 
5  Ibid. p. 325 
5  :Ibid. 
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Fara damos una idea del grado de dependencia entre la producción petrolera de 
este campo y las necesidades de consumo en el distrito Federal, veamos la si-
guiente anotación: 

"Bastaba una tormenta tropical como la 
que en sev.embre de 1944, azotó las 
costas veracruzanas y rompió el cordón 
umbilical que abastecia de combustible la 
industria capitalina para que cientos de 
fábricas, los transportes y miles de obre-
ros quedaran paralizados. Bastaba un pa-
ro o apenas la amenaza de los petroleros 
pozarricenses, para que se formaran 
grandes colas frente a los expendios de 
petróleo, compres de pánico de gasolina, 
etcétera, en la Ciudad capital, :sumamente 
sensible a las vicisitudes de si; proveedor 
de energéticos"?  

Como se desprende de la cita anterior, las circunstancias del desarrollo de la in-
dustria petrolera, hablan creado, sin proponérselo nadie, una extremada depen-
dencia técnica y política de la capital del país, de su principal centro de desarrollo 
industrial con el campo petrolero más rico de aquellos años: Poza Rica. 

2. LA IMPORTANCIA DEL CAMPO POZA RICA EN LA ETAPA INMEDIATA A LA 
NACIONAUZACION. 

En los años inmediatos a la nacionalización de la industria petrolera, 
uno de los elementos centrales de la politice petrolera consistió en realizar un 
cambio en le distribución geográfica de dicha industria. Se trataba de romper con 
el anterior modelo exportador, cuyas instalaciones se distribuyeron, en su mayo-
ría, en los centros de exportación: la costa del Golfo de México. 

Ahora se buscarla un equilibrio entre los centros de producción y refinación y, los 
centros de consumo. Dado que, a diferencia de la etapa anterior, el desarrollo de 
la industria era hacia el mercado, interno se procuró que la mayor capacidad de 
refinación se localizara en los mercados de consumo y romper así, con el modelo 
organizativo anterior que privilegiaba hasta con un 89%, la capacidad de refina-
ción de la costa, contra un 11% del centro. 

7  : Pablo Serbosa, la matanza de los Clown *, anal periódico Poza Rica Hoy ',Id. octubre de 
1.172. 
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Era necesario pues, acercar las refinerías a los lugares donde se lo-
calizaba hasta un 75% de la demanda de combustibles y dejar de favorecer e la 
zona costera cuya demanda apenas representaba el 25% restante.' 

Es precisamente en estos planes de cambio estructural donde debe-
mos de situar al campo de Poza Rica y su importancia. 

Para comprender la importancia doble que juega como parte de un proceso, de-
sempeñando un papel decisivo en la realización exitosa de estos planes : el in-
cremento de la capacidad de refinación y de abastecimientos de combustibles de 
la zona centro, dependerá en mucho de la riqueza petrolera de Poza Rice, cuya 
capacidad promedio, entre 1938 y 1940 fue el de 58% del total de la producción. 
(cuadro V4) 

Aún en el «minio inmediato, el del Presidente Manuel Ávila Camacho su poten-
cial productivo se mantuvo, teniendo una participación porcentual promedio del 
55.6% durante los seis años comprendidos entre 1941 y 1946. (cuadro V4) 

La gran capacidad productiva de los hidrocarburos del campo Poza 
Rica se puede medir por medio del conocimiento del convenio de indemnización 
que el Gobierno estableció con el grupo  SINCLAR  , en 1940. Este fue el primer 
convenio y tuvo sus inevitables implicaciones, puesto que ayudó a romper el 
frente único de las compañías extranjeras que boicoteaban las exportaciones pe-
troleras mexicanas y, dio la pauta para iniciar posteriores arreglos con otras de 
las compañías afectadas. 

En la base de este convenio estuvo le firma de un contrato de com-
praventa de petróleo por veinte millones de petróleo crudo de Poza Rica. Los 
enormes yacimientos de este campo permitieron el Gobierno de la época, cumplir 
con sus compromisos internacionales. 

3. LA IMPORTANCIA DE POZA RICA EN LOS SEXENIOS DE MIGUEL ALEMAN 
Y ADOLFO RUIZ CORTINES. 

Otro de los grandes objetivos de la política petrolera fue el de alcan-
zar un desarrollo integral de la industria petrolera para adelantarse a la demanda 
nacional y contar con excedentes para la exportación. 

Un propósito más de la política petrolera diseñada y aplicada por el 
Director de Petróleos Mexicanos don Antonio J. Bermúdez, desde 1946, fue el de 
modernización de la industria para alcanzar una mayor eficiencia y abaratamiento 
de sus costos de producción. 

e : hntonio J. Sormúdoz. op. át., p. 81 
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Se afirma que ambos propósitos animan la realización de grandes 
obras en el distrito industrial de Poza Rica que a dejado de ser únicamente un 
centro de explotación y exploración del petróleo para convertirse también en un 
centro refinador. 

El campo de Poza Rica está presente desde el comienzo de la apli-
cación de los planes del desarrollo modemizador y el cambio de orientación de le 
industria petrolera mexicana al completarse la primera parte del proyecto "Poza 
Rica - Azcapotzalco" el cual incluyó le construcción de diversas plantes en Poza 
Rica pare el tratamiento de petróleo y gas' y para el mantenimiento de la presión 
en el yacimiento. Dicho proyecto, también comprendió la nueva refinería 18 de 
Marzo" de Azcapotzalco con una capacidad de refinación de 50,000 barriles dia-
rios, los cuales se abastecerían de Poza Rice, para tal fin, se había ampliado el 
oleoducto Poza Rica - Azcapotzelco'°. 

Convertida en el pozo petrolero de México, la zona centro, compuesta 
exclusivamente por el distrito de Poza Rica, en el sexenio alemanda produce el 
59.8% del aceite crudo nacional; mientras que la zona norte contribuye con el 
29.9%. La zona sur lo hace con el 10.3% restante. 

Aquí en Poza Rica, en el año de 1949 se habían perforado 103 pozos. La bús-
queda incesante de nuevos pozos o yacimientos petrolíferos provoca que, entre 
1949 y 1956 se realizara el mayor número de peiforeciones: 332 pozos.' 

En el periodo del Presidente Alemán (1946-1952) le zona Poza Rica 
comienza un desarrollo ascendente en la producción de aceite crudo. En 1947, 
participa con el 55% de la producción total. Los años subsecuentes: 1948, 1949, 
1950, 1951 y 1952, contribuye con el : 55, 58, 63, 65 y 64% respectivamente. 
(cuadro V4) 

La etapa sexenal de Adolfo Ruiz Cortinas tiene un comportamiento 
semejante, pero superior a la producción de aceite alcanzada en el sexenio ale-
maniste. 
Así tenemos que en Poza Rica,en 1953, se produce el 70% del aceite, crudo por-
centaje que se repite en los años del 54, 55 y 56." (cuadro V-3) 

En 1957 disminuye su participación a un 62%." 

Son estos, los mejores años de la producción petrolera local. Son los años de bo-
nanza. 

: Ibid. p. 40 
19  : Ibid. 

: Simio Capitanachi Luna, Puchero, Palma Sola y Poza 	tomo, p. 320 
12  : Petróleos Mexicanos, Anuarios estadísticos de Pemex, diversos idos. 
13  : Fanny Quintal... Industria petrolera, migración y movilidad social. p. 96 
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Detrás de tan vasta producción existe, toda una labor de exploración y 
explotación. Respecto a este renglón hablemos un poco. 

En los años cincuenta, los del 51 y del 56 al 59 son los años en que la 
zona Poza Rica ocupa el segundo lugar en perforaciones realizadas en toda la 
república. 

Los años del 54 y 55, sobresalen porque en ese lapso se realiza el mayor número 
de perforacimes de explotación y corresponde a Poza Rica ocupar el primer lugar 
en esta M111 

Respecto a las tareas de exploración, estas producen buenos resulta-
dos que se traducen en la localización de nuevos pozos. 

Sobresale por su riqueza, el descubrimiento del área llamada "Nueva Faja de 
Oro". Estos campos fueron descubiertos entre 1952 y 1956 y su principal caracte-
rística es contribuir con más del 50% del total de la producción del distrito Poza 
Rica." 

Además de la "Nueva Faja de Oro", se encontró en 1956 el campo "San Andrés -
Hallazgo". Ambos centros productores por su elevada producción y riqueza de sus 
yacimientos, reforzarán el carácter estratégico del distrito de Poza Rica como 
principal centro abastecedor del petróleo nacional. 

Veamos ahora como el objetivo de modernización de la industria pe-
trolera ocasiona en Poza Rica, ciertos efectos técnicos innovadores relacionados 
con el aprovechamiento industrial del gas. 

En 1947, Petróleos Mexicanos inicia la etapa de recuperación del gas 
con un uso industrial. La instalación de gasoductos en los centros de producción 
inaugura una nueva fase productiva en PEMEX. 

Al hacerlo, la industria rompía con la dependencia en el aprovisionamiento del 
gas extranjero que desde antes de 1947, se enviaba a la ciudad de Monterrey. 

El consumo de gas en gran escala, en el Distrito Federal, comienza 
en 1950 cuando se inaugura el primer gasoducto construido por Petróleos: el ga-
soducto Poza Rica - México, con una longitud de 260 Kilómetros. 

El gas, un producto asociado a la producción de petróleo, es enviado desde Poza 
Rica el Valle de México para su consumo industrial, a un ritmo de 30 millones de 
pies cúbicos por dia." 

Por otra parte, evaluando el papel del distrito petrolero de Poza Rica, 
en relación al conjunto del sistema petrolero concluimos que: dentro de la estruc- 

ti  :Antonio J. Bermúdez op. cal., pp. 73 - 74 
'5  iba. p. 123 
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tura conjunta del sistema petrolero, Poza Rica cumplió una función de abasteci-
miento más que de refinación de petróleo. Poza Rica fue el centro de aprovisio-
namiento del petróleo, enviado para sus refinación, a las principales zonas de 
transformación y distribución, para su consumo final en la industria, el comercio y 
los servicios. (cuadro V-7) 

Poza Rica fue el centro desde el cual, por medio de oleoductos, se enviaban a las 
refinerías de Salamanca Guanajuato, Tampico Tamaulipas y Azcapotzalco en el 
Distrito Federal, los volúmenes de hidrocarburos necesarios para sus mercados. 
En este sentido, tales centros de captación, refinación y distribución dependieron 
para su funcionamiento eficaz, de la entrega oportuna del petróleo pozarricen-
se. 

Además de esta función, Poza Rica contó con pozos petrolíferos tan 
ricos que su existencia justificó, desde 1939, la construcción de una pequeña 
planta de destilación primaria con una capacidad para refinar 5000 barriles dia-
rios. Capacidad incrementada en 1958 a 7,000 barriles. 

Hemos visto entonces, la importancia productiva que este centro tuvo 
para el sistema petrolero en su conjunto, desde el momento de su aparición en 
1928, hasta en las etapas posteriores, especialmente en la fase de expansión de 
la industria del petróleo; cuando la administración alemenista, en base a las in-
versiones extranjeras directas y los financiamientos del exterior, puso en marcha, 
planes de reestructuración que cambiaron el rumbo de la industria petrolera hacia 
un desarrollo del mercado nacional. 

Cuando Petróleos Mexicanos fue el pivote del desarrollo económico, 
cuando la explotación de os hidrocarburos con fines de aprovechamiento en el 
mercado interno, y de exportación de los remanentes fueron la base para nego-
ciar ante el gobierno norteamericano y órganos internacionales los préstamos ne-
cesarios para inyectar un nuevo dinamismo a la industria petrolera, en pro del 
crecimiento de la industria local. (cuadros V-4 y V-5) 

En tal sentido, la riqueza petrolera de éste lugar, tuvo una importancia 
económica y política determinante para el éxito de los diversos planes de desa-
rrollo aplicados durante el sexenio alemanista primero, y el de Ruiz Cortina des-
pués, 

Poza Rica y su funcionamiento eficaz y permanente fue un objetivo 
político de primer orden pera los Presidentes de la República desde los tiempos 
de General Cárdenas, hasta la administración de Adolfo López Meteos, cuando 
este centro de producción sufre una declinación de la cual no se recuperará ja-
mas. 

tB  Itot p. es 
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Este centro petrolero, debió ser un objetivo político central para la 

administración de Miguel Alemán un Presidente sumamente interesado en la 
cuestión petrolera, desde aquellos lejanos tiempos de 1938 cuando se desempe-
ñaba como Gobernador de Estado de VefflaUZ. 

También cuando, como candidato del Partido de la Revolución Mexi-
cana para la Presidencia de la República convocaba a los principales agentes 
involucrados en la industria del petróleo para intervenir en las llamadas Confe-
rencias de Mesa Redonda. 

5. EL CACIQUE PETROLERO: DATOS GENERALES 

Nombre : Jaime Jerónimo Merino De la Peña 
Fecha de nacimiento : 27 de septiembre de 1911 
Lugar de nacimiento : Tecolotlán, Jalisco 
Grado máximo de estudios : Licenciatura 
Profesión : Ingeniería Civil 
Ocupación : Cacique Petrolero 
Lugar de cacicazgo : Poza Rica, Veracruz 
Tiempo que dura su cacicazgo : dieciocho años 
Periodo que comprende :1940 -1958 
Presidentes de la República que lo apoyan : Manuel Ávila Camacho, Miguel Ale- 
mán Valdés y Adolfo Ruiz Cortinas 
Empleo formal : Superintendente local de PEMEX 
Salario mensual : $ 3,000.00 ( tres mil pesos )17  
Riqueza aproximada en 1953: 40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos )" 
Bienes inmuebles de su propiedad : bienes a su nombre, a nombre de sus familia- 
res y a personas de su confianza. 
Entre los bienes a su nombre destacan : Hotel Poza Rica u y las balsas en los 
ríos : Cazones y Tecolutle.I.  
Negocios en los cuales tiene participación : propietario del 65% de las acciones 
del banco de Tuxpan. Propietario del 60% de las acciones de la empresa automo- 
triz "Huostece".2°  
Negocios ilegales : cobro de cuotas por los servicios de transporte férreo, energía 

eléctrica y agua potable propiedad & PEMEX, venta de con- 
tratos laborales, cobro de nóminas a trabajadores fantasma". 

Negocio principal : el contratismo fantasma " y el rea1.21  

17 
18 
'9 
20 
21 

de febrero de 1953 y 9 de febrero de 1955. 
: Archivo General de le Nación, galería 3 Presidente Adolfo Ruiz Cortines, expediente 432/9.2 

ESTA TESIS NI DERE 
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El Ingeniero Jaime Jerónimo Merino de la Peña, mejor conocido en la 
región petrolera de Poza Rica Veracruz como Jaime J. Merino, es el protagonista 
principal de nuestro estudio. El Ing. Merino es un México - norteamericano de ori-
gen jelisciense, avecindado en los Ángeles California desde le edad de siete 
años. Allá realizó sus estudios básicos y profesionales. 

Sus primeros trabajos para PEMEX los realiza corno técnico en el ve-
cino puerto de Topan, Veracruz donde participe en le construcción de escolleras 
y en la instalación del oleoducto a la terminal de Cobos.n  

Quienes lo trataron de cerca, lo describen como hombre "visionario", 
dinámico y trabajador de tiempo completo. Funcionario de excepción, pues acos-
tumbraba abandonar las cómodas oficinas de la Superintendencia local de 
PEMEX para desplazarse, a cualquier hora, a los centros de trabajo más inmedia-
tos oomo los talleres y refinerías, y también a lugares lejanos como los campos y 
pozos petroleros. 

No podemos reproducir la vida laboral detallada de este singular personaje de la 
industria petrolera local pero si saber que su acceso al puerto clave de PEMEX en 
el campo petrolero de Poza Rica, la superintendencia general, es resultado del 
apoyo recibido por un destacado e influyente líder sindical de la Sección 30 del 
mismo campo : Cosme Pantin Rivera. 

Dirigente obrero de quien ya hemos dicho que desempeña un papel relevante en 
la histórica huelga de los 57 días y, quien, seguramente por este motivo, todavía 
conserva cierto poder de decisión en un lugar, donde, hasta ese momento, la co-
rrelación de fuerzas favorece el dominio político del sindicato. 

Seguramente, ninguno de los dos sabia la trascendencia de esta de-
cisión aparentemente trivial. 10 años más tarde, la evolución politice del lugar, los 
colocará en aceras opuestas y el desarrollo del conflicto provocará el predominio 
del funcionario de PEMEX, obligando al Señor Motín a retirarse de la contienda 
política. Ni siquiera el Ing. Merino sabia que permanecería en el puesto durante 
18 largos años. El cargo lo desempeñaría desde 1940 y en 1958 lo abandonará 
forzosamente, saliendo del lugar y el país dejando tras de si una estela de críme-
nes, robos y abusos de autoridad. 

Por qué ocurre esto ? d  qué factores sociales y económicos estimu-
lan la permanencia en el. poder de un funcionario de PEMEX durante 18 años ?. 

La permanencia en la administración de la industria petrolera local, durante tres 
sexenios lo convierte en eje estructural del poder político y podemos por ello cali-
ficarlo como cacique. 

n  : Bartola F. Periódico op. cit., 3 de octubre/1992 
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Sin embargo el maestro Barbosa señala que una de las bases materiales que 
origina la formación del cacicazgo merinista reside en que : 

1  El periodo del cacicazgo merinista co-
rresponde al del desarrollo tanto de las 
instalaciones de PEMEX en Poza Rica, si 
bien es cierto que estas fueron ampliadas 
en 1946 y 1955, el proceso principal es el 
del nacimialde una ciudad y ello impli-
ca un auge de la industria de la construc-
ción, proceso en el que además se defi-
nen problemas de la propiedad de la tie-
rra...»23 

Así pues, las causas materiales de la conformación de una estructura de poder 
caciquil, están ligadas, más que al desarrollo industrial petrolero local, el efecto 
acelerador de una ciudad en proceso de expansión y crecimiento que conlleve el 
crecimiento de la rama de la construcción y el proceso de concentración de la 
propiedad de la tierra con fines de comercialización para fraccionamientos urba-
nos. 

En tal sentido, el Mg. Merino, se convertirá en cacique porque su posición estra-
tégica en le industria motor del desarrollo socioeconómico local y regional le 
permite anticiparse a los planes de expansión de un campo petrolero que comien-
za a convertirse en ciudad y , donde es necesario construir prácticamente todo 
por que esta área es terreno virgen, ligado más ala naturaleza que al desarrollo 
urbano: no hay hoteles, colonias, iglesias, hospitales, parques recreativos, ni es-
cuelas, comercios establecidos ó cárceles. (cuadro V-10 ). Tampoco hay una dis-
tribución de las tierras en un espacio, PEMEX se erige como el nuevo gran pro-
pietario, heredero de los terrenos antaño concesionados a las compañías extran-
jera. 

Nosotros consideramos que la situación anteriormente descrita, es un 
elemento que de manera determinante contribuye a la formación de un dominio 
político caciquil en Poza Rica. Sin embargo el proceso regional no basta, es ne-
cesario ubicarlo en el contexto nacional, pues sin dicha politice general no se hu-
biera asentado PEMEX en Poza Rica. La fuente principal del origen y desarrollo 
del cacicazgo petrolero está localizado, en un contexto más amplio : el proyecto 
de desarrollo económico impulsado por Miguel Alemán, desde 1946 y continuado 
en los años cincuenta, vinculado el crecimiento industrial petrolero que influyó 
directamente en la adopción de una política laboral dirigida a controlar el gremio 
de trabajadores petroleros. 

" : Ibid 
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Asimismo, determinó los procesos políticos regionales originando y fomentando 
en el distrito petrolero de Poza Rica, Veracruz una estructura de poder político 
ca~. 

Indudablemente, que el caciquismo merinista se alimentó de los re-
cursos económicos provenientes del impulso a la industrie petrolera local. Es pro-
bable que en la fase de desarrollo y consolidación del, cacicazgo, el desvío de 
recursos federales destinados a la expansión de las actividades de exploración y 
explotación del petróleo, hayan sido los elementos que posibilitaron la acumula-
ción de la riqueza personal del cacique, pero, en los orígenes de este fenómeno 
de control político esté la necesidad política del régimen alemanista de controlar a 
toda costa, una de las secciones más combativas del sindicato petrolero. 

Particularmente cuando los planes de desarrollo incluyen la participación directa 
del capital extranjero en la industria nacional. 

Además de existir en Poza Rica uno de los contingentes obreros más 
combativos en este lugar se localizan, en la década de los cuarenta, los pozos 
petroleros más productivos. 

El gobierno federal ha instrumentado una política petrolera reorientada al merca-
do interno. El petróleo y sus derivados como la gasolina, están considerados co-
mo materias primas para la industria localizada en el valle de México. En suma, la 
riqueza petrolera local y la política de subsidios y apoyos en la industria localiza-
da en el centro del país, convierten objetivamente al campo petrolero de Poza 
Rica en un aje petrolero estructural y estratégico pare la realización de los planes 
de desarrollo económico capitalista en la administración alemanista. 

Esta es una situación que condiciona la vigilancia y el dominio político a ultranza 
del gremio petrolero local, lo cual lleva a la aparición y desarrollo de una estructu-
ra de poder caciquil en la región. 

En relación a la riqueza petrolera en esta región, se afirma que la lla-
mada zona norte, donde esta incluido el distrito de Poza Rica, contribuye con más 
del =50% de le producción petrolera nacional, aquí radica su importancia económi-
ca. 

Otro aspecto que explica la aparición del cacicazgo es el aislamiento 
geográfico del campo petrolero. 
En la década de be míos cuarenta : 

" Poza Rica estaba muy lejos de Xalapa, 
bueno solamente en avión se podía co-
municar, no habla carreteras para ir a 
México, se tardaba unos cinco días en- 

24  : Antonio Vargas McOoneld. HACIA UNA NUEVA POLITICA PETROLERA p. 115 
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ton's ( sic ), estábamos aislados pero las 
relaciones económicas si se establecían 
¿ verdad ? "25  

Debemos entonces concluir que el aislamiento geográfico fue un factor natural 
que contribuyó a la aparición del cacicazgo pero no fue determinante. 

Resulta más interesante por sus consecuencias, analizar el papel de 
los gobiernos federal y del estado, en relación al origen y posterior desarrollo del 
cacicazgo merinista. 

Va hemos dicho que los intereses del gobierno federal por impulsar el crecimiento 
industrial, abriendo las puertas al capital extranjero y el papel de apoyo, asignado 
a la industria petrolera para la realización de estos planes, fueron razones que 
describen el papel del gobierno del centro. 

Sin embargo, a nivel político es posible entender que la influencia política del ca-
cique Merino en la región, emanaba del poder ejecutivo federal, así lo refleja la 
siguiente opinión respecto al control politico de Merino en la región : 

" Si porque el gobierno federal lo ayuda-
ba. Merinos (sic) era una autoridad...él 
era el mandamás. Mandaba los Presiden-
tes municipales hasta el ejército. Todos 
ellos estaban a sus órdenes " 24  

Asimismo, la relación que mantenía con el Gobernador del estado en turno era 
diferente, puesto que el cacique gozaba de autonomía local. De hecho, los Go-
bernadores que coincidieron con su cacicazgo, poco o nade influían en la región 
dominada por el cacique. (cuadro V-9 ) 

Merino influía en los Gobernadores, en primer término porque todos ellos aran 
empleados por el Presidente Alemán, quien antes de ocupar la silla presidencial, 
fue Gobernador del Estado de Veracruz en el cuatrienio de 1934 a 1940. En la 
administración de Ávila Camacho, el llamado cachorro de la Revolución se encar-
gará de la Secretaria de Gobernación y, como sabemos, al término, llegará a ser 
Presidente de la República. 

Desde tales puestos públicos, Alemán, tendrá un voto de calidad•para designar a 
los candidatos a gobernadores, por lo que su influencia permitirá 'el cacique petro-
lero imponer su voluntad ante los gobernadores del Estado. 

25  : Entreviste el Profesor Edmundo Cárdenas. Poza Rica, Ver., 9 de enero da 1993 
: Ibid. 
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Dentro del origen político del cacicazgo marinista, también debemos 
de considerar el apoyo que él director general de PEMEX, Señor Antonio J. Ber-
múdez, brindó el poderoso cacique. 
El Director de PEMEX, inicia sus actividades como funcionario en 1946, cuando el 
Presidente Alemán le concede tal nombramiento. 

Como ya lo hemos señalado antes, el papel estratégico de la industria petrolera 
como motor del desarrollo industrial en el sexenio alemaniste y, el papel principal 
desempeñado por el distrito petrolero de Poza Rica, en virtud a su elevada pro-
ductividad en hidrocarburos, llevará a que ambos funcionarios mantengan une 
relación estreche, ampliada y ratificada por los acontecimientos políticos ocurridos 
en el gremio petrolero en 1949. 0 mejor dicho por le política laboral represiva o 
de sometimiento que el régimen alemenista ejerce en general con la ciase obrera 
yen lo particular con el gremio petrolero. 

En este contexto, todo lo que se hacia en Poza Rica a nivel técnico y político, era 
aconsejado, supervisado y aprobado por Jaime J. Merino, contando desde luego, 
con el visto bueno, con el apoyo irrestricto del Director general : Antonio J. Ber-
mudez." 

c. LA ETAPA DEL CONSENSO, 1940 - 1950 

El Ingeniero Jaime J. Merino de la Peña ocupa la Superintendencia 
de PEMEX en Poza Rica de1940 e 1958:.  

Pare argumentar acerca del proceso de gestación de la estructura del 
poder caciquil, vemos a comentar lo que a nuestro entender, entre 1940 y 1960 
representa la etapa del consenso, a favor de persona del Ing. Merino en su cali-
dad de máxima autoridad de la industria petrolera en esta región. 

Los diez años transcurridos entre 1940 y 1950, son momentos de un 
cierto proselitismo involuntario de parte del señor Merino, como resultado de sus 
acciones de servicio, en ocasiones personales en otras, producto dula políticas 
sociales aplicadas por la empresa petrolera en apoyo a la como nidada 

2  : Franoisco Ortíz Pinche« • Fui un cacique bueno dice Jaime J. Merino. Revista proceso, mar-
sede len, p. 11 
• Agitar y Quevedo Mogie el gran valor civil del exdireator de Pemex, Antonio J. Bermúdez. 
Declaro que todos los movimientos de dinero efectuados por Merino fueron aprobados polla di- 

general.* 
: Momio Capitana* Luna, op. cit., p. 525 
:tos de be criterios adoptados por Petróleos Mexicanos en su politica petrolera fueron : 

a).-' Promover ei mejoramiento cultural y social de la población petrolera mediante la elevación de 
su nivel de vida y 
b).- Hacer que la explotación de los recursos petroleros deje una huella de beneficio colectivo en 
las regiones en que es explote esta riqueza mediante le construcción de escuelas, hospitales, ca- 



La década de los años cuarenta, representa para los habitantes de 
este campo petrolero, la coronación de varios esfuerzos coordinados en su ma-
yoría por la dirigencia sindical en pro de la construcción de obras de beneficio 
colectivo, tan indispensables en su lugar donde todo estaba por hacerse. 

En una comunidad con base económica industrial y una superestructura aldeana, 
selvática, rural, carente de todos los servicios urbanos. Una población con servi-
cios rurales y una base productiva moderna. 

Las condiciones financieras de PEMEX, le permiten ahora, atender 
viejos reclamos de asistencia social en el área de la salud, educación, mercados 
públicos, etcétera. 

Así tenemos que en 1944, comienza la construcción de un hospital y 
de una escuela secundaria. 

En 1945, PEMEX emprende la realización de un vasto paquete cono-
cido como " de obras sociales " el cual incluyó la construcción de el propio local 
sindical, un cine teatro, el edificio de la cooperativa de consumo del sindicato, una 
escuela primaria Artículo 123 y la urbanización del terreno destinado a una colo-
nia, conocida posteriormente con el nombre de " obras sociales" 

En 1949, se termina le obra del mercado Poza Rice.4° 

Los méritos de tan bondadosas gestiones y realizaciones, se repar-
ten entra el sindicato y las autoridades de la industria en la localidad. Estas últi-
mas, con todo y las fricciones anteriores con los dirigentes sindicales, se lleva la 
parte que le corresponde como uno de los gestores principales en los trámites de 
apoyo ala comunidad. 

El auto llamado cacique " bueno " 31  ya mostraba desde entonces, ciertos 
gestos humanitarios que lo convertirían en un intermediario indispensable pare 
toda obra de beneficio colectivo. 

Jaime J. Merino, era un funcionario peculiar, puesto que cualquier incidente 
menor o mayor, que se presentare en las instalaciones de PEMEX o en al colec-
tividad, lo impulsaba de inmediato a dejar su cómoda oficina o habitación pera 
trasladarse a cualquier hora, al lugar de loa hechos. Así paso, cuando en 1950, 
en una de las colonias de la población, murieron muchas personas a causa de la 
fuga de un gas de un mechero,es decir, de un tubo a través del cual » quema-
ban los excedentes de gas encontrados en los pozos petroleros. 

Así ocurrió también en abril de 1948, cuando se incendio el llamado mer-
cado " viejo ". De inmediato, el Ingeniero Merino ordenó la construcción de una 

mino*, campos deportivos.' en : Pemex, INFORMES DEI. DIRECTOR GENERAL 1947 - 1952, p. 

IP: Ella Fanny Quintal, op. cit., p. 98 
31 	Francisco Ortiz Pinc,hetti, 'bid. 
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galera provisional, la cual fue sustituida ocho meses después, por el nuevo mar-
cado Poza Rica." 

En este simple acto de preocupación por la desgracia de un gremio, el de 
comerciantes, se puede observar la bondad capacidad de gestión y oportunismo 
político, tres aspectos que, combinados, producirían una corriente de opinión fa-
vorable hacia su persona; entre otras cosas, por la facilidad para resolver, en un 
plazo corto, un problema de le magnitud de un grupo social como el de los co-
merciantes. 

Su actitud bondadosa, la prueba el acto de atender un problema, totalmen-
te ajeno a sus funcione* de autoridad administrativa de la industria petrolera. Aje-
no a su cotidiano accionar como funcionario público. 

Su capacidad de gestión, veloz y eficiente y su oportunismo político lo de-
muestra la facilidad con que resuelve el problema, al hacer uso de los recursos 
económicos y técnicos de la empresa bajo su cargo. Esto lo hace con olfato políti-
co, pensando talvez en la ganancia o prestigio que adquiere a los ojos de los de-
más. 
El funcionario público, construye un mercado, en un tiempo récord quizás hacien-
do uso de una partida previamente autorizada para este fin. 

También su autoridad moral crece ante la otra fuerza política del lugar : el 
sindicato petrolero, la Sección 30. 

Así también es visto por las fuerzas políticas en proceso de formación, ta-
les como los maestros, choferes y comerciantes, etcétera, que comienzan a llegar 
al Super, como parte de los flujos migratorios crecientes que van llegando a este 
lugar, atraidoe por el auge petrolero. 

Jaime J. Merino es el gran benefactor del pueblo: su figura es cada día más 
respetada y sus opiniones atendidas, porque sus magnánimas acciones, no se 
reducen a favorecer al gremio, petrolero por el contrario, sus actos benefactores, 
se derramen, se distribuyen a toda la población sin discriminación alguna." 

Un carácter esencial del caciquismo es el aspecto de la mediación. " El ira-
ciquismolis un fenómeno de mediación entre personas e instituciones a distintos 
niveles 

 >e   

En este sentido, la figura del cacique represente el poder político que intercede 
entre grupos • instituciones. En el ceso del caciquismo petrolero, esta función de 
mediación, se presenta en la fase de consenso, entre 1940 y 1950, cuando el fu- 

: bínate Capitanachi Luna, op. cit., p. 157 
33  : Entrevista a &necio Capitanactii Luna. Lugar : Huachinanpo, Puebla, noviembre de 1992 
34  : Luisa Paré • Die") teórico para el educa° del caciquismo actual"... p. 352 
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turo cacique, interviene en la promoción y gestión de toda obra significativa para 
la vida de la comunidad. 

Mi, vemos al Ingeniero Merino, inaugurando la obra del edificio sindical en 1946, 
antes desde 1944, en un esfuerzo mancomunado con los comités ejecutivos sin-
dicales, gestiona la aprobación de diversas obras. 

Jaime J. Merino, abona el consenso de la comunidad hacia su persona en 
1949, cuando después del triunfo del equipo de basquetbol local, en un campeo-
nato nacional del gremio petrolero, orden la creación de un órgano directivo que 
se encargue de formar un equipo de basquetbol de primer nivel, contratando de-
portistas mexicanos de calidad y dos jugadores y un entrenador, de nacionalidad 
norteamericana. 

El dinero, no importa , saldrá de alguna parte, preferentemente de las arcas de la 
empresa petrolera. 

Jaime J. Merino de la Peña, es un México - norteamericano, formado en 
escuelas de Estados Unidos. Sus valores son más propios de la cultura yanqui. 
MI lo reflejan sus inclinaciones deportivas por el basquetbol y béisbol. Así lo de-
muestre también sus apoyos políticos y monetarios pare crear grupos secunda-
rios, como por ejemplo : Club de Leones, Rotarios  , escuelas privadas, iglesias, 
etcétera. 

Una de las acciones que le acarrea grandes muestras de simpatía, es la 
atención que brinde el área educativa. 
Demande muy generalizada entre las familias del lugar, era la creación de una 
escuela secundaria que permitiera a lo hijos de los trabajadores, continuar sus 
estudios. 

La iniciativa de este proyecto, recae en grupo de trabajadores y de maestros. 
Pronto, el Ing. Merino se entera y platica con el maestro responsable, promete su 
ayuda y al final de esta entrevista, se nombra la directiva de un patronato encar-
gado de la obra, Merino es nombrado Presidente Honorario, y bajo su batuta, la 
escuela es construida de inmediato, con materiales de PEMEX, e inaugurada en 
febrero de 1944. 

Fue una actitud de mecenas moderno, apoyador de la cultura especialmen-
te de las escuelas primarias, las cuales por disposiciones legales 
( contrato colectivo ) la empresa construía. Sin embargo, el funcionario público 

iba más allá. también apoyaba la construcción de escuelas secundarias. 

En 1951—el matrimonio Merino—Westcamp interviene decididamente 
hasta conseguir, el permiso correspondiente para que funcione en este lugar, un 

" : Entrevista al Sifor Felipe Salga, Poza Rica, Ver., 30 de enero de 1093 
: Sinesio Capitanachl, op, cit., p. 67 

117 



colegio religioso particular para señoritas; el colegio, Motolinia. El costo de la obra 
fue cubierto con un donativo personal de la esposa del Ing. Merino.°  

Mí pasa también con el colegio particular, religioso para varones : el Co-
legio Tepeyac, fundado y patrocinado por PEMEX gracias a la iniciativa generosa 
del Superintendente, quien manejaba el presupuesto a su libre arbitrio, segura-
mente, con el visto bueno de sus superiores de las oficinas centrales. 

Estás son en general, las obras más relevantes en el área educativa que propicia-
ron el reconocimiento unánime de la comunidad a la figura bondadosa, poderosa 
y patrocinadora, del señor Jaime J. Merino. En efecto, el consenso general de la 
época lo habría calificado, como él, mucho tiempo después 
(en 1979 ) se consideró cal mismo : como un cacique " BUENO '1.3e  

1. EL CONSENSO SOCIAL E INFLUENCIA REGIONAL 

Como, lo hemos visto antes, el cacicazgo petrolero tuvo en sus momentos 
iniciales de vida un conjunto de actividades de beneficio colectivo, apoyadas por 
le Superintendencia local de PEMEX. 

Muchas de esas obras de carácter educativo, asistencial, recreativas, cultural, 
etcétera, fueron producto de la iniciativa del sindicato local reforzadas por la ca-
pacidad del gestión de el Ing, Merino. 

Quedaron grabadas en la memoria colectiva de los primeros habitantes de éste 
lugar quienes fueron testigos del paso, acelerado de este espacio natural en cen-
tro de población. Oe ésta tierra selvática convertida a pasos agigantados en une 
comunidad con servicios asistenciales de primer nivel, nada inferiores a los servi-
cios recibidos en otras Ciudades. 

Para Jaime J. Merino, estas acciones, más bien humanitarias, fueron el 
'capital " político inicial que le proporcionaron enormes réditos a mediano plazo, 
cuando el desarrollo de las acontecimientos políticos nacionales lo colocaron al 
frente de una estrategia mediatizadora en contra de las corrientes obreras sindica-
les rebeldes. 

En éste tipo de acciones de beneficio para la comunidad local y regional se 
encuentren las raíces de su dilatado cacicazgo. 
El coseno social alcanzado, se refleja en la influencia política regional del caci-
que funcionario público. 

: ibici. pp. 191 • 199 
: Francisco Ortiz Pinchen', op. cit., p. 12 
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La influencia politica regional del cacique funcionario, ea muy amplia. Su 
poder de decisión se extiende, naturalmente, a los municipios circunvecinos tales 
como Papantla, Coatzintle, Tihuallen y Cazones. Sin embargo, otros municipios, 
más distantes, caen también en su esfera de influencia. Es el caso de los munici-
pios de Alamo, Tecolutta, Tuxpan, Espinal, Zozocolco, Coyutla y Comalteco. 
(cuadro V-8 ) 

La mayoría de ellos dependen administrativamente de PEMEX. Es decir en sus 
territorios la industria petrolera realiza alguna actividad ligada a las fases explora-
torias o extractivas del petróleo. Otros municipios, aunque no estén vinculados 
con las tareas productivas de PEMEX , si reciben los beneficios indirectos del de-
sarrollo de esta industrie extractiva en la región : la apertura de brechas y cami-
nos vecinales que facilitan el acceso de estos lugares a los mercados cercanos. 
Petróleos Mexicanos se convierte así, en el promotor involuntario del progreso 
regional. 

Tales municipios, pequeños y con bajos recursos financieros, verán en la industria 
del petróleo de este distrito, una tabla de salvación para la construcción de obres 
de beneficio social. 

PEMEX practica una política de " apoyo comunitario " mediante la cual muchos 
municipios de carácter rural, de manera pronta • inmediata verán como llega a 
sus lugares : el agua potable, la electricidad, la escuela, la *Panul* de  caminos 
que durante muchos años estuvieron esperando. Tales obras los llevan a recono-
cer en la figura o persona del Ingeniero Jaime J. Marino a su principal benefactor. 
Así es como capitaliza, gradualmente el cacique el apoyo político que lo converti-
rá en poco tiempo en el amo y señor de la región. Para los habitantes de los mu-
nicipios beneficiados, el favor se lo deben a la persona y no a la institución que 
este representa. 

A cambio de tales favores, el Ingeniero Merino exigirá lealtad política. Los benefi-
cios materiales tienen un costo para los habitantes que be reciben : entrega poli-
tice. 

Muy pronto, el cacique Merino tendrá oportunidad de comprobar la discipli-
ne política de sus simpatizantes. Uno de esos momentos se presente en 1954 
cuando los conflictos entre el cacique y los viejos líderes sindicales de cuño na-
cionalista llegan aun punto álgido, precisamente cuando esta corriente, desplaza-
da del sindicato por las intrigas y alianzas entre el cacique y le camarilla sindical 
progobiemistas, se encuentra en la oposición dando las últimas batallas por re-
tomar el poder. 

Durante los meses de marzo, abril y mayo de 1954 la contienda política regional 
se desata. Los representantes más conspicuos del llamado grupo de los cuarenta, 
expulsados del poder sindical desde 1951, no aceptan todavía su derrota absolu-
ta. Cosme Pentín, Rafael Suárez Ruiz y Andrés Pacheco Martínez aparecen como 
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responsables en un desplegado, aparecido en el periódico Excélsior de circula-
ción nacional, donde acusan al Director general de PEMEX Antonio J. Bermúdez 
y al Superintendente local Ing. Jaime J. Merino y, al diputado Pedro Vivanco Gar-
cía de ejercer una política de control caciquil en Poza Rica por medio de : la co-
rrupción, represión y los fraudes sindicales. 

La respuesta de las fuerzas leales al cacique es inmediata : Presidentes Munici-
pales, Cornisariados Ejidales, comités campesinos, clubes de servicio, maestros, 
representantes departamentales del distrito petrolero local, presidentes de juntas 
de mejoras, Cámaras de comercio, Sociedades de alumnos, Sociedades de pa-
dres de familia, sindicatos atomistas, etcétera, todos defienden al cacique. Todos 
coinciden en señalarlo como un gestor y promotor de obras de beneficio social; 
algunos calificaron su labor de patriótica y, la petición mayoritaria en de que el 
señor Merino debe mantenerse en el puesto.»  

2. APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, BASE MATERIAL, MEDIO GEOGRAFICO 

Una de la características inherentes al modelo caciquil de denominación 
política es el relativo a sus causas o fuentes alimentadoras del poder. 

En este sentido se afirma que aquellos representantes del sistema formal de au-
toridad ( Jefes de zona militar, Presidentes Municipales, etcétera) que devienen 
en caciques, es porque detrás del cargo y la persona se cuenta con el esfuerzo 
del gobierno central. 

Aunque también se reconoce que, parte de su fuerza, se basa en su auto-
nomía política pera realizar acciones políticas en su territorio, al mérgen de las 
acciones del gobierno central. 4°  

En el caso del cacicazgo petrolero, podemos sostener que, con respecto a 
su origen, el funcionario público y su facción, adquirió cierta fuerza política reali-
zando un sinnúmero de actividades sociales de beneficio colectivo de la comuni-
dad. 

Posteriormente, en la etapa de su crecimiento y consolidación el cacicazgo 
merinista necesito el apoyo del gobierno federal para refrendar y ampliar su poder 
local y regional. 

En los años comprendidos entre 1950 y 1958 las relaciones sociales caci-
quiles, se fortalecieron con la política laboral antiobrera de los régimenes Mema-
nista y ruizcortinista. Orientada también, al sometimiento del gremio petrolero, 

: Archivo 0111011fil de la Nación, ramo Presidentes, correograma, dirigidos a la secretaría particu- 
Ir de la Presidencia. Presidente Ruiz Cortinas. Expediente 452/9 do 1054. 

Carlos Maitines Asead, La problemática regional en México ' p. 24. 
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mediante instrumentos legales e ilegales. Dentro de los supuestamente legales, la 
administración &maniste, inauguró un mecanismo de control sindical, reservan-
do pare las autoridades del trabajo, el derecho de reconocer o cancelar la perso-
nalidad legal de cualquier comite o representación obrera contraria a su línea po-
litice. Especialmente, aquellas inscritas en la corriente sindical independiente y 
democrático. 

Asimismo, dentro de los recursos ilegales del gobierno de Miguel Alemán está el 
fomentó el divisionismo político, la formación de grupos de obreros incondiciona-
les, la corrupción de dirigentes con el propósito de contar con agentes infiltrados 
que pusieran en practica la estrategia separatista. 

Dentro de este Unes de control del movimiento obrero petrolero, por medio 
de recursos, ilegales el gobierno del centro, instrumento una política de coopta-
ción de dirigentes sindicales, practicada por funcionarios públicos colocados en 
lee dependencias oficiales ligadas al gremio petrolero : le Secretaria del Trabajo y 
Petróleos Mexicanos. 

En Poza Rica, esta función mediatizadore, tendiente el control politico de 
los obreros petroleros. la asumió, la protagonizó el Ingeniero Jaime J. Merino de 
la Peña y su facción administrativa local. Mas tarde, el cacique contará con la 
complicidad del gobierno federal y con le dirección general de PEMEX. Así como 
también con la autorización, visto bueno y solapamiento de la dirección general 
de PEMEX. 

a. CACIQUISMO Y SU BASE MATERIAL: POSICION ESTRATEGICA EN PEMEX 

La raíz material del modelo político caciquil lo representa el control que el 
cacique y su facción tienen Sobre los medios de producción y de distribución y por 
ocupar determinadas posiciones en el aparato administrativo de la empresa petro-
lera más importante de la región. 

Aquí en Poza Rica, la camarilla administrativa, localizada en la principal 
empresa pública de la región, es la encargada de la exploración y explotación del 
oro negro : el petróleo. 

Desde el punto da vista jurídico, los funcionarios petroleros, no son los 
dueños de la empresa clave para el desarrollo económico nacional, pero, si deci-
dan las acciones operativas más significativas del proceso productivo : la contra-
tación del personal, el otorgamiento de contratos a empresas privadas, el manejo 
de recursos financieros con fines asistenciales para la comunidad, la prestación 
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de servicios básicos de agua y luz, de maquinarias para obras de envergadura, 
del manejo generoso de aperturas de caminos. etcétera. 

Tal margen de decisiones tal poder de decisión, comparable a los sultanes 
petroleros modernos, dueños de los campos petroleros en sus paises, genera 
automáticamente un poder político extraordinario a estos funcionarios. 

Además, los encargados administrativos de PEMEX, son los responsables 
del manejo de los recursos económicos y humanos del distrito petrolero más im-
portante del pela, en ese momento. 

Jaime J. Merino, como cacique local, ejerció un control sobre le comunidad 
debido a la posición estratégica que desempeño en la empresa petrolera, como 
Superintendente del distrito. Desde este lugar, dominó le producción petrolera, en 
el sentido técnico y político, ya que como responsable de la producción de hidro-
carburos de este distrito, fue un técnico eficiente rodeado de un equipo de profe-
sionales especializados que frecuentemente descubrió pozos petroleros, de ele-
vada capacidad productiva. 

En el sentido político Jaime J. Merino también se convirtió en un funciona-
rio de excelencia al disciplinar a una de la secciones obreras mas combativas del 
sindicato petrolero : la Sección número 30. 

b. MEDIO GEOGRAFICO 

Otro de los factores que estimulan la aparición de relaciones políticas caci-
quiles en una comunidad, es su aislamiento geográfico. Al interior de comunida-
des' cerradas', es común encontrar una relación directa entre economía y políti-
ca. Se afirme que, en este sentido que en sociedades marginadas por su geogra-
fía, las personas con mayor poder económico, en las actividades productivas, del 
lugar, son, frecuentemente las que concentran el poder político local."' 

Poza Rica, como campo petrolero durante los años de 1946 a 1952 es más 
una comunidad cerrada. A su interior, hay solamente una empresa pública domi-
nante : Petróleos Mexicanos. Los funcionarios públicos de ésta empresa, comien-
zan a perfilarse como le fracción de clase más poderosa en el ~03 de un sindi-
calismo en decadencia. 

La vieja disputa entre el Estado y el sindicato por definir el carácter de la 
empresa recién nacionalizada y, la orientación de le misma, ya fue esclarecida. 
En adelante, la empresa servirá para apoyar el desarrollo capitalista de México, 

41  : Luisa Paré, Dado teórico pos N estudio de, caciquismo actual en México ", p. 7 
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sus proyectos de industrialización y la ampliación del mercado interno. El paso 
hacia la " modernización incluye a la autorización de el reingreso de las compa-
ñías extranjeras a PEMEX bajo le modalidad de los contratos riesgo. 

También la disputa entre obreros y estado, respecto a la materia de trabajo 
inducirá una derrote histórica en 1947, cuando en el nuevo contrato colectivo se 
registre por vez primera, la famosa cláusula 39 y su principio de dejar ala volun-
tad del patrón realizar por administración directa o contrato libre, las obras y ser-
vicios necesarios para el desarrollo de le industria. 

Tales condiciones, llevarán a Jaime J. Merino y su facción, al centro del 
poder local. Este grupo se convertirá en el principal depositario del poder politica 
local. 

c. CACIQUISMO Y PROYECTO ECONOMICO 

El desarrollo de un cacicazgo como el representado por el Ingeniero Jaime 
J. Merino, de alcances locales primero, regionales después y por último naciona-
les, fue el resultado de una política económica esencialmente proimperialista y 
contraria a los intereses de la clase obrera. 

La facción maniste, incrustada en un sector administrativo de PEMEX, en 
el distrito petrolero de Poza Rica, desarrollo y consolidó un tipo de relaciones so-
ciales caciquiles porque la figura de un funcionario público como el Superinten-
dente local de PEMEX, formó parte de una estrategia intervencionista del estado 
en el seno de la sección 30 del STPRM. 

Esta política laboral alemaniste, tuvo como objetivo fundamental someter a 
la clase obrera para garantizar la paz pública que hiciera atractivo el mercado in-
timo a las inversiones extranjeras. 

En Poza Rica, de acuerdo a las particulares características políticas del 
lugar, el estado instrumentó su política intervencionista, dotando al funcionario 
petrolero de todos los atributos legales e ilegales que fuesen necesarios para 
dominar a una de las secciones obreras más rebeldes, más reacias al dominio 
gubernamental, cuyos obreros se desempeñaban en el centro petrolero más im-
portante, de la época. 

Jaime J. Merino fue uno de los muchos funcionarios públicos de le industria 
del petróleo que capitalizaron todas las ventajas políticas y económicas concedi-
das por el estado mexicano para someter la disidencia sindical. 
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De ésta manera, como parte de tal estrategia infiltradora del estado, en el 
seno del STPRM, el cacicazgo regional de Jaime J. Merino tuvo como mecanismo 
inmediato de apoyo le articulación con el sindicato charro. Sin embargo, su ca-
pacidad de gestión, el origen de su fuerza esté en sus alianzas con el gobierno 
federal. 

En efecto, el cacicazgo regional tuvo una base politica externa: el estado 
dispuso que algunas instancias del aparato jurídico - político, además de la prin-
cipal central obrera, es decir,le CM, canalizaren sus apoyos a las necesidades 
de sometimiento político a cargo del Superintendente de PEMEX. 

En este sentido, la Secretaria del Trabajo y su actitud legitimadora, de toda 
gestión sindical, más el disimulado apoyo de la Dirección General de PEMEX y el 
papel intimidatorio de los soldados del ejercito mexicano en la zona, orientaron 
sus acciones hacia la Superintendencia local de PEMEX. 
Cada una de éstas dependencias federales, estuvieron al servicio del sector ad-
ministrativo de Petróleos Mexicanos en Poza Rica. 

Fueron en suma a la acción conjunta de aquellas instancias federales las 
que formaron la base política externa de apoyo al merinato. 

Mediante estas instancias Jaime J. Merino incrementó su poder político y comen-
zó a tener en un puño, todos los hilos del poder local. 

De ésta manera, Jaime J. Merino y su camarilla administrativo - sindical, 
compuesta por empleados de confianza locales y los líderes charros de la Sec-
ción 30, empezaron a desarrollar su cacicazgo. Su fuerza estaba por encima del 
gobierno estatal y desde luego del recién formado ayuntamiento local constituido 
el 20 de Noviembre de 1951 y de les fuerzas políticas de los municipios aledaños, 
en su mayoría de base económica agrícola y ganadera. 

Al interior del lugar ha conformado una base politica autónoma, asociándo-
se a las fuerzas sindicales. En los años subsecuentes, esta fuerza política, se 
fortalecerá en base a la construcción de cimientos económicos, teniendo como eje 
de la acumulación a la corrupción. 

1 
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CUADRO V-1 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION ANUAL DE ACEITE CRUDO.' POR ZONAS 
(MILLONESDE BARRILES ) 

AÑOS : 1938,1948 Y 1958 

ZONA 193$ 
TOTAL DE 
CRUDOS 

1948 
TOTAL DE 
CRUDOS 

1959 
TOTAL DE 
CRUDOS 

TOTAL DEL PAIS 38,919,213 59,773,245 100,041,404 

NORTE :W 9,333,342 17182,960 18,179,182 

CENTRO :c/ 22,934,933 35,735,923 65,955,128 d/ 

SUR : 1,850,238 8,154,382 10,007,094 

e/ Incluye liquido, de gas y condensados. 
bi Incluye le producción de os distritos : Frontera Norte y Sur. 
c/ Incluye le »lamente le producción del distrito Poza Rica, excepto pare el ello de 
1959. 
d/ Incluye le producción de los distritos : Pote Rica y Cuenca del Pepeolepen. 
FUENTE : Elaboración propia, en bese el cuadro 	en : Secretaria de Programación 
y Presupuesto. 
Pemex, LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO, 1990, p. 104. 
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CUADRO V•2 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS ZONAS EN LA PRODUCCION DE 
ACEITE CRUDO,CONDENSADOS Y LIQUIDOS DEL GAS 

AÑOS : 1938, 1948 Y 1958 

ZONA Y 
DISTRITO 

IPS 
TOTAL 

1944 
TOTAL 

11154 
TOTAL. 

TOTAL DEL PAIS : 100.0% 100.0% 100" 

ZONA NORTE : e/ 240% 29.9% 111.11% 

ZONA CENTRO : b/ 59.3% 59.1% 45.5% 

ZONA SUR : 17.7% 10.3% 17.9% 

el: Incluye le producción : frontera floree'. norte y sur. 
W: Incluye le producción de ladeaos : Pos,• Rica y Cuenca del Papeolepen, excepto pera el ah 
de 19IS que o011» le ~malón de Poza Rica.. 
Puente: Baboso* propie en bate le cuadro 040, en : Secretada de Programación y Presupuse. 
te, Per" LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO, 1990 p. 104 



CUADRO V-3 

PEAIEX : PRODUCCION PETROLERA EN EL DISTRITO DE POZA RICA 
( 1946 - 1950) 

AÑO BARRILES 
DE PETRO. 

LEO" 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

1946 

1947 

1141 

1949 

21,140,000 

31,545,000 

34,241,000 

36113,000 

5211 

5511 

SS% 

51% 

1960 '1  41,704,000 63% 

1951 52,540,000 65% 

1952 51,222,000 64% 

1953 52,252,000 70% 

1954 60,190,000 70% 

1955 15,519,000 70% 

1959 01,303,000 O% 

1957 57,195,000 1321 

1950 60,344,000 GO% 

FUENTE : Elaboración propia, en basa al cuadro V-1 
al Cifras elaboradas en bese a los repones da producción diaria, Superinten-
dende da Peines, carneo Poza Rica. En: Quintal Avilés Fanny, INDUSTRIA 
PETROLERA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD tiociAt. EN LA ZONA DE POZA 
RICA-COATZINTIA. Tisis da Licenciatura, Escuela de Ciencias Aritropoliok. 
cae, Universidad de Yucatán, 1901. 



CUADRO V4 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION ANUAL DE ACEITE CRUDO POR ZONAS Y 
DISTRITOS 

(BARRILES ) 
( 1938 -1978 ) 

AÑOS 

ZONIA Y DISTRITO 

1111 IMS INS 

TOTAL DEL PAIS : 38,118,213 51773,245 100141,484 

ZONA NORTE : 9333,342 17,912,910 16179,112 

Distrito Frontera Noreste 04,761 2,704,154 

Distrito Norte : 5,301,291 10,237,094 9,035,195 

Distrito Sur : 3,947,051 7,501,115 4,959,655 

ZONA CENTRO : 22134,633 35,735,923 65,955125 

Distrito Poca Rice : 22,654,655 35,735,923 13,1101,1111 

Distrito Cuenca del Papeolepen : 2,148,947 

ZONA SUR : 6150,238 6,154,562 18107,014 

FUENTE : Elaboración propia en base al cuadro : 11.39 : • Volumen de producción anual de aceite 
culo, condensados y liquides del gas por zona y distrito'. 
En : Secretea de Programación y Presupuesto y Petróleos Mexicanos. 
LA INDUSTRIA PETROLERA EN MOSCO, 1110. 
Observación: Las cantidades para loe años de 19411y 19511 con diferentes y mayores respecto a 

las cifras del cuadro ardido,. Esto se debe a la diversidad de les fuentes consulta- 
das. 
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CUADRO V4 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS ZONAS Y DISTRITOS EN LA 
PRODUCCION DE ACEITE CRUDO 

DECENIOS : 1938,1948,1958,1968 Y 1978 

ZONA Y DISTRITO 1938 1948 1958 

TOTAL DEL PAIS 100.0 100.0 100.0 

ZONA NORTE 24 29.9 15.5 

Dietrito Frontera Noreste 2.7 

Dietrito Norte 13.9 9.0 

Distrito Sur 10.1 4.9 

ZONA POZA RICA 58.3 59.8 55.6 

Distrito Pote Rica 59.3 59.9 03.4 

Distrito Cuenca del Papaolapen 0.0 0.0 2.1 

ZONA SUR 17.7 10.3 17.9 

Distrito Agua Dulce 

Distrito Ciudad PEMEX 

Distrito Comakeloo 

Distrito el Plan 

Distrito ~chita, 

Distrito Golfo de Campeche 

FUENTE : Elaboración del autor en bese al cuadro 11.42 : Participación Porcentual de las Zonas y 
Distritos en la producción de Aceite crudo, condensados y liquides del ges ". En: Secretada de 

Progremacl6o y Presupuesto, PEMEX LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO, 1910. 
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CUADRO V4 

PRODUCCION PETROLERA NACIONAL, PRODUCCION DE PETROLEO 
BRUTO DEL DISTRITO DE POZA RICA Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
DE ESTE DISTRITO EN LA PRODUCCION DE LA REPUBLICA MEXICANA 

( 1938 1970) 

( BARRILES ) 

ANO REPUSLICA 
MEXICANA 

DISTRITO 
POZA RICA*/ 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 
1938 35,619,000 22,089,000 se 
1939 43,306,000 26,349,000 90 
1940 44,445,000 211,332,000 59 
1941 43,385,000 25,462,000 se 
1942 35,149,000 22,258,000 eo 
1943 35448,000 20,702,000 se 
1944 38,503,000 20,901,000 54 
1945 41077,000 22,872,000 52 
1946 49,532,000 26,140,000 52 
1947 57,117,000 31,845,000 55 
1941 59,773,000 34,241,000 SS 
1649 113,229,000 36,813,000 se 
1950 73,081,000 46,704,000 63 
1951 78,779,000 52,540,000 65 
1952 79,9011000 51,222,000 64 
1953 74,027,000 52,252,000 70 
1954 85,239,000 60,698,000 70 
1955 91,370,000 65,569,000 70 
1956 94,370,000 81,303,000 69 
1957 92,197,000 57,195,000 62 
1958 100,641,000 90,344,000 eo 
1959 105,758,000 59,405,000 56 
1950 108,771,000 55,211,000 50 
1901 116,925,000 52,941,000 4S 
1162 121,792,000 52,695,000 44 
1963 125,902,000 49,755,000 50 
11164 129,503,000 49,037,000 39 
1865 132,141,000 50,618,000 39 
1906 131,130,000 53,3.6,000 40 
1987 149,923,000 59,745,000 39 
111111 160,940,000 58,211,000 36 
1969 104,379,000 59,565,000 35 
1970 177,599,000 60,063,000 33 

al Cifras aproamades, establecidas a partir de los reportas de  la producción *OIL 

FUENTE : Fanny Quintal Aviles INDUSTRIA PETROLERA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL 
EN LA ZONA DE POZA RICA• COATZINTLA. Tesis de licenciatura Escuela de Ciencias Miope-
logices, Universidad de Yucatán, 1961, p. 
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No. 	Nombre 	Longitud en 
Kilómetros 

1 2a. linea Pozo Rica - Azcapo- 237 
2111C0 

2 Poza Rica Salamanca 444 

$ ~atufa - Veracruz 75 

4 José Colom° - El Plan 111. 

5 San José deI Carmen • Minad- 
tlán 

55 

6 San Andrés • Poza Rica se 
Ezequ44Ordollez - Poza Rica 23 

RUMIO. Poza Rica Tu:cm 4S 

9 Francisco Cano • Reyna 30 

10 Campo Tamaulipas- Tampico 23 

11 Camilla° - Mata Redonda 31/ 

12 Mamita -Corcovado 24 

13 Otros 293 

CUADRO V-7 

OLEODUCTOS CONSTRUIDOS ENTRE 1947 Y 1958 

FUENTE : Antonio J. Dermúdez, DOCE AÑOS AL SERVICIO DE LA 
INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA 1947 • 1965, Edición del Autor, MI 
idco, 1990, p. 14 
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CUADRO V4 

POBLACION DE MUNICIPIOS QUE COMPONEN EL CACICAZGO REGIONAL 
( 1950 ) 

MUNICIPIOS POBLACION 

CASTILLO DE TEAYO SID 

CAZONES 12,683 

COATZINTLA 13,154 

COMALTECO S/0 

COXQUIHUI 7,913 

ESPINAL 10,820 

FILOMENO MATA 4,024 

GUTIERREZ ZAMORA 15,034 

PAPANTLA 67,660 

POZA RICA 71,770 

TIHUATLAN 32,395 

TECOLUTLA 12,239 

TUXPAN 49,686 

TEMAPACHE ( ÁLAMO) 44,150 

ZOZOCOLCO 8,309 

FUENTE : DOE Y SIC, VII Censo General de Población 1910 ( resumen general ), 
Mixto, 1912. 
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CUADRO V4 

GOBERNADORES DE EL ESTADO DE VERACRUZ 
PERIODO: 1936 - 1962 

o 
PERIODO 	 GOBERNANTE 

195 • 1940 	 LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 

1940 • 1944 	 LIC, JORGE CERDAN 

4, 
	 1944 • 1949 	 ADOLFO RUIZ CORTINE$ 

1949 • 1950 	 ANGEL CARVAJAL 

1950 - 1956 	 LIC. ANTONIO AL QUIRA6C0 

111511 • 1992 	 LIC. FERNANDO LOPEZ ARIAS 

FUENTE : Mentada de Educación y Culture del Estado de Vermut, México, 
1992 9. 121 

e 
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CUADRO V40 

POZA RICA : CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y CIFRAS DE POBLACION 
AÑOS CENSALES : 1940, 1950 Y 1960 

MUCIPIO DE COATZINT1A MUNICIPIO DE POZA RICA 

1910 1950 I 
LOCALIDAD POULACION LOCALIDAD 	POSLACION LOCALIOADIORLACION 

Poza Rice Poza Rica Poza Rica de 
( »Metro 1111 4110 Conmoción 14,901 Hidalgo, Ve- 71,770 

) Merla 
~regulen 
Poza de Cu ero Manuel Ávila 
( Kilómetro 52) 3972 Camacho 7,013 
Conmoción Congregación 

PitfOIMX Petromex 
( Campo Pe- 

trolero ) 
7$ (Congregación) 1,974 

POSIACION 
TOTAL : 11,1192 20010 71, 770 

W : Las cifras preliminares del Cene* de Población de 1970 anotan 211,474 habitantes pare 1060. 
FUENTE : Censos Generales de Población : 1940, 19.0 y 1990, según : Fanny Quintal 
Tole de tioanciaturs : INDUSTRIA PETROLERA, MIGRACIÓN Y MOVIUDAD SOCIAL EN LA 
ZONA DE POZA RICA - COATZINTLA. 
Escuela de Ciencias Antropotógices, Universidad de Yucatán, México, 1991 p. 140, vol, uno. 
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CAPITULO VI 

EL DESARROLLO DEL CACIQUISMO 



A. El. PROYECTO ECONOMICO ALEIAANISTA Y SU INFLUENCIA EN EL 
SURGIMIENTO DE RELACIONES SOCIALES CACIQUILES 

1. CONDICIONANTE ESTRUCTURAL 

".... entonces aquí desde que yo llegué en 
1960, como te digo encontré que el hom-
bre fuerte de Poza Rica, era el Ing. Jaime 
J. Merino de le Pelle " 

Pare hablar del origen de un modelo político caciquil, en una región espe-
cífica del país, sin caer en imprecisiones involuntarias, es necesario considerar la 
interreleción de varios factores sociales, no necesariamente presentes el mismo 
tiempo, en el momento de gestación del caciquismo. 

El nacimiento de caciques en la región norte del estado de Veracruz con 
asiento administrativo, primero en el municipio de Coal:inda y luego en el muni-
cipio de Poza Rica, tiene sus raíces en las condiciones sociales y políticas loca-
les; y posteriormente, su crecimiento y consolidación obedecen a impulsos exter-
nos de carácter estructural y coyuntural. 

En cuento al aspecto estructural los factores determinantes da surgimiento 
y mantenimiento del caciquismo los veremos a continuación : 

Es posible, que aun cuando el interior de la sociedad local se vivieron ac-
ciones de consenso, favorables a la capitalización política de una facción de 

funcionarios administrativos de PEMEX con una cabeza visible ( Jaime J. Merino 
de la Peña ), las relaciones políticas caciquiles, no se hubieran afianzado, si para 
entonces, no llega al poder ejecutivo de éste pele una burocracia política proclive 
al impulso industrial capitalista con injerencia del espital extranjero, a cuyos in-
versionistas es necesario ofrecerles una paz laboral garantizada que asegure la 
estabilided politice del régimen y por ende, la protección de sus intereses repre-
sentados en les inversiones extranjeras directas. 

Da un régimen como el alemeniste pera el que la industria petrolera tiene una im-
portancia central en la realización de su proyecto industrializador. 

En este sentido, debemos de precisar cuál ere la función que a la industria 
petrolera le asignaba la administración de Miguel Alemán : 

" La industria petrolera constituye—junto con la eléctrica, la siderurgia, la 

: Entrevista re pendiste Roberto Ruiz Escenas, Poza Rica, VIISCIUZ, Enero da 1113. 
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química y larnecánice—le base del programa del desarrollo económico del país, 
y particularmente del plan de industrialización.... en el desenvolvimiento de esta 
rama de nuestra economía reside uno de los elementos fundamentales que harán 
posible la ampliación del sistema de transporte.... tanto terrestre como marítimo y 
aereo, la construcción de nuevas carreteras la mecanización de la agricultura: el 
~cimiento de múltiples actividades de la industria de transformación de la indus- 

. tris de los servicios domésticos 	"2  

El Presidente le concede una función central a la industria del petróleo, 
pare la realización de sus planes de desarrollo en general, y en especial para la 
realización de sus planes de industrialización. 

Respecto a los planes de expansión industrial, para que estos se realicen, 
es necesario primero, estimular el crecimiento económico de PEMEX. 

Vemos entonces como el crecimiento económioo interno exigió la vinculación de 
industria petrolera, la cual presentará a partir de este momento, dos nuevas 

características : saber cual será la función de la industria petrolera en le dinámica 
*de la acumulación interna y, el mantenimiento y profundización de la política de 
precios bajos de los productos petroleros como parte del subsidio estatal masivo a 
las empresas económica* privadas.' 

Además de esta necesidad, producto de los objetivos del desarrollo eco-
nómico alemanista, no debemos de perder de vista une determinación de orden 
más amplio : el sexenio alemanista, al igual que el de Avile Camacho y, los tres 
primeros años del »minio rulzcortinista, están inscritos en el merco del modelo 
de desarrollo demad§~~~, donde el estado mexicano, practica 
una política de desarrollo entre 1940 y 1955, con u objeto de estimular la indus-
trialización i del país, la modernización económica y el desarrollo social capitalis-
ta.' 

El de Miguel Alemán, es el gobierno que vive la fase última del modelo an-
terior, y es también el antecedente inmediato de la aplicación de un nuevo modelo 
de crecimiento económico : el desarrollo estabilizador, iniciado en 1965 y agotado 
en 1970. 

Une 'Característica económica del modelo de sustitución de importaciones 
es que al inicio, se impulsa la apertura económica a la inversión extranjera, aspec-
to que en el segundo trienio de la administración alemanista se profundizará al 
comenzar una mayor penetración del capital extranjero en la economía mexicana. 
Una característica politice general, desarrollada en el modelo de sustitución de 

2  : Miguel Alemán Valdés, LA VERDAD DEL PETROLEO EN MEXICO, p..510 
3  : Me. de Loweles Orozco y Francisco Villa LA POLITICA PETROLERA EN EL MARCO DE LA 
POLITICA ECONOMICA GENERAL p. 285 
4  : Verónica de la Hidalga y Muro Hinolose, HISTORIA DE MEXICO....p. 07 
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importaciones es el mayor control que ejerce el Estado en las organizaciones 
obreras y campesinas vía corporativismo. 

2. DETERMINANTE CONYUNTURAL 

Esta característica, se convierte en una condicionante de gran calibre que 
incide en la paralización y mediatización del movimiento obrero que incidirá en la 
creación de situaciones conyunturales que alentarán la formación de facciones 
políticas gremiales, subordinadas a las directrices políticas gubernamentales, re-
producidas y fomentadas entre funcionarios públicos de diferentes niveles de go-
bierno; tales como les autoridades del trebejo y, en los funcionarios públicos de 
empresas clave para la nueva estrategia de acumulación capitalista. 
Un hecho básico resalta les relaciones entre la economía y la política, durante el 
periodo de Miguel Alemán : la política de mediatización del movimiento obrero. 
Desarrollada desde el sexenio avulacamachista y su propuesta de "UNIDAD 
NACIONAL', se enfoca, decididamente, a controlar a las organizaciones obrero 
más rebeldes : los sindicatos nacionales de industria. 
En este renglón caen los obreros ferrocarrileros, los mineros y los petroleros. 

El régimen de Miguel Alemán, pronto comprendió que el progreso industrial debía 
tener como condición básica, la paz laboral en la industria, por lo que desde el 
Palacio Nacional se instrumentó une política de cooptación de líderes de los 
gremios mencionados, vía el otorgamiento de dádivas y concesiones en las gran-
des empresas privadas y otorgando puestos políticos en el gobierno,' 

La estabilidad laboral en los centros industriales como PEMEX, ere un re-
quisito importante para conseguir el desarrollo económico. 

Con Alemán — y Ruiz Cortina después— se fortaleció el corporativismo sindi-
cal y campesino. El reclutamiento de líderes incondicionales, a través de la co-
modón, la participación en empresas privadas y el acceso a loe puestos públi-
cos, de elección popular, son instrumentos cotidianos de control laboral, espe-
cialmente en el gremio petrolero, quienes siempre se habían distinguido por su 
actitud critica e independiente a las directrices oficiales de sometimiento. 

El por qué de esta política de cooptación en el sindicato petrolero, le expli-
ca el carácter de pivote de la economía, del crecimiento económico de le industria 
petrolera, cuya actividad era necesaria ma►tener. Por esto la entrega de preben-
das económicas y políticas a los líderes entregistas, gerentes de la paralización 
de la paz laboral en el gremio.' 

Para situar históricamente la política laboral del Presidente Alemán, debe-
mos recordar el pero de actividades realizado por el Sindicato Petrolero en di-
ciembre*, 1946. 

5 : Antonio Usas MecOonalt HACIA UNA NUEVA POLITICA PETROLERA .. p. 61 
• Ibid. p.62 



Era el primer paro de labores pare el régimen de Miguel Alemán que llevaba unos 
cuantos días en funciones. La respuesta del Gobierno a este movimiento fue sin 
precedentes: ordenó la ocupación militar de las instalaciones, encarceló a los di-
rigentes nacionales del cande  ejecutivo y, rescindió los contratos de 50 funciona-
rios sindicales! 

Tenemos que referirnos también a la celebración de la IV convención ex-
traordinaria del Sindicato de Trabajadores PINIMIXIII de le República Mexicana ( 
STPRM ), celebrada en enero de 1947, donde el proyecto de cherrificación sindi-
cal del sindicato, se concrete en la elección e imposición de un elemento colabo-
racionista, ligado al grupo Fidelista del CTM. 

Los alcances de éste acto de penetración del sindicato petrolero se puede 
medir, al enteramos que el golpe gubernamental contra el sindicato incluyo la im- 
plantación de la déusula 38 que autorizó la intervención del contratismo en 
PEMEX, desplazando materia de trabajo del sindicato, y permitiendo la libre par-
ticipación de loe líderes sindicales en el nuevo mercado abierto en la industrie 
petrolera, por medio de la creación de empresas cooperativas con capital sindical. 

Concretamente, qué tipo de concesiones o prebendas económicas y, con-
cesiones políticas obtuvieron la capas dirigentes del sindicato, a cambio de le 
lealtad al Gobierno. 

En cuanto a las concesiones económicas a los líderes charros encontramos : co-
misiones, ayudes, prebendas, cooperativas, tiendas, negocios, empresas y prés-
tamos bancarios de financiamiento empresarial, otorgados con el aval de PEMEX. 

Algunos ejemplos de concesiones políticas son los siguientes: alcaldías, 
cargos públicos, senedurlas dputaciones, presidencias municipales, etcétera.' 

: Jeep Memo, DEL AVILA CM/414151W AL MEI/ANIMO ( 14411452 ) p. 143 
: ~des Orozco y Frenaba* VNIt Op. d., p. 304 
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3. PROVECTO ECONOMICO ALEMANISTA V SURGIMIENTO DE RELACIONES 
SOCIALES CACIQUILES 

¿Cómo podemos establecer los nexos entre las anteriores acciones guber-
namentales de mediatización del movimiento obrero petrolero y el origen del caci-
quismo en Poza Rica 
Trataremos de hacerlo, enfatizando un elemento político de tipo conyuntural. 

Les necesidades de corte económico y político del régimen alemanista , de 
procurar un desarrollo económico y un crecimiento industrial, basado en la inver-
sión ebrenjere directa y en el financiamiento de organismos internacionales de 
crédito, estrechamente ligada e la necesidad de mantener la estabilidad política 
del país en general y del gremio industrial y petrolero en particular, influyeron 
pera que en algunas regiones como la del campo petrolero de Poza Rice, en el 
estado de Veracruz, se presentara la conyuntura política favorable e ciertos fun-
cionarios de b empresa petrolera, colocados estratégicamente, be cuales cum-
plieron ampliamente con sus encomiendes de sometimiento y al mismo tiempo 
capitalizaron a su favor los intentos mediatizadores del gobierno federal en pro de 
la paz laboral. 

En este sentido, aquí en Poza Rica, los funcionarios públicos de PEMEX, apadri-
naron, corrientes sindicales dóciles a los dictados de control político emanados de 
el poder skecutivo. Corrientes sindicales de sus simpatías, dispuestas a la manipu-
lación politice, e cambio de encumbrarse en la dirección sindical de b sección 30. 
De esta manera, el juego de los intereses recíprocos y de los apoyos mutuos, re-
troslimentó a ambas pociones, la sindical y la administrativa. Resaltando en todo 
esto, el predominio o la hegemonía de los funcionarios administrativos,' a tono 
con la correlación nacional de las fuerzas políticas, ampliamente favorables a los 
intereses del conservadurismo burgués. 

Tales funcionarios públicos de la rama petrolera, s convertirán en la punta de 
lanza de un nuevo tipo de relaciones sociales donde un solo hombre, el cacique, 
concentrare en su persone el poder de decisión necesario pera incidir en los di-
versos campos de la sociedad local. 

El cacique en gestación, definirá el futuro político económico y social del 
municipio, primero, la región después, y el sistema sindical en su conjunto, poste-
riormente. 

¿ Cuál se el carácter de éste cacicazgo, diferente el tradicional ?. 

El cacicazgo consolidado en el contexto de la administración @leninista y afian-
zado durante el ruizcortinismo creo un tipo de dominación política basada en la 
articulación de intereses entre la empresa y el sindicato mediatizado. Ambas ine- 
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»noir», fueron los medios de control de loe trabajadores y de la población en ge-
neral." 

Las cabezas visibles de ésta facción dirigentes son : Jaime J. Merino de la 
Peña, Ingeniero, Superintendente de PEMEX en el distrito y, Pedro Vivanoo Gar-
d', mandamás de la Sección 30 y especialmente, servidor incondicional del pri-
mero. 

Ambos usufructuaron el poder politica) local y administraron en su provecho y en 
provecho de los integrantes de sus facciones, los recursos económicos de le in-
dustria petrolera local. 

Esta mancuerne, representará las relaciones politices caciquiles e influirán 
en le asignación de los puestos públicos de la región," De »e dos, será Jaime J. 
Merino el dueño del poder, Pedro Vivan** y su grupo, sosamente recibirán su 
parle domes de poder. 

4. POLITICA ECONOAIICA ALEMANISTA 

El periodo de Miguel Alemán inicie en el contexto de una serie de desventa-
jas propiciadas por la terminación de la segunda Guerra mundial. El ritmo de acti-
vidades de la planta productiva disminuye por la pérdida de mercados luego que 
los pelees beligerantes reorientan su planta productiva bélica hacia una produc-
ción civil. 

Los efectos en el mercado laboral se dejan sentir de inmediato con el cre-
cimiento del desempleo. 
En teles condiciones, el deseo de acabar con la dependencia del exlerior, acre-
ciento le necesidad de industrializar el pais como una vis segura de alcanzar le 
independencia económica." 

Dentro de sus planee de desarrollo económico, la industrialización fue el 
propósito central, y una de las vise de impulso era el compromiso de reestructurar 
ala industria petrolera." 

Sin embargo, su politica de desarrollo buscará el financiamiento del capital nacio-
nal y edrenjero el cual ofrece —en la fecha de sus toma de posesión-- 

obrero
estabilidad monetaria y politice, estabilidad del peso y contención del movimiento 

" 

10 : Jevbr 	comdinedor, LOS SINDICATOS NACIONALES !PETROLEROS p. 210 

I` : Javier »par %Mit HISTORIA DE LA CTM, TOMO 1, p. 147 
13  : Sis ola Toms, HACIA LA UTOPIA INDUSTRIAL 1940.1932, Cola ac, toma 21, p. 30.31 
11  : Jalo kswIo, Op. M„ p. 57 
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Este ofrecimiento, especialmente al capital externo, lo hace en medio de 
una cociente dependencia de la economía mexicana hacia la economía esta-
dounidense. Antes de la guerra, México realizaba intercambios comerciales con 
Europa. El inicio, de las hostilidades provoca el cierre de estos lazos comerciales 
con Europa y, simultáneamente, el incremento considerable del comercio nortea-
mericano con al economía de México. 

La orientación de la economía yanqui a sus necesidades bélicas profundizó 
el comercio exterior con los Estados Unidos de tal forma que en 1945 el 53% de 
las exportaciones mexicanas se orientaban a los Estados Unidos, en tanto que de 
este país venían el 82% de las importaciones.'°  

5. LA POLITICA LABORAL ALEMANISTA 

El régimen laboral de Miguel Alemán atendiendo a sus necesidades de 
capital pera el financiamiento de sus proyectos de desarrollo y a las presiones de 
la economía norteamericana que buscaba expender sus mercados de inversión, 
comienza a instrumentar una política laboral de sometimiento de los sectores 
obreros más combativos tales como los incorporados a los sindicatos nacionales 
de industria. 

De alguna forma, Alemán ya había innovado el diseño de una política re-
presiva cuando atendiendo a les empresas estatales del petróleo y del transporte 
feriocerrilero, afirmaba que en adelante, dichas empresas debían ajustarse más a 
criterios comerciales que a criterios políticos."' 

Para reorientar a las empresas paraestatales hacia las necesidades de 
acumulación interna, quitándoles su actitud política rebelde, el Estado se propuso, 
respecto a la empresa petrolera, además de asignarle una función de pivote del 
desarrollo económico—resolver dos problemas : 

a). Cumplir con los acuerdos y pagos de indemnización a les compañia extranje. 
res expropiadas y 

b). Disciplinar al movimiento obrero petrolero y mediatizar y cooptar su dirigencia 
sindical, para convertirla en aliada y promotora de su política industrial." 

Solucionar el primer problema, significaba además de consolidar la nacio-
nalización de la industria petrolera, lograr el reconocimiento de la comunidad in- 

15  : Tavi Medio, EL SEXENIO ALEMANISTA, p.17 
: *eme Tome Remires, MEXICO EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Colegio de México, 

1979, p.31 
17  : Maña da Lourdes Orozco Y Francisco Villa Unte, Op. cit., p. 292 
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temacional hacia México como nación propietaria efectiva de la industria del pe-
tróleo. 

Significó también algo muy importante y trascendente para la politice económica : 
N restablecimiento de relaciones, bajo nuevas bases, de PEMEX y el gobierno 
mexicano ante los organismos internacionales de crédito. 

En éste sentido, hablamos de un condicionamiento estructural, impuesto al 
régimen alemenista. La función asignada a la industria petrolera, al insertarla en 
un proceso económico interno, obligó a los administradores del estado a estable-
cer negociaciones, con una actitud resolutiva, con las compañia* extranjeras, pe-
ra colocar a la empresa petrolera como sujeta de crédito, luego de finiquitar los 
acuerdos nacionalizadores de la época cardeniste. 

Respecto al segundo problema, la administración alemanista define su po-
sición represiva de inmediato, cuando al pero de diciembre de 1946, responde al 
STPRM de manera inusitada, ordenando le intervención del ejército en la toma de 
las instalaciones, el encarcelamiento de los principales líderes, su procesamiento, 
acusados de subversión, sabotaje y Maques a las vías generales de comunica-
ción y despido de 50 miembros del sindicato. 

Asimismo la respuesta del gobierno incluyó el planteamiento de un conflicto 
de tipo económico ante las autoridades del trabajo, orientado a la reestructuración 
de la industria." 

a. EL REDIMEN ALEMANISTA Y EL SOMETIMIENTO DEL SINDICATO 
PETROLERO 

Procuramos fundimos en una unión 
sindical con los ferrocarrileros, mineros, 
etcétera, lo que fue motivo de atropellos 
políticos oficiales 	"' 

Nuestro enfoque consiste en interpretar el crecimiento de un modelo politi-
co caciquil en une zona petrolera, en bese a la influencia que recibió de los suce-
so* nacionales. En éste caso, establecemos que el objetivo político inmediato de 
la politice laboral de contención del movimiento obrero petrolero y le mete de 
mediano plazo de abrir las puertas de le industria petrolera el capitel privado 
nacional y extranjero, son factores externos que inciden en el crecimiento y con-
solidación de un cacicazgo petrolero, encabezado por la facción de funcionarios 
públicos de PEMEX, en el campo petrolero de Poza Rica. 

: Jorge New% Op. ce., p. 155 
Red. p. 240 
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En efecto, al régimen de Miguel Alemán toca realizar una de las medidas 
laborales más trascendentes en relación el logro de la estabilidad política, como 
requisito básico para lograr la industrialización del país. Este era una exigencia 
planteada desde el régimen anterior, medianamente cumplida porque todavía los 
principales sindicatos nacionales de industrie, mantenían una línea política autó-
noma, la bandera de la autonomía sindical, al margen de la influencia del Estado 
y de sus órganos de mediatización como la CTM. 

En éste sentido, al Estado le interesó instrumentar una política laboral 
orientada al sometimiento de los comités ejecutivos nacionales de tales sindica-
tos. La razón fundamental era impedir le formación de une gran central que pu-
diera aglutinar a la disidencia obrera.x  

De acuerdo el sindicato petrolero, de lo que se trataba era de : 

" Liquidar al sindicato de petroleros como 
una organización independiente. También 
lo que se pretendía era acabar con la 
Unión General de Obreros y Campesinos 
de México y forzar nuestro ingreso a la 
CTM y al PRI. '2' 

Veamos a grandes rasgos los principales sucesos ocurridos entre 1946 y 
1949, a propósito de la real relación entre el Estado y el sindicato petrolero. 

Un breve recuento del comportamiento del STPRM en le 'eximio de Ma-
nuel Avda Camacho nos permite observar un panorama de conflicto permanente 
entre la empresa y el sindicato. 

Los enfrentamientos políticos entre ambas instituciones, están marcados 
por el choque de intereses opuestos entre los obreros y los administradores de 
PEMEX. 
Para las autoridades del petróleo, primero estuvieron los planes de reestructura-
ción de le industria los cuales contemplaron la expansión modernización, incre-
mento de la productividad y el saneamiento de las finanzas de la empresa. 

Alcanzar estos objetivos, justificó la constante postergación de las deman-
das obreras del STPRM. El sindicato llevo a cubo entonces, una táctica de paros 
frecuentes y de denuncie de le incapacidad administrativa de la directiva. 

Para los dirigentes sindicales, las fallas de PEMEX, tenían como origen la 
ineficiencia administrativa del Gerente General, la falta de coordinación entre sus 
mandos por área ( exploración, explotación ) y en los actos de corrupción locali-
zados en el departamento de compra de materiales. 

20: Antonio Alonso, EL MOVIMIENTO FE,RROCARRILERO EN MEXICO 19511059, 012 
21: EL POPULAR, ' DERROTEMOS EL NUEVO CHARRAZO ', 10 de diciembre de 1559, 
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Sin embargo, dichos métodos de presión eran empleados indisaiminade-
mente, sin considerar el momento político que se vivía. Y aplicadas in el contexto 
de un ambiente político cada vez mas conservador, ocasionó que los paros de 
1946 comenzarán a ser cuestionados por el propio Presidente Manuel Ávila Ca-
macho así como por Fidel Velázquez. Ambas actitudes, relativamente novedosas, 
eran un indicio del clima político conservador que ya flotaba en el ambiente y que 
anunciaba la llegada de la guerra fría y el anticomunismo de la posguerra. 

En respuesta a las criticas de Fidel Velázquez, en julio de 1946, el STPRM 
rompe relaciones con la CTM.n  

En septiembre de 1946, se abre una nueva etapa de discusión entre el 
STPRM y la empresa. El cornil* ejecutivo, discute sobre la nivelación de puestos. 
Ávila Camacho, a punto de terminar su mandato, promete solucionar el problema. 
Termine su gestión y el problema queda sin solución. 

Las negociaciones se reanudan, ahora con el nuevo Gerente de la empre-
sa, el Sefior Antonio J. Bermúdez, miembro del nuevo equipo administrativo que 
gobierna este país bajo la batuta de Miguel Alemán, quien asume el poder desde 
el primero de diciembre de 1946. 

Las negociaciones se interrumpen en vista de la inconformidad de ambas 
partes y el 19 de diciembre, el STPRM, declara el primer paro de labores, durante 
el nuevo simio de la administración alemanista. 

Como sabemos, la respuesta presidencial fue diametralmente opuesta, 
respecto a las medidas utilizadas por el anterior ejecutivo. 

Esta medida presidencial, abre una etapa de separación al interior del sin-
dicato petrolero, ya que comienzan a manifestarse corrientes de opinión favora-
bles a las medidas alemanistas. 

No detallaremos las negociaciones inmediatas, llevadas a cabo entre di-
ciembre del cuarenta y seis y junio del cuarenta y siete, fecha en que la nueva 
dirección sindical, alineada al gobierno federal , firma un convenio de trascenden-
tales consecuencias pare las futuras relaciones entre empresa y sindicato?' EL 
NUEVO CONVENIO INCLUIA LA MODIFICACION A LA CLAUSULA 39 

(después se conocerla ozmo la célebre cláusula 36 ). En ella, se establecían 
condiciones favorables para la empresa la cual se adjudicaba nuevos renglones 

22  : En si maro* del XXIX Consejo Nacional Cetina», se hizo pública la división de la CTM. Se 
conocieron las discusiones entre líderes del sindicato petrolero y ei Seudo» General de la CTM 
acerco del significado y conveniencia de los paros. Por ésta razón el STPRM abandona la CTM. 

En el fondo de »te conflicto, » dirimís la cuestión de suprimir la tutela del Estado sobre el mo-
vimiento obrero. Javier Aguad G. Op. cit., 1177 
23  : Pare tener una descripción detallada de los conflictos petroleros ver a Jorge Sesudo, Op. cut., 
p. 155.201 
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de la materia de trabajo y, fundamentalmente, se autorizaba el ingreso del contra-
tierno en PEMEX. 

El eje de las tenses relaciones entre empresa y sindicato, se localiza en el 
ámbito político. Tiene que ver con la decisión del STPRM de abandonar las filas 
cstemistas y vincularse con organizaciones sindicales necionalw•como los mine-
ros y los flfrOCeffillIfOt que buscaban —dentro de la línea política marcada por 
Vicente Lombardo Toledano— crear una nueva central sindical y formar un nue-
vo partido. 

Así lo dió a entender el recién golpeado comite nacional dirigido por Jorge 
Ortega que en el marco de la IV convención extraordinaria de enero de 1947 
planteaba : a la empresa se le debe exigir el retiro de la demanda de un conflicto 
de orden económico, la reinstalación de todos los líderes cesados en la huelga a 
cambio ofrecía estudiar la reincorporación a la CTM siempre que se eligieran re-
presentantes afines a los intereses de los obreros." 

Finalmente, la corriente anticetemista es derrotada porque en enero de 
1947, en la Convención Nacional, es nombrado Secretario General del STPRM, 
Francisco Hernández Abrogo, hombre de Fidel Velázquez que de inmediato rein-
corpore al Sindicato a la CTM y se encarga de firmar un convenio que además de 
eliminar conquistas sindicales, mermaba poder de negociación al sindicato, al ce-
der en parte fundamental del gremio: la materia de trabajo. 

En efecto, entre mayo y junio de 1947, la dirección sindical llegaba al his-
tórico acuerdo —por sus consecuencias negativas desfavorables a los intereses 
fundamentales de los petroleros—de firmar un convenio donde la empresa ad-
guiñó mayor poder de decisión, favorable al interés del capital privado, en materia 
de construcción de obras en general, en la industria petrolera. 

La futura y cercana expansión de la industria y su nueva orientación de apoyo al 
capital nacional y extranjero, exigió un cambio profundo en el marco jurídico regu-
lador de las relaciones entre empresa y sindicato. Reestructuración del mando 
administrativo que ocasionó un mando centralizado en la gerencia de PEMEX. 

Además, la redacción de la Cláusula 39 del Contrato Colectivo de 1947" 

desplazaba al sindicato de su materia de trabajo, especialmente en obras tempo-
rales de expansión, cediendo el espacio a los contratistas privados. Se creaban 
así les condiciones para el comienzo del contratismo en la industria petrolera." 

El establecimiento de las bases jurídicas del contratismo en PEMEX, fue 
una de las medidas laborales que provocaron cambios sustantivos en la correle- 

24  : 
1919. 

: Contrito ~olivo de Trebejo, 1947, p. 41 
" : Lourdes Orozco y Remiso 1/914, Op. c9.. p. 305 
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ción de fuerzas al interior del gremio petrolero, e incidieron, posteriormente, 
transformándose en la principal medida generadora de corrupción y fuente de en-
riquecimiento de líderes sindicales y funcionarios de petróleos.»  También esta 
medida, aunada al enriquecimiento de funcionarios administrativos provocó la 
formación de cacicazgos regionales. 

El mismo anos da 1947, la actitud entreguista del recientemente electo 
Comite Ejecutivo General, encabezado por Francisco Hernández Ábrego, generó 
inconformidad general entre las bases petroleras, motivo por el cual se celebro la 
quinta Convención General extraordinaria. 

La combatividad típica del sindicato petrolero, resurgió en la persona del 
nuevo líder electo : Eulalb N. 'belez. 

La reciente embestida del Estado y el cerco cetemista, obligaron al nuevo 
vomite a radicalizar sus medidas defensivas entonces el STPRM abandonó nue-
vamente la CTM, formalizó sus alianzas de clase por medio de un pacto de soli-
daridad con los sindicatos de Ferrocarrileros y de mineros y, se registró en la 
Asociación de Obreros y Campesinos de México.» 

Para una mejor compresión del tema debemos decir que el corto lapso de 
conducción sindical a cargo del colaboracionista Hernández Abrigo, estuvo mar-
cado por la lucha entre corrientes de obreros inclinados a incorporar al sindicato 
al Partido Popular y, los grupos, como el encargado del poder sindical, que lo 
prohiben alegando libertad politica de los obreros para hacer vida partidista cívica 
en el partido de sus simpatías. 

Se trataba que be petroleros siguieren los acuerdos emanados del segun-
do consejo Nacional de le CTM ahilándose forzosamente al PRI.» 

Esto prueba, una vez más, que detrás del conflicto entre el sindicato petro-
lero y la empresa y entre el primero y la CTM, estuvo la razón de estado de am-
pliar su corporativismo, de fortalecerlo incorporando a los sindicatos de industria 
que por le movilización de sus recursos humanos y materiales y su extensión a lo 
largo y ancho de la república, resultaban vitales pera la estabilidad politice del 
régimen en turno y sus particulares proyectos de desarrollo económico. 

Planes de crecimiento del aparato productivo, estrechamente vinculados a 
la buena marcha de los servicios proporcionados por la empresa del petróleo y 
del transporte ferrocarrilero.0  

2I1  : Jorge Sueno Op. cit., ps, 1111190 
: Javier Mudar García, coordinador LOS SINDICATOS NACIONALES PETROLEROS, VOL. 1, 

1909, p.30 
: Jorge Mielo, Op. cit., p,191 

31  : llanca TOM» Op. (41.441 
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Le confrontación política entre la burguesía politice y el proletariado indus-
trial que manejaba los principios de la democracia sindical, y la independencia 
económica y politica del estado como bese de la autonomía sindical. 

Las medidas adoptadas por el nuevo comite ibefliste en el sindicato petro-
lero, reflejaban una actitud decidida de las bases petroleras que percibieron la 
agudización del corillicto, al enterase de los cambios laborales normativos en su 
Contrato Colectivo. 

La respuesta sindical y su reiterada postura de rebeldía ante be intentos 
mediad:adores del estado, obligaron a este a cambiar su táctica de control. 

Los efímeros resultados de manipulación del sindicato y su radicalismo as-
cendente provocaron a su vez, cambios en la estrategia decontrol impulsada por 
el estado. 

En adelante, el estado instrumentó una estrategia infiltradora ocasionando 
serias divisiones que afectaron irreversiblemente la autonomía e independencia 
política del STPRM. 

En algunas secciones como la número 30 del distrito petrolero de Poza Ri-
ca, le combatividad de le corriente independentista, el número de obreros del lu-
gar, el monto de las inversiones realizadas, la corrupción practicada, la riqueza de 
los campos petroleros y los planes de expansión, modernización y productividad, 
contribuyeron ala formación de un tipo de relaciones sociales caciquiles concen-
tradas en la figura del Superintendente local de PEMEX. 

b. LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL DIVISIONISTA EN EL STPRM EN 1949 

Durante este año el régimen elemeniete se ve obligado a acelerar su estra-
tegia de sometimiento de los sindicatos nacionales de industria. Tiene una razón 
política de primer orden : impedir a toda costa que el sindicato petrolero forme 
parte de la Unión General de Obreros y Campesinos de AMI» UGOCM ), pro-
gramada pera fundarse en Junio de 1949. 

Tiene también la administración alemanista, razones de orden económico: 
era necesario —por obvias razones— procurar el funcionamiento regular de la 
industria y, comenzar su urgente expansión para atender al crecimiento económi-
co ireemo.w  

Otro compromiso era el de garantizar al capital nacional y extranjero la paz 
necesaria para sus inversiones por lo que debían considerarse la aplicación de 

: Lourdes Orozco y Francisco Vide Op. di., p.2911 

Ils 



directrices antiobreras más contundentes pare equilibrar la balanza política de las 
negociaciones. 

Por todas estas razones el Presidente Alemán consideró la aplicación— en 
su política laboral—de la fuerza pública como recurso disuasivo. 

Hubo también una poderosa razón de estado : permitir la intervención del 
capital extranjero, especialmente del capital norteamericano quienes deseaban el 
retorno de las compañías.II  

Ante estas exigencias y compromisos propios del momento histórico que se 
vive, la administración alemanista se propone liquidar las luchas sindicales demo-
cráticas. Pare ello, comienza a aplicar una política sindical de corte desestabiliza-
dor que apuntó a romper la unidad del movimiento obrero independiente por me-
dio de tácticas divisionistas de los organismos sindicales. Así, comenzaron a sur-
gir grupos sindicales dóciles ala línea gubernamental. 

El objetivo final era controlar las direcciones obreras rebeldes para ello era 
necesario crear las condiciones mínimesi?or medio de las negociaciones, coffup-
&o y represión de los grupos dirigentes. 

La oportunidad de practicar ésta política llegó en 1949, con motivó de la 
negociación salarial. 
En efecto, la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, lleva a la mesa de las 
discusiones el reclamo de un aumento salarial. 

Dentro del proceso negociador ante las autoridades del trabajo, los miembros del 
Comite Ejecutivo, caen en la informalidad al no asistir—sin una razón justificada-
-a una de las citas en le junta f *demi de trabajo. 

Las negociaciones finalizan el 4 de junio de 1949, cuando sindicato y empresa 
acuerdan un aumento global anual de 33 millones de pesos. 

La desiparición de los representantes sindicales durante las negociaciones 
y el monto final conseguido, no satisface a un vasto sector de las diversas seccio-
nes del STPRM. Enseguida surge la protesta, corno una reacción en cadena, en 
varias secciones. 

Finalmente os funcionarios sindicales son suspendidos temporalmente de 
sus cargos. 

Todo este proceso de inconformidad sindical tiene une causa política ofi-
cial: impedir que el cornil' ejecutivo nacional del STPRM participe en la asam-
blea de fundación de la UGOCM3' lo que se consigue posteriormente. 

: Ibid, eles 

34 : Ibid. 305 
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Pasados estos hechos, todos los miembros del Comite ejecutivo nacional 
que hablan sido suspendidos, son reinstalados y reconocida su legitimidad por la 
Secretaría del Trabajo. 

Sin embargo, el riesgo político seguía latente, los brotes de autonomía 
sindical podrían resurgir nuevamente. Por esto, el Gobierno comienza a trabajar 
con su estrategia laboral intervencionista, en aras del rescate del STPRM de las 
filas de la UGOCM. El momento más apropiado fue el mes de diciembre, fecha de 
celebración de la sexta Convención Nacional Ordinaria. 

La puesta en práctica de la política laboral alemanista se encargó a dos 
instituciones del Estado : la Secretaría del Trabajo y Petróleos Mexicanos. Ambas 
dependencias normaron su accionar bajo dos criterios básicos : 

a). " La descalificación oficial delta demandas y luchas obreras y la represión di-
recta del movimiento 

b). La presión, la negociación, corrupción g_incorporación de las direcciones obre-
ras y sindicales a la política estatal ". ji  

A nosotros nos interesa destacar el papel extrainstitucional asignado a las 
autoridades administrativas de PEMEX, puesto que el cacicazgo lo protagoniza un 
miembro distinguido de esta empresa. 

PEMEX, además de las responsabilidades administrativas de exploración, 
explotación, transformación y distribución del petróleo inherentes al proceso de 
producción y comercialización del petróleo tuvo la delicada tarea política de invo-
lucrarse en las actividades de infiltración y división del sindicato petrolero. 

El ejecutivo federal, permitió el manejo discrecional de recursos financieros 
y de apoyo logístico por parte de los funcionados de la empresa. 

En esta coyuntura es que podemos explicarnos el enorme poder de la facción 
administrativa de PEMEX en Poza Rica, a quienes el estado puso así a su dispo-
sición todo el aparato jurídico - político. 

Todos los órganos oficiales del sistema formal de autoridad fueron utilizados para 
fracturar al sindicato petrolero, restándole fuerza a sus propósitos democratizado-
res y de independencia política del Estado. 

Se abre entonces en la segunda mitad de 1949 una etapa de conflicto labo-
ral en el STPRM marcado por la división. El sindicato comienza a ser presionado 
por el estado, valiéndose de varios recursos, uno de ellos es el fomento del divi-
sión interna en varias secciones del país. 

: Jorge Ileaurto, Op. cit., p.195 
31  : Marta de Lourdes Oroaoo y Francisco Villa, Op. cit., p. 302 
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En esta guerra sucia, por el control político del STPRM, todo se vale con 
tal de alcanzar la mete final en diciembre del cuarentainueve : desplazar del 
Comite Ejecutivo Nacional a la corriente rebelde, cuyo grupo en funciones está 
por terminar su periodo y es el momento de renovar el comite. 

La táctica gubernamental consiste en intervenir en tres fuentes : 

Secretaría del Trabajo, Gerencia General de PEMEX y Superintendencias locales. 
Estas tres instancias, se encargaran del manejo de actividades clandestinas de 
agitación y cruce de ordenes administrativas de carácter opuesto que, en un pri-
mer momento provocaron desconcierto y desesperación en les filas del sindicato. 

Así por ejemplo, be autoridades laborales junto con las administrativas de 
PEMEX realizarán maniobras de agitación en las secciones de provincia, aten-
diendo a un propósito fundamental: llegar a la sexta convención de diciembre con 
el mayor número de Secretarías Generales secciónales, aliadas al Gobierno, pare 
garantizar de esta manera el triunfo de la corriente oficialista en al renovación de 
la dirigencia sindical 

Las tareas de infiltración realizadas por PEMEX y la Secretaría del Trebejo 
consistieron en maniobrar en aquellas secciones de carácter democrático, para 
que sus representantes fueran desconocidos, en otras, donde se realizaban elec-
ciones, imponer a sus incondicionales. El apoyo principal de los funcionarios de 
PEMEX consistió en llevar al ejército para intimidar a los disidentes democráticos 
y de este forma asegurar el mayor número de votos para sus aliados los activistas 
aliados gubernamentales. 

El apoyo de la Secretaría del Trabajo consistió en dar el reconocimiento 
legal inmediato a aquellos comités espurios, resultado de las múltiples artimañas 
y método, de presión empleados en las asambleas electorales. Los comités im-
puestos de inmediato obtenían el reconocimiento legal. Los comites electos, al 
llegar a la dependencia laboral eran tratados con tácticas dilatorias. 

Para la Secretaria del Trabajo poco importaban los constantes reclamos y presen-
stfción de pruebas de las comentes democráticas en contra de los combe falsos. 

Cabe mencionar el carácter selectivo de esta táctica divisionista la cual se 
canalizó principalmente en las secciones fundamentales—por el elevado número 
de trabajadores—del sistema sindical; entre los cuales se encontraban las sec-
ciones : uno de Ciudad Madero, 10 de Minatitlán Veracruz y 30 del Distrito Petro-
lero de Poza Rica perteneciente— en ese momento— al municipio de Coatzintla 
Veracruz. Una sección más, la 34 de la Ciudad de México, también fue objeto de 
esta infiltración. 

37  : Jale SISMO, Op. cit., p. IN 
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Como veremos, en su oportunidad, la sección 30, vivió intensos momentos 
de agitación sindical, en los meses previos a la instalación de la Convención; de 
tal forma que en ese año los intereses en pugna ocasionaron la presencia de dos 
comités: el considerado impuesto, encipezedo por Salvador Jonguitud y el llama-
do electo dirigido por Carlos Mendiola." 

c. EL, GOLPE AL STPRM EN 1949 

En los diez previos a la celebración de la sexta convención del sindicato, 
definidas las listas de los integrantes las delegaciones ala Convención, la Secre-
taria del Trabajo dispuso, en un acto ilegal sin antecedentes, que el registro de 
las delegaciones y su aprobación o rechazo era facultad de la Secretaria; esto 
significó una abierta violación a la autonomie sindical y, un apoyo més a las frac-
ciones gobiernistas que podían ser descubiertas y rechazadas por el Comite Eje-
cutivo lbafilsta. 

Veamos entonces que pasó en la Convención : 

En la sexta Convención del STPRM de 
diciembre de 1949, se trata el cambio de 
dirigentes por el nuevo comits ejecutivo, 
ya que Eutalio lbafiez termina su periodo. 
En ésta sesión se infiltran delegados vin-
culados a la Secretaria del Trabajo que 
boicotean la asamblea provocando que 
los verdaderos representantes abando-
nen el recinto sindical y que se posponga 
la fecha de reunión sin embargo el golpe 
a los obreros se lleva a cabo cuando los 
delegados al servicio del Gobierno insta-
lan la denominada " Convención bajo 
vigilancia policiaca y el reconocimiento de 
la Secretaria del Trabajo. El papel de " 
charro lo desempeña Gustavo Roldán 
Vargas, 	 quien posee antecedentes de 
malversación de fondos sindicales y de 
venta de plezes".11  

De ésta manera, le politica antiobrera de Miguel Alemán, corona sus es-
fuerzos de mediatización del movimiento obrero petrolero. 

" : Archivo General de la Nación, Galana 3, Presidente Miguel Alemán, Expediente : ége 
10/Julie/49 

Javier Aguilar Gorda, Op. cit. p. 31 
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Los acuerdos más relevantes del nuevo comite espurio, delatan las verda-
deras intenciones del Estado : 
1.- Suspención de todo el cornile ejecutivo derrotado. 

2.- Ruptura de relaciones con la UGOCM, la CTAL y la Federación Sindical mun-
dial. 

Es decir, se trato finalmente de acabar con las vinculaciones a la corriente 
lombardista. La CTAL, era la Confederación de trabajadores de Latinoamérica e 
cuyo frente estaba el propio Vicente Lombardo Toledano. 

De ésta forma, el control gubernamental sobre el movimiento obrero inde-
pendiente, se va consolidando. Ya en 1948 se dio el charrazo en el Sindicato de 
Feffocaffileros, ahora en el STPRM; las bases Imre consolidar el control del mo-
vimiento obrero industrial se hablan fortalecido. 

En adelante, el proyecto de desarrollo económico proimperialiste impulsado 
por Miguel Alemán, caminará sin obstáculo alguno. Se había conseguido incorpo-
rar a la dirección sindical colaboracionista del sindicato petrolero a la política 
económica, al CTM y el PRI. 

d. LA NUEVA ETAPA 

Que efectos políticos inmediatos produjo en el charrazo al STPRM en 
1949? 
La llegada al poder sindical de la fracción gobiernista inauguró una fase diferente 
en la vide sindical del gremio petrolero. 

Dio principio entonces, a una acelerado proceso de control burocrático en las ba-
ses obreras, en base a la institucionalización de ciertas prácticas que antaño se 
presentaban eventualmente o discrecionalmente en las elites dirigentes. 

Asi por ejemplo la practica de la corrupción y la represión se convirtieron 
en un recurso institucional contra todo intento democratizada' en el sindicato.°  

La nueva dependencia hacia el gobierno y la reciente corporativización del 
STPRM a las filas «gemistes hicieron de la corrupción y de la represión recursos 
sistemáticos. 

La dilatada noche de más de cuarenta dios implantada por el Estado, en 
1949, conllevó además de la represión y la corrupción, la formación de cacicaz-
gos regionales°  los cuales cumplieron eficazmente, con la cuota de férreo control 
laboral, enriquecimiento y represión en contra de los intentos democratizedores 
de los obreros petroleros, en las secciones más reacias al sometimiento guber-
namental. 

40  : Javier Aguiler, coordinador IN& p.32 
41 :111111 p. 42 y Cfr., UAS, cuatro sindicatos nacionales de industria p. 164 
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6. LOS CONFLICTOS INTERNOS EN LA SECCION 30: 'AGUACATE* CONTRA 
'MOSCA PRIETA", 1947-1949. 

Entre 1947 y 1946, la Sección 30 vive un conflicto interior resultado de las 
contradicciones politices laborales. 

Los procesos de control sindical, recargados hacia une sola tendencia, 
producen enfrentamientos entre los obreros petroleros que rompe con ocho años 
de estabilidad iniciada en 1938 y mantenida hasta 1946. 

Luego de los conflictos de 1940, que culminaron con la extrañe muerte del líder 
sindical comunista David Cano García y, de los conflictos de 1945 que provocaron 
la llegada del convite ejecutivo de le Sección 30 de tres secretarios generales, la 
etapa de desestabilización recomienza en noviembre de 1947 cuando Enrique 
%lindo Gamundi, a menos de un mes de concluir su gestión, tiene que renunciar. 
Lo sustituyó Rodolfo Reyes Luna, quien duró 20 días en el puesto. Lo reemplaza 
del 27 de noviembre el 31 de diciembre, Federico Mona Reyes, cerrando así el 
ciclo de gestión correspondiente a 1947. 

Los resultados de la contienda permiten que un experimentado luchador 
sindical, dirigente del grupo conocido como los "Aguacates', más apegado a los 
intereses de los trabajadores que a los privilegios de la burocracia sindical, lle-
gue a la Secretaria General de la Sección. 

Indudablemente que los acontecimientos en la capitel de la República protagoni-
zados por una comente sindical independiente al frente del emite ejecutivo, y la 
CTM y el gobierno, está, influyendo imperceptiblemente para que aqui en Poza 
Rice, la fusión de intereses entre las bases obreras locales repitan el triunfo 
electoral al proyectar y apoyar a Salvador Jonguitud Alvarez. El grupo "Aguacates, 
refrende el triunfo del año pesado. 

Entre 1947 y 1949, la Sección 30 vive un periodo de inestabilidad politica 
producto de la combinación de contradicciones locales y los enfrentamientos en la 
dirección general del sindicato petrolero. 

La secuela del intervencionismo estatal, presidencial en el sindicato, en 
diciembre de 1946, ocasionó el surgimiento de luches por el poder entre grupos 
de petroleros que defendían las líneas de sometimiento al gobierno y, aquellos 
que la rechazaban anteponiendo la bandera del sindicalismo democrático e inde-
pendiente• 

Como sabemos, en el primer mes de 1947, en el marco de una convención 
nacional extraordinaria, es elegido Francisco Hernández Abrigo líder máximo del 
Sindicato nacional. Sus medidas progobiemistas afectan los intereses económi-
cos y políticos de los petroleros, pues de inmediato, este comí», reincorporará al 
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STPRM a la oficialista CTM y, firma un convenio con la empresa lesivo a los inte-
reses de los trabajadores." 

Tal actitud entreguista origina que en ese mismo año, se convoque a la 
quinta Convención General Extraordinaria, donde se destituye al ración electo 
comas y en su lugar, se coloque a una nueva dirección presidida por el combativo 
Eulalio Ibañez, quien de inmediato revoca varios de los acuerdos anteriores, sa-
cando al STPRM de la CTM y practicando en general una política mas radical 
como por ejemplo, realizando un pacto de solidaridad con los sindicatos de mine-
ros y de ferrocarrileros y, afiliándose a la Asociación de Obreros y Campesinos de 
México." 

El establecimiento de esta línea política, repercute al interior de cada una 
de las secciones locales y, en una de ellas, la Sección 30 surge un movimiento 
laboral oposicionista. 

En efecto, la evolución política del organismo provocó el surgimiento de contra-
dicciones políticas locales. Estas, influenciadas por el desarrollo de los enfrenta-
mientos en el Comite Ejecutivo Nacional, se manifiestan incontrolablemente. 

Dentro del escenario político sindical de Poza Rica, van a aparecer dos 
grupos en pugna por el poder sindical: el grupo de los "Aguacates" y el grupo de 
la `Mosca Prieta'. Los primeros, disputarán y derrotarán por un lapso de casi tres 
años, al grupo "Mosca Prieta" en el poder. 

: Nos referimos al momento en que le empresa Impone e le famosa citusula 39, más tarde, 
cenverade en le calibre cláusula al. 
blsillents seis, as creó el memo load que prado el trapeo del capitel privado norteamericano a 
MIAU, y la ampliación de embree de actividad al capital privado bel. 
Pare el bledo, la medida constituyó un retroceso Iratórioo, 111•1111110110 de la piraos petrolera ne- 
olonalisle impulsada por el expresidenie Cárdenas. 
Pare si Sindloolo, le 'espadón de esta cláusula represento le perdida de áreas de bebop, tradi 
desalmen» por di monopolizadas. 
La cláraie en ~101 apareció est en 1917 : 

CUMULA 39.- El Patrón podrá a su elección efectuar por administración directa o por contrato 
lbs les obres sociales, les de constniocten de ceses y edilicios, urbanización y saneamiento, de 
construoción y *edictos, gasoducto y n'Aniñas, de treneporteción por las vías generales de 
comunicación, de distribución, de exaloreción y perforación. Para epatar trabe» de perforación 
los contrelistes deberán utilizar personal del sindicato. Por lo que se refiere a obras de cundid:-
cite y ampliación de sus instaleoiones, podrán propagadas por administración o por conducto 
de oontratistes o intermediados. 
Podrá Papi contratos* derrotaras de sus productos a Cooperativas queso constituyen con 
trabajadoras del Sindicato. p.42 
Contrato Colectivo de Trebejo, 1947. 

: Javilf 'guitas; 194S loc. 61.4.30 
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Los nombres de estos grupos se toman de una famosa campaña sanitaria 
emprendida en aquel año destinada a proteger al cultivo del fruto del aguacate de 
la plaga de una insecto conocido como 'Mosca Prieta'. 

Respecto al origen de estos grupos en conflicto, existen varias y encontra-
das versiones. Una de ellas afirma que los "Aguacates" se organizan espontá-
neamente«  como resultado de los múltiples abusos de autoridad de los diferentes 
comités ejecutivos, todos ellos pertenecientes a una *mafia' sindical: el famoso 
grupo de los 'cuarenta` . 

La segunda versión ve en el origen de le protesta causas artificiales. Sos-
tiene que, al menos el de los 'Aguacates' es producto del control y de la, manipu-
lación del Ingeniero Merino. De acuerdo e esta versión, la rebeldía de los trabaja-
dores obedece al interés de la empresa petrolera por disciplinar a una sección, 
sumamente agitada; en donde frecuentemente se den cambios de funcionarios 
sindicales que han fallado a los trabajadores, lo cual incide negativamente en la 
marcha regular de las actividades productivas de la industria. 

En el origen de la protesta está la mano del Superintendente de PEMEX's  e 
quien le conviene las pugnas interpetroleres locales para inclinar la balanza polí-
tica a su favor, luego que casi durante 10 años ( desde 1930) la correlación de 
fuerzas locales ha favorecido al sindicato. De esta forma, se cree que el Superin-
tendente influye en el grupo 'Aguacate' para desplazar del sindicato a esta vieja 
generación de sindicalistas, dueños absolutos del poder sindical y con estilos de 
lucha, con métodos de presión desestabilizadores muy recurrentes. Por esto, fre-
cuentemente aquí en este campo petrolero, se dan paros o huelgas de hambre y 
aun huelgas por solidaridad que trastornan la dinámica regular de la industria. 

Al parecer, son las divergencias de criterio entre dos funcionarios de con-
fianza de PEIAFJC las causas de la agitación sindical. Se afirma que Jaime J. Me-
rino apoyaba a los °Aguacates', en tanto que Coma Pantin, Jefe de Personal de 
extracción sindical, (cuadro VI-3) alentaba al grupo 'Mosca Prieta' auxiliado por 
Rafael Suárez. 

al  • entonase, nosotros tuvimos que conspirar coree el grupo dei rombo Suarez...nos reuníamos 
puros Webehdems...pero !AM <pm todo habla mucha peonede...entonces nosotros empezamos a 
reunimos Mil per* tumbar al maestro liudrez...‘ por qui lo tumbemos ? por que nos hizo un des-
cuento arbitrado, una cuota pare la Diez Mihn...ENTREVISTA el trelmhdor petrolero, prohsor y 
tendiste Edmundo Cárdenas Alvarez. Poza Rios Ver. a 9 de enero de 1003. 

Entreviste el obrero petrolero Maribel* Martínez. Poza Rice Ver.. e 30 de enero de 1903.: 
bono, al POnler grupo ( se formo )..ya cuando hubo une divergencia de loe administradores que 

eran Coeme Penen y Merino, se vio la neossidad—por instrucciones superiores que recibía Meri-
no—de que es conservare le estabilidad del sindicato, porque habla la modalidad dentro del Sindi-
cato ( de derrocar Ohms )por un acuerdo de asamblea y eso era una inestabilidad que no le con-
venía a Merino y Pantin era partidario de que ea utilizare la democracia en el sindicato' 
e...a Merino no le gustaba eso y fue por b que empezó a generar la idea de formar un grupo sos-
tenido por la administración y fue el primar grupo que se formó que fue el • Aguacate'. 
Pocero/mente caro, los trabajadora vieron ese señalada protección y formaron otro grupo que 
se Normó el de le' Mosca Prieta 
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Los afanes políticos estabilizadores del Superintendente local, serian los 
factores de naturaleza opuesta que ocasionarían el apoyo de fuerzas política§ 
petroleras. 

Sin embargo, mas allá de éstas diferencias de criterio, que reflejan la exis-
tencia de grupos con intereses específicos, al margen de los derechos de los &a-
hogadores, debemos de atender la existencia de contradicciones al interior del 
gremio petrolero que se materializaron en esta fase, después de haberse formado 
durante largos años del uso monopólico del poder sindical por una camarilla de 
dirigentes obreros. 

Fue, el uso ilegitimo del poder sindical una de las causas locales que 
combinada con el interés de la administración impulso la aparición de movimien-
tos de protesta de la Sección 30. 

Con respecto a la facción dirigente, hasta 1946, usufructuaria del poder, 
incorporada al grupo 'Mosca Prieta", podemos decir que esta corriente devino en 
un grupo de presión siempre deseoso de permanecer en el poder para conservar 
los privilegios propios de los cargos sindicales. 

El grupo "Mosca Prieta' se formó con trabajadores de cierto nivel educati- 
vo, inteligencia, y bastante experiencia en la gestión sindical. 
Alimentados ideológicamente en la escuela anarquista. 

Sus principales dirigentes, pertenecían a la generación de luchadores por 
la expropiación, forjados en los duros tiempos del conflicto ante las compañías 
extranjeras. Capacitados en múltiples comisiones sindicales en la Ciudad de Mé-
xico y, sobretodo, conocedores de los manejos administrativos de la industria 
pues, algunos de ellos desempeñaron cargos de confianza en la industria, aban-
donados por los extranjeros. 

Su transformación en grupo "elite" o de profesionales de la gestión sindical 
quizá se alimento de la práctica del ritual masónico pues muchos de ellos eran 
'hermanos` o miembros de la Logia Masónica "Fe Luz y Verdad eir . 

De militantes nacionalistas, defensores del interés gremial y del interés pa-
trio, entre 1934 y 1936, para 1946 esta generación tenia sus propios intereses. Su 
nueva actitud conservadora los hacía velar más por sus intereses como grupo de 
presión que por los intereses de las bases obreras. 
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La conspiración de los "Aguacates", la rebelión de la "peonada' contra el 
dominio, político del grupo "Mosca Prieta" dura relativamente poco tiempo: desde 
el 14 de noviembre de 1947 hasta junio de 1949.°  

Los "Aguacates" tienen como líder principal a Enrique Castillo. Y tienen 
entre sus militantes a trabajadores de las más bajas categorias laborales: 
son la "peonada", trabajadores de escasa preparación y experiencia.°  

Políticamente se inscriben en una corriente progresista que responde a las 
estrategias de autonomía laboral sindical, impulsada desde el centro del país por 
la corriente defensora de un sindicalismo independiente del gobierno y con auto-
nomía política. Esta es la comente que predomina en el Comite Ejecutivo Nacio-
nal y que ha decidido romper con la CTIA°  por su actitud colaboracionista, espe-
cialmente durante el régimen de Manuel Ávila Camacho. 

El golpe contra el grupo de la "Mosca Prieta" provoca una crisis de poder 
que puso en peligro su propia existencia como grupo de presión. Para sobrevivir, 
asimilarán la experiencia reciente, y buscarán aliarse a las nuevas fuerzas políti-
cas emergentes, les cuales se manifestaran desde junio de 1949, cuando la tácti-
ca divisionista en el STPRM, practicada por el Estado, de pie a la formación de 
grupos de obreros dóciles a las necesidades de mediatización. A estos grupos 
conservadores, progobiemistas se incorporarán muchos elementos del grupo 
Mosca Prieta. 

La estrategia unificadora del gobierno federal exige la formación de alian-
zas entre elementos no hace muchos enemigos entre si: es el caso de la alianza 
entre el Superintendente local de PEMEX y los experimentados líderes Corno 
Pantin y Rafael Suárez, además de nuevos dirigentes como Salvador Jonguitud y 
Pedro Vivanco García. Las rencillas de antaño han quedado atrás, lo que importe 
es enfrentar al enemigo común, el grupo "Aguacate" y sus aliados externos: los 
sindicalistas democráticos incrustados en la dirigencia nacional 

7. INTERVENCIONISMO ESTATAL Y DIVISION LABORAL EN LA SECCION 30 
DEL STPRM EN POZA RICA 

* Edmundo Cárdeno Alvarez, " Para la historia de Poza Rica `, en : VOCES Y GESTOS, reviste 
veraorusans, &P. El autor menciona a Salvador Jonguitud como elemento del grupo 
• Aguacate s. Sin ~ergo, aunque fue impulsado por este grupo, en Junio de 1111111 loe traicione y 
se incolpora al grupo • Mosca Prieta Por este, motivo, las balee ~atisbe lo deponen y 
gen en su biliar a Carlos Mandada quien no es reconocido por les autoridades de la Secretada del 
Trebejo y las de PEMEX Met. 
"7  : Entrevista al Trabajador Edmundo Cádlenae Ibid. 

: Jorge Sesudo, Op. cit., p. 174 
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El análisis de la información del conflicto petrolero en los niveles, general y 
particular, refleja la aplicación de una estrategia divisionista impulsada por el es-
tado a través de la Secretaría del Trabajo y Petróleos Mexicanos. 

Al parecer se trata de reconocer políticamente a do. fuerzas obreras con 
intereses políticos opuestos. 

Un frente petrolero lo representa el Comite Ejecutivo Nacional a cargo de Eulalio 
lbeftez defensor de un sindicalismo autónomo con independencia política y eco-
nómica del estado y de sus órganos corporativos de control como la CTM. Con 
métodos democráticos de elección, con ideología nacionalista y aliada politica-
mente a las fuerzas políticas nacionales, promotoras de un desarrollo económico 
al servicio del pueblo. 

Son aliados de Vicente Lombardo Toledano y sus proyectos a veces ambi-
guos —♦n su impulso no en su concepción— de formación de une nueva unidad 
obrera y de un partido político popular. 

El otro frente obrero, es la corriente gobiernista negociadora, colaboracio-
nista del estado, sin un proyecto económico y político propio. Inclinada a hacer 
suyas, las propuestas de crecimiento económico de corte imperialista, diseñadas 
por el régimen de Alemán; favorables al capital extranjero. 

Esta corriente esta dispuesta a obedecer los reclamos gubernamentales de 
reincorporación de le CTM y también de no reconocer mejor partido que el PRI.. 

A nivel nacional la representó, hasta 1947, Francisco Hernández Abrigo como 
Secretario General del STPRM. 

En Poza Rica, la corriente colaboraliste la representa en 1949 Salvador 
Jonguitud titular del Comite Ejecutivo Local. 
Quien lo enfrentará a mediados del mismo año será Carlos Mendiota. 

Al perecer el estado pretende enfrentar a ambas corrientes concediéndoles 
al mismo tiempo le misma personalidad, la misma importancia, aunque cuidando 
siempre de mantenerlas de lado contrario en la mesa de negociaciones, es decir, 
enfrentándote.. Para ello, el grupo sindical autónomo y sus seguidores en algu-
nas secciones locales, son recibidos en el despacho del Director General de 
PEMEX, mientras que los Comités Ejecutivos Locales colaboracionistas son 
atendidos y reconocidos por las autoridades administrativas de PEMEX de pro-
vincia. 

Es decir, se trata de que unas reciban el reconocimiento de le Dirección General, 
en tanto que la otra corriente, la colaboracionista sea avalada por Superintenden-
tes de PEMEX en los estados. De esta manera cada grupo reclamara a las do. 

41)  : Nimbado Musacchio Diccionario ENCICLOPEDICO DE MEXICO VOL. 000, 1* p.352 
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instancias administrativas el por qué de su proceder y así se fomentare en divi-
sionismo. 

Cuando ambas corrientes se perfilen hacia el mismo objetivo —la conquista 
del poder político— chocarán desgastándose ellas mismas esperando ingenua-
mente que la suerte les favorezca. 

Dejada a su propia dinámica, el desarrollo de los conflictos entre dichas 
corrientes antagónicas, pareciera anticipar el triunfo del grupo sindicalista inde-
pendiente. Para contrarrestar este proceso, aparece entonces la Secretaría del 
Trebejo y sus tácticas intervencionistas y legaloides, preparando cuadros políticos 
sindicales leales a las directrices gubernamentales. 

Comienzan entonces a formarse alianzas de bloques secciónales —en las 
zonas norte y centro orquestadas en su mayoría por la Sección 30 de Poza Rica, 
en contra del grupo bañista democrático 

Empiezan a elegirse fraudulentamente, delegados oficiales gobiernistas que asis-
tirán a la sexta convención del STPRM en diciembre de 1949, dispuestos a quitar 
del poder sindical a la corriente independiente representada por el cornil* de Eu-
lalio Ibañez. El resultado ya lo conocemos, en la historia de la clase obrera este 
episodio es conocido como el "Charrazo contra el sindicato petrolero "..° 

a. LA DIVISION LABORAL EN LA SECCION 30 COMO ANTECEDENTE DEL 
GOLPE CHARRO AL STPRM EN 1949 

Como recordaremos, este proceso divisionista al interior del STPRM cobra 
sentido solamente si lo vemos en el contexto del movimiento obrero en general, 
cuando en el primer año de la administración alemeniste (1947) se dan en el 
ámbito obrero del país cambios significativos para la vida futura de los organis-
mos obreros, especialmente de la CTM y de los sindicatos nacionales de indus-
tria, entre los cuales se encontraba el sindicato petrolero. 

El año del cuarentaisiete fue para la central obrera más influyente de Méxi-
co un momento de reestructuración de redefinición de su relación con el Estado. 

La CT/A reafirmó ante el Gobierno su actitud mediatizadora del movimiento 
obrero y, para no dejar ninguna duda, impulsó la candidatura de la corriente ve-
la:quieta, es decir colaboracionista. Esto y sus constantes reclamos y criticas a 
los paros y huelgos del sector petrolero, produjeron la salida del sindicato petrole-
ro de le central. 

:▪  • EL POPULAR. 10 de diciembre de 1049 •. • Denotemos si nuevo chatrazo desatado en con. 
tres de* sindicato petrolero • pi 



Como hemos visto también, el sindicato petrolero, a partir de su salida de 
la CTM, radicalizó su postura al sumarse a las fuerzas propulsores de la creación 
de otra gran central y, expresar su apoyo a la iniciativa lombardiste de formar un 
pedido político popular. 

En este contexto, y con estos antecedentes estamos en mejores condicio-
nes de comprender le táctica separatista hacia el interior del STPRM, apoyada 
por el Estado en 1949, con el propósito de recuperar al sindicato petrolero y de 
someterlo a la politice de apertura al capital extranjero. 

Veamos ahora como se dio la táctica divisionista en una de las secciones 
del STPRM, la sección 30. 

En el primer mes de 1949, los limpios procesos electorales realizados en la 
sección 30 del STPRM llevaban a la dirección sindical a Salvador Jonguitud, 
hombre de extracción aguacatista, es decir comprometido con la corriente demo-
crática, encabezada en Poza Rica por Enrique Castillo. 

La coyuntura nacional favorecía la presencia en el comite ejecutivo nacio-
nal de Eulalio lbeflez, elemento de convicciones democráticas a quien la sección 
30 le enviaba un especial reconocimiento por su destacada labor al frente del 
sindicato," 

El alio de 1949, resultaba significativo pera los trabajadores petroleros, ya 
que en mayo se discutirle la firma del nuevo contrato colectivo y el aumento sala-
rial del 30%. Este último era esperado con gran interés luego de la reciente deva-
luación del peso en 1948 y les obvias repercusiones negativas en el poder ad-
quisitivo de la clase trabajadora. 

El emplazamiento a huelga lo presentó el Comite Ejecutivo Nacional el 30 
de mayo y el mismo día, la empresa respondía por escrito expresando su negativa 
a las que calificaba de elevadas pretensiones salariales, alegando incapacidad 
económica de la empresa. 

Se abre entonces una etapa de negociaciones donde los miembros del 
comite de huelga, entre ellos los principales integrantes del comas ejecutivo na-
cional;  son citados junto con los representantes de la empresa pare llegar a un 
arreglo y de esta manera impedir la huelga. Llegada la fecha de la entrevista, y 
sin saber el motivo real, hasta la fecha, los representantes sindicales no se pre-
sentan, ocasionando la cancelación legal del emplazamiento a huelga. 

Sin embargo, empresa y sindicato llegan a un acuerdo el 4 de junio, fir-
mando el comite ejecutivo un convenio con la empresa donde esta se comprome- 

Si  : Archivo de la Sección 30. Campo pelroiero de Posa Rice, municipio de CoMainda. 20 de Enero 
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tía a entregar 33 millones de pesos para incrementar los salarios y prestaciones 
de los trabajadores, lo que en términos relativos significaba un aumento del 14%. 

Los resultados de este convenio provocan una creciente ola de inconformi-
dad en varias secciones del Sindicato. Se alega que el monto percibido no es su-
ficiente y se critica severamente la dudosa participación de le dirigencia nacional 
quien por irresponsabilidad, negligencia o incapacidad ha conseguido tan raquíti-
cos aumentos. 

¡TRAIDORES!, son los primeros calificativos que reciben los miembros del 
comite. MI son considerados en la Sección uno de Ciudad Madero, así como 
también en la Sección 30 de Poza Rica. Siete secciones más se unen a la protes-
ta y pronto, el Consejo Nacional de Vigilancia suspende a cuatro de los principa-
les dirigentes, respondiendo de esta manera a los reclamos de exclusión da va-
rias secciones.52  

El descontento es parcial, no todas las secciones condenan a sus dirigen-
tes. Se cree que detrás de esta exagerada expresión de inconformidad, está la 
mano de la Secretaría del Trabajo. Activistas a su favor cumplen con las consig-
nas ~estabilizador.* de esta dependencia que treta de romper le unidad del 
sindicato para impedir que el comite democrático manicioe en la asamblea consti-
tutiva de le Unión General de Obreros y Campesinos de México. La hipótesis se 
comprueba cuando, al poco tiempo, los líderes nacionales son reinstalados. Una 
vez transcurrida al fecha de constitución de la UGOCM. 

Hasta este momento hemos visto que los principales lineamientos de 'la 
estrategia divisionista impulsada por el Estado en 1949, consistían en fomentar la 
división del movimiento obrero petrolero dándole reconocimiento 14001 a los re-
presentantes de cada corriente solo que a diferentes niveles jerárquicos. 

Así, mientras que la Superintendencia local de PEMEX, apoya y reconoce 
al omite ejecutivo impuesto, en la ciudad de México, la Dirección General reco-
noce y aparentemente otorga apoyo al comite nacional democrático. 

Así ambos grupos se empellaran por descalificarse mutuamente. Conforme evo-
lucionan los enfrentamientos, los ataques verbales van subiendo de tono y las 
medidas administrativas empleadas, por un lado por la Sección 30, y por otro por 
el Convite Ejecutivo, llegan al extremo de desconocerse legalmente. De aquí ala 
agresión física no hay más que un paso, por lo que los actos de violencia se pre-
sentan. Veamos entonces los hechos : 

En junio 16, el comite directivo de la Sección 30 ya forma parte del grupo 
inconforme que reclama la separación de los cargos de los funcionarios sindicales 
incompetentes, encabezado por Eulalio lbaftez. Se afirma que si los nuevos re-
presentantes nacionales no han tomado posesión de sus cargos es porque las 

52  Ihmkplo Migo Op. c t., 1105 
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autoridades centrales de PEMEX no reconocen la personalidad legal de los mis-
mos. El Director de PEMEX, señor Antonio J. Bermúdez, se niega a desconocer a 
los bañistas. 

Los agentes de la Secretaría del Trabajo han realizado una eficiente labor 
de penetración porque lograron cambiar el criterio del comite ejecutivo de la Sec-
ción 30, comite que todavía en enero, reconocía y aplaudía la excelente labor de 
Eulalio lbañez . 

Finalmente la corriente oposicionista, al servicio de los intereses políticos 
del gobierno, logra su propósito porque el grupo ibelliste es suspendido tempo-
ralmente. Inexplicablemente, la Dirección de PEMEX en la Ciudad de México 
acepta la existencia de otro comite. El estado ha conseguido que el comite demo-
crático, sin investidura, pueda intervenir en el evento de creación de la UGOCM, 
en junio de 1949. 
Para el mes siguiente, en julio, el proceso divisionista se agudiza. 

Así como el Consejo General de Vigilancia del STPRM suspendió al comite iba-
nista; para el siete del séptimo mes, el mismo órgano sindical los reinstala, sugi-
riendo a les fracciones sindicales disgustadas que sea la próxima Convención 
General ordinaria la que los juzgue. 

La semilla desarticuledora ha prendido. El 30 de julio llega al despacho del 
Presidente Miguel Alemán un telegrama desde Poza Rica informándole que en la 
asamblea realizada el 28 de julio, en la sección 30, han depuesto al comite ejecu-
tivo anterior y en su lugar han elegido un nuevo comite encabezado por Carlos 
Mendiola.el  

La constitución de este grupo5' es la respuesta política del recién golpeado 
comite 'bañista quien ahora viene a cobrar agravios. 

El mes de agosto transcurre en Poza Rica en medio de una constante labor 
de denuncia y reclamo hecho por el ahora considerado comite impuesto, encabe-
zado por Salvador Jonguitud, acerca de las acciones de agitación del grupo iba-
nista. 

Salvador Jonguitud comunica al Presidente de la república de las acciones 
del grupo bañista y simultáneamente, no pierde oportunidad alguna para exponer-
le de viva voz al Señor Antonio J. Bermúdez, su protesta por tratar asuntos con el 
coméis bañista" 

La postura del Director General de PEMEX es de 'respetuosa" actitud en 
loe conflictos sindicales, aunque los hechos demuestran lo contrario, mientras que 

" : Archivo General ala Nación, olerla 3, Presidente Miguel Alemán, EJ1911010111• 437.51195, 30 
da julio de 1019 
' : Archivo de la Secaba 30, este dei 11 de poeta de 1949 

Ibld. 4 de meto de 10111. 

133 



en Pon Rice, Jaime J. Merino, titular de la Superintendencia local, colaborador y 
subordinado de Semeidez continua apoyando a los enemigos de be ibeñides. 

Hacia el 4 da agosto, la acción intervencionista del estado en el gremio 
petrolero ya he crecido. En ese feche se reúnen en el, recinto sindical de le Sec-
ción 30, 13 ex« atados generales de las zonas norte y centro que se oponen al 
combe ejecutivo general. 

La asamblea se desarrolle normalmente y se interrumpe un momento para resibir 
a un enviado del Gobierno Federal quien afirme traer 1 doble representación del 
Presidente de la República y del Secretario de le Defensa Nacional. El es dirige al 
preeidium y se presenta como `mayor" de la Secretaria de Gobernación pare pre- 
guntar 	por qué rezón no se le permite pasar al señor Eulalio bañes y 
al Consejo 	de Vigilancia que se encuentran afuera. La respuesta ea de 
permitir el acceso solamente del Consejo de Vigilancia pero no al odiar bañes 
por no estar reconocido como funcionado. 

Tomen la palabra diferentes secretados visitantes coincidiendo en negar la 
entrada al secretario nacional. El enviado del Gobierno se retire prometiendo in-
formarle al Presidente de lo acontecido." 

El funcionario de Gobernación seguramente se Nevará la imagen de un 
sindicato dividido, en donde una de sus fraccione. se empeñe en echar abajo la 
última decisión del consejo de vigilancia de reponer en el puesto a Eulalio bañes 
como Secretario General. 

Loe conflictos oontinúan y no pueden pesar inadvertido, pera les familias 
de loe pelroleros involucrados en le confrontación. 

Ael pues un organismo juvenil comunica al Presidente de le República que el Su-
padreando*, del distrito petrolero de Poza Rica, el Ingeniero Merino, torna parti-
do en los pleitos sindicales de le localidad apoyando ale *anión  encabezada por 
Salvador Jonguitud. Concretamente, al Señor Merino ea le acuse de utilizar al 
ejército otra intimidar a loe obreros agrupados en el omite Mareado por Carlos 
Mendlole.w 

Las pugnas interproisterias suben de grado, el 25 de agosto el omite im-
puesto, loe jonguitudiebe, informe por medio de su secretado general que ha re-
cibido un boletín del gordito nacional donde le informan que he sido desconocido 
como dirigen, esoolonal, en rezón de la actual división existente y de los obvios 
peligros inherentes a esta situación. Asimismo, le comunican que el otro °omite, el 
de Carlos Mendiole, tawhién fue suspendido. Agregan que mientras se realizan 
nuevas elecciones, un miembro del Comise Ejecutivo 
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Nacional, se haré cargo da loe asuntos de esta sección. Pare tal efecto, el sacre-
talio nacional del exterior Jesús ChiAss Corán, llegaré al día siguiente pare asu-
mir el cargo da representante legal da la Sección ante las instancias de la empre-
sa o de la Secretaria del Trebejo. 

La respuesta a esta agresión política, disimuladamente avalada por el Di-
rector General de PEMEX, es proporcional e la ofensa y entonces el omite im-
puesto de Salvador Jonguitud, establece acuerdos en el mismo sentido : rompe 
relaciones con el camita nacional cancelándole el envio de las cuotas sindicales y 
notificándolo e las demás secciones pera que estas vayan considerando la posi-
bilidad de desconocer al camita nacional . 

Otro de los acuerdos consiste en rechazar el recuento sugerido desde el camita 
nacional, realizando nuevas elecciones. Finalmente, la Mambo acuerde hacer 
responsable al Señor Antonio J. Bermúdez Director de PEMEX de posibles alte-
raciones del orden público y de hechos sangrientos" que pudieren derivares por 
forneroar con su aparente neutralidad, los ataques del camita ¡bañista. De él se 
dios que actúe asi por que tiene aspiraciones políticas mayores quiere llegar a 
ser Presidente de la República" 

Después de esto, el recuento llega a realizara, en condiciones de total 
desventeje para el grupo de Carlos Mendiole, de tal manera que propicien su 
derrote. 

Estas acciones definitorias, posibilitan el observar la verdadera inclinación de las 
autoridades laborales y de la empresa petrolera puesto que a le asordea ex-
traordinaria acuden obreros transitorios. Los cuales de acuerdo a loe estatutos no 
tienen derecho a voto, pero acuden a la reunión con una consigna : votar por el 
grupo que apoye la empresa : el omite de Salvador Jonguitud. 

Estén presentes también, obreros de planta a quienes se les brinde por parte de 
la empresa, todo el apoyo logistico y administrativo necesario para que estén 
puntualmente votando a favor del bando jonguitudiste. Le empresa les permite 
Mencionar sus laboree y les brinde el transporte requerido para que el triunfo este 
garantizado°. 

Ademé., el Ingeniero Merino 'celoso' defensor del orden público ya ha dis-
puesto lo conducente pera que algunos pelotones del 70. batallón de intentarle 
"vigilen' las elecciones. 

Las acusaciones contra el Secretario del Trebejo, luego de estas amaña-
das elecciones no se hacen esperar. Le corriente afectada denuncia ante el Pro- 

: Archivo de la ~de 30, 27 de modo de 1949 
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sidente l• actitud dilatoria del titular da la Secretaria del Trabajo, quien, según 
esta fuente, acabo reconociendo que cumplía órdenes presidenciales al apoyar al 
grupo contrario." 

La acción proselitista y clandestina realizada por el Estado casi sale a la 
luz pública en el mes de septiembre. 

El pasado recuento realizado en la sección 30, manipulado desde la Secretaria 
del Trabajo y apuntalado por y desde las oficinas de la Superintendencia local de 
Petróleos Mexicanos, esclarece los nexos que se dan entre la facción administra-
tiva encabezada por Jaime J. Merino y el comite ejecutivo de Salvador Jonguitud. 

Las pugnas sindicales, a esta nivel de desarrollo, permiten ver las alianzas 
entre miembros del grupo de los cuarenta, como Rafael Suárez Ruiz, Coeme Pan-
tin Rivera y Raúl Lara y, el grupo marinista y la nueva generación de líderes pro-
gobiernistas a cuyo frente aparece el petrolero Salvador 
Jonguitud. 

Asi lo denuncian al Presidente de la República cuatro trabajadores seña-
lando la incondicionalidad del omite impuesto a Jaime J. Merino y a la empresa. 

Denuncian también, la indiscutible influencia que personajes como Rafael Suárez 
Ruiz y Raúl Lara, tienen en el sindicato de la 30. 

Señalan además que Jaime J. Merino controla a la Sección 30 repartiendo contra-
tos por acarreo de material a miembros del omite ejecutivo en funciones. 

Sin mayores preámbulos, agregan con precisión que otros recursos de disciplina 
sindical utilizados por el Ingeniero Merino son : el pistolerismo, el uso del ejército 
y la acción coordinada con la Secretaria del Trabajas!  

Todos estos instrumentos de contención obrera, básicamente medios re-
presivos y administrativos de disuasión, son en este momento, por la escala de su 
uso meros ensayos, los cuales estimularán el desarrollo de un cacicazgo, el cual, 
en unos cuantos años más, de 1952 en adelante , tendrá como ejes de su creci-
miento los métodos represivos, corruptivos y loe procedimientos antidemocráticos 
al interior del sindicato. Bajo estos criterios, el cacicazgo meriniste, vivirá anos da 
auge y esplendor. 

Para fInes del mes de septiembre, les alianzas entre el Gobierno y un buen 
número de secciones del STPRM se han consolidado. 

II  • Archivo General de M Nación, pelarla 3, Presidente Miguel Alemán, Expediente, 437.5/100. 
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En Poza Rice, la asamblea dala Sección 30 he elegido e loe obreros que integra-
rán la delegación, con motivo de la celebración de la sexta convención. Los dele-
gados son : Rafael Suárez Ruiz, Salvador Jonguitud y Germán Gamiño. 

Un die antes, el camita bañista en la Ciudad de México, ha denunciado la 
intervención del estado en el sindicato petrolero. El colmo de le *tonel@ estatal, 
violatorias de la autonomía sindical consiste en imponer el criterio 'lege de que 
lee delegaciones seccióneles, se acrediten en las oficinas de la Secretaria del 
Trebejo. 

Con ello, aseguran la presencia mayoritaria de delegaciones progubeme-
mentales en le sexta convención. 

El final ea aceros, pronto, el golpe charro contra el STPRM manaré el lar-
go esfuerzo gubernamental de todo un año. 

Durarte las acciones violentes del charra" destacaré por su enjundia 
Rafael &dna El, junto con Gustavo Vargas Roldán, Enrique Huidebroy Antonio 
Hernández Abrigo son calificados como traidores al sindicato petrolero."' 

Rafael Suárez Ruiz exseersterio General en 1940, ahora defiende al pare-
cer, sin saberlo, los intereses de le empresa y del ala conservadora del sindicato. 
Pronto, — en julio de 1962 — él y su grupo, serán eliminados del círculo del po-
der 

Podemos establecer una conclusión : 

. La politica antiobrere del régimen alemaniste quede muy bien reflejada en este 
agitado año de 1949. Es el año del proceso divisionista imputado al interior del 
STPRM. 

. Los métodos legales e ilegales de control del movimiento obrero petrolero, fue-
ron ensayados, a lo largo de este año en le sección 30, donde lee alianzas entre 
Secretaria del Trebejo, PEMEX, y les fracciones mal conservadoras del sindicato 
petrolero derrotaron a las fuerzas politices democráticas de le Sección 30. 

A nivel local, la tracción aliada a la Secretaria del Trebejo, reconoció a le ~l-
b de funoionerios públicos de PEMEX de Poza Rice como su principal apoyo y 
sosten. Por Jaime J. Merino y su equipo de colaboradores de confianza le facción 
sindical colaboracionista, se mantuvo en el poder. 

Le evolución futura de las relaciones obrero patronales en Poza Rica esta-
rán selladas por el fenómeno del centralismo, legalmente inscrito en el Contrato 
Colectivo de Trabajo desde 1947, en la diusula número 39, le coi se convertirá 
en le famosa cláusula 36 en el Convenio de 1949. 

o : Pedido* el ~ir, • Dedolannes el nora almo diesledo en con» del eirdloelo deba 
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El espiritu de ésta cláusula consiste en darle a la empresa una mayor 
capacidad resolutiva en materia de realización de obres temporales. El sindicato 
solamente conserva el derecho de seguir proporcionando la mano de obra nece-
saria pare la realización de cualquier proyecto. 

Le combinación de estos factores políticos con la apertura de un ~trade-
mo ascendente, encabezado por la empresa, influirán en el crecimiento y consoli-
dación de unas relaciones sociales de carácter ceciquil. 
Cacicazgo, protagonizado por el funcionario público de la empresa más grande 
del Estado por el presupuesto que maneje." 

O. ~MON DE GRUPOS Y ESTRUCTURA DE PODER DEL CACIQUISMO 

1.INST1TUCIONAUZACION DE GRUPOS Y APARICION DE CACICAZGOS 
REGIONALES 

Luego del triunfo de le facción sindical gobiernista, en diciembre de 1949, 
se da el interior del sindicato una polarización de les fuerzas politices que permite 
identificar le presencia de nuevos bandos. 

Ml tenemos que aparecerán en el escenario del poder grupos de tinte conserva-
dor los cuales enfrentarán los embebe de los grupos recientemente desplazados 
del poder. Los bandos comienzan a definirle. 

Un rasgo peculiar de las nueves fuerzas politices nacientes es su estreche 
relación con el estado mexicano. Son grupos surgidos por y pera el estado. Nacen 
crecen y se consoliden por el apoyo del estado y tienen por función central dar 
estabilidad a la empresa. Garantizar el orden político interno, sometiéndose a las 
diversas politices de desarrollo impulsadas por los distintos regImenes. 

Otra de sus peculiaridades es presentar una contradicción en su confor-
mación : no tienen una composición homogénea, razón por la cual al interior de 
estos grupos de control obrero ea desarrollarán luchas constantes entre las diver-
sas facciones.. 

Estos son lo• rasgos de los grupos prohijados por el estado. Los otros, los 
grupos que loe impugnan, a nuestro juicio mantendrán también una vinculación 
cercene con fracciones de la clase gobernante política. 

: Ons Zabludoviky, Coodbedoni, EL *EXIMO CE MIGUEL ALEMÁN ( Gobierno, obrera y 
gnomo» ), CE& FCPC, UNA», p.15 
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Este supuesto nos lo sugiere la consulta documental y algunas de la en-
trevistas malizades. En el primer caso mencionaremos las recomendaciones polí-
ticas haches por el gobierno norteamericano en la época del Presidente Alemán."' 

En otro sentido, el choreo al STPRM significó también : la interrupción de 
procedimientos democráticos al interior del organismo sindical ocasionado por la 
intervención del estado en los asuntos petroleros. 

Significó también la constitución de mecanismos burocráticos de control 
orientados al dominio de los trabajadores como recurso permanente de conten-
ción obrera. 

Y por último, después del charrezo del cuarentinueve aparecieron cacicaz-
gos @afondes ligados con facciones de podar concentrados en la empresa petro-
lera"' 

Como veremos mis adelante, el golpe al STPRM en 1949, si bien tuvo, una 
lógica vinculada a las necesidades de una política antiobrera con un objetivo pre-
ciso: acabar con la autonomía e independencia del sindicato petrolero, esta ac-
ción intervencionista del astado produjo sin proponérselo, cambios sustantivos en 
las relaciones sociales de una comunidad que en relativamente poco tiempo, insti-
tuyo un cacicazgo político. 

Les escuelas de la estrategia intervencionista del estado, instrumentadas 
por la Secretaría del Trabajo y Petróleos Mode:anos en el STPRM se transforma-
ron en un débil litamiento de la capacidad de gestión del sindicato la cuales au-
nadas a une desarticulación secciona' del mismo, multiplicaron la fuerza negocia-
dora de les autoridades administrativas locaies de PEMEX. Ahora si, los jefes 
administrativos además de la autoridad formal, poseen el poder político real ente 
un sindicato sometido y dividido. 

2 EL SINDICATO INTERVENIDO: EL CACIQUISMO COMO FACTOR DE 
APARICION DE GRUPOS EN LA SECCION 30 (USO -1952) 

Comenzaba el año de 1960, el saldo político sindical arrojaba un resultado 
favorable para la ooffiente sindical oficialista. 

A nivel nacional, el golpe maestro de diciembre del año anterior, habla permitido 
purgar de la dirección nacional del sindicato a los comunistas y a los lombardis-
tes. 

: 	Alemán Velas, IA VERDAD DEL PETROLE0....p.501 ' Cualquier pan que ee edeple ( 
Sri le induelrle peltidere deberé ir de •0111060 con el Presidente Lázaro Cárdeme, ese et lider 
'sacad Mean» Lomeado Toledano y el mismo ampo deberé ser apagable pare el pode de 
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A nivel local, si triunfo político había ocasionado la expulsión de la fracción 
de loe 'Aguacates', en si comite ejecutivo. Sin embargo, las alianzas indiscrimi-
nadas, hechas durante el último conflicto, exigían el pago de le factura política a 
los grupos que hablan participado en el movimiento depurador local. Era el mo-
mento de pagar los favores políticos a aquellas facciones de obreros que arries-
garon vides, posiciones y prestigio, en aras del triunfo de la facción sindical ofi-
cialista. 

En el año del cincuenta, llega a la Secretaría General Hermenegildo Saga-
hón. Aparentemente, todo hable vuelto a la normalidad, este funcionario cumplió 
su período sin probemos relevantes. 

Empero, lo que ocurría es que se estaba dando un s'acomodo de las fuer-
zas políticas locales, ahora que el centro de gravedad del poder se habla trasla-
dado a las oficinas de la Superintendencia de PEMEX. 

Loe empeños de sometimiento del sindicato petrolero de parte del estado, 
su estrategia intervencionista, vía Secretaría del Trebejo y Petróleos Mexicanos 
hablan estimulado, sin proponérselo, la formación de cacicazgos regionales, vin-
culados directamente a las esferas de influencie de la empresa petrolera. 

En Poza Rica, la facción administrativa capitalizó eficazmente todos los 
márgenes de negociación brindados por el estado en la pasada contienda sindi-
cal. Además, la siguiente etapa da consolidación de los 'Meres gobiernistas exigió 
un respaldo absoluto a dicha facción sindical. Estaba pendiente la institucionali-
zación de la victoria espuria de la corriente colaboracionista, así como también as 
seguía esperando la necesaria depuración de los aliados circunstanciales, perte-
necientes a la vieja guardia anaroosindicaliste surgida en la etapa del cardenismo 
y su política de masas, grupo del cual, fuera del apoyo recibido en 1949, nada 
más podían proporcionar a la nueva generación de líderes complacientes. 

Líderes menipulables que solamente esperan la safial de sus amos administrati-
vos, para lanzarse a los caminos de la corrupción, y el entreguismo, la antidemo-
crece' y le indiferencia ante la próxima llegada del capital privado nacional y ex-
tranjero en la propia empresa petrolera. 

En efecto, todos estos procesos de afianzamiento en el poder, de el grupo 
Barro en el podar ocurren en el lapso de 1950 a 1962. 

Las principales acciones de control del podar sindical en le Sección 30 son 
encabezados por un nuevo líder llamado Pedro Vivanco García. A él y a su grupo 
los respalda y protege el brazo político de Jaime J. Merino, principal administrador 
de PEMEX en la localidad.*  

: Ja sr Afritt LOS SINDICATOS NACIONALES-4. 210 
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Ambos, combinando sus desiguales porciones o parcelas de poder, acaba-
rán con le disidencia politice en ésta sección. 

Une de las primeras medidas adoptadas por el cacique u el aseguramien-
to de la existencia de un organismo sindical alterno, donde se incorpora el nuevo 
grupo de obreros dóciles el mandato gubernamental. 

Podemos afirmar que ambos —caciquismo y formación de grupos politico 
sindicales— son aspectos interdependientere  Dentro de esté lógica de encua-
dramiento de les fuerzas políticas aliadas, es que debemos de interpretar el na-
cimiento del Frente de Resistencia y Unidad Sindical (FRU8). 

e. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL FRUS 

Aqui en éste sección, el FRUS se convierte en el organismo mejor estructu-
rado que gradualmente se convirtió en la bate sindical de apoyo de la nueva di-
rección poético sindical (cuadro VI-4 ). 

El FRU8 nace el 14 de marzo de 1951 : 

"Entonces es así como en Poza Rice nace 
en la Sección 30 nace el Frente de Resis-

Jencia y Unidad Sindical, verdad, es de 
esta manera que comienza a ser una 
fuerza organizada entre los grupos*" 

Respecto a su composición, es un grupo heterogéneo ideológicamente, 
plural, diverso, a él se incorporan obreros que militaron en loe grupos "Mosca 
Prieta' y 'Aguacate'. También se registran comunistas lomberdistas y mesones. 
La caracteristica común a todos ellos es le ambición. 

Sus objetivos formales son: 

*Acabar con la ola de anarquía y divisio-
nismo en el seno de la Sección 30 y lu- 
char por el progreso en Poza Rica*" 

Los conceptos nos resultan familiares, aluden mis bien a los propósitos de 
control político idealizados por el estado: acabar con una empresa politizada y 
convertirla en una industria que se guíe con criterios comerciales. 

A la anarquie es necesario imponerle el orden y, al divisionismo (léase ac-
tivismo) la unidad forzosa, por encima de los intereses democratizadores de los 
grupos Pro9nsistall. 

• : Ibld. 1201 
r" : enlerdele a un bebido» pelrelero. 30 de enero de 1003, Poza Mos de Hidalgo, Ver. 

: tallo del RUS, Poza Rice, Ver., 10•7 
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La instauración del FRUS, significó la imposición de nuevo estilo de direc-
ción sindical: el representado por el líder charro. El dirigente aliado al patrón, 
apoyado, cuando es necesario, y casi siempre, por el ejercito; dispuesto a atender 
las consignas de loe patrones. 

Pedro Vivanco García será el nuevo líder al servicio de los intereses de la 
camarilla administrativik los cueles, pronto serón también los suyos. 

El FRUS nace con todos los apoyos económicos y pandeos proporcionados 
por la empresa. Estos apoyos resultarán indispensables ya que aun quedan re-
sabios oposicionistas a los cueles es necesario liquidar. 

El obstáculo inmediato es la ruptura con aquel grupo de profesionales' de la 
gestión sindical, quien., practicaron un estilo de dirección muy consecuente con 
las bases obreras el cual resulta pasado de moda. Su fraseología radical y sus 
acciones extremas; paros y huelgas, ya no corresponden a la *tape de privatiza-
ción que vive le economía en general. 

La consolidación del FRUS exige le expulsión del circulo del poder de la 
facción encuadrad. en el grupo de los " cuarenta s. Esta condición es impuesta' 
desde arriba', obedece a las consignas de depuración que a nivel nacional ya ha 
practioado la CM el dejar fuera de le cortita, a los comunistas y al grupo enosbe-
aedo por Vicente Lombardo Toledano. 

Para esta cocheril* el momento político que se vive es el del cambio. Es la 
etapa en que la otrora fracción hegemónica de la Sección 30 comience a morir 
políticamente y hacer la entrega involuntaria de la estafeta del poder. Las nuevas 
generaciones de líderes sindicales aliadas al poder administrativo de la empresa 
Mi lo demanden. 

Dicha alianza es la que esté ayudando a bien morir a la fracción vencida, la 
cual debe de arriar las banderas nacionalistas y antiimperialistas de 1039. 

Es necesario dejar el lugar a la nueva corriente dominante, fortalecida por 
su alianza con el estado. 

b. FRUS CONTRA MOSCA PRIETA 

Veamos a grandes rasgos como se dio el crecimiento del FRUS. 
El grupo charro nace en el contexto de un periodo turbulento. Durante los 

doce meses de 1961, ocupan la silla de la Secretaria General, tres obreros. Los 
primeros seis meses jefatura la Sección Rafael Suárez Ruis Loe sustituye en ju-
nio Eligió Muñiz quien en la primera quincena de Octubre deje forzosamente el 
lugar a Tekbeforo Reyes, elemento plenamente identificado con el grupo vivan-
quieta. 
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Rafael Suárez Ruiz, reciba la primera llamada de alerta en abril. 

El año de 1951, fue un periodo sindical muy agitado. Al interior de la Sección, la 
pugna por el poder sindical entre las nuevas fuerzas politice obreras aliadas a la 
camarilla administrativa de PEMEX y las fuerzas politicas tradicionales, organiza-
das en el grupo 'Mosca Prieta', o intensa. 

Ambos grupos, son espurios es decir, no representan los intereses genui-
nos de los trabajadores, defienden más bien intereses de facción. Luchen por el 
poder sindical para medrar y beneficiarse en lo particular. 

Le lucha es cruenta, se alimenta de la conspiración, la intriga y el manipu-
leo. Cuanto estos recursos no funcionan se acude el apoyo del comise Ejecutivo 
General y de la Secretaria de Gobernación para orquestar toda un estrategia 
debilitadora que va encajonando e los experimentados dirigentes de loe • Moscas 
Prieta' " hasta producir su humillante salida. 

El sindicalismo charro apuntalado por el cacique petrolero, comienza a dar 
sus primeros golpes en el cuarto mes del cincuenta y uno. En la asamblea del die 
2S, Rafael Suárez Ruiz, secretario general es acusado de propiciar la cancelación 
del contrato de plante de un trabajador. Por éste motivo, se escucha una voz en la 
aew*lea que solicita la deposición del func4onerio." 

En respuesta la asamblea acuerda abrir una investigación y si llega a com-
probarse la intervención del Secretario, entonces se depondrá. 

Los ataques velados continúan, el comite turista es debilitado cuando en 
candente asamblea dos miembros de su emite : el presidente de le comisión de 
contratos y el secretario de previsión Social son depuestos por tener un desem-
peño dudoso." 

El golpe decisivo llega un mes después. El 14 de junio se realiza en le 
Sección 30 una de las asambleas más enconadas. Las fuerzas obreras en conflic-
to, utilizan sus mejores recursos para derrotarle. 

El estrato en el poder sindical, denuncia un complot organizado el interior 
del camita en donde los miembros del Consejo Local de Vigilancia y el Secretario 
de Ajustes intentaron derrocarte. 

En seguida les fuerzas opositoras acusan a Rafael Suárez Ruiz de antide-
mocrático y traidor porque contrariando la voluntad de le mayoría firmó le notifi-
cación de baje de le empresa, del compañero exsecretario de trabajo, en el oomi-
te. 

" : Arenan de le Seselen 30. Ade de asamblea. Id de elidí de 1361 campe Orden) de Poza 
pe, Coetrinlle. Ver. 

Archivo de le Sección 30. Ade de asernblee 17 de mayo de 11131. ~lo petrolero de Poza 
Rice, municipio de Cosan la, Ver. 
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Los ataques continúan, además para reforzar a los vivanquistas, llegó a la 
asamblea el Presidente del Consejo General de Vigilancia a quien se le informa 
que Rafael Suárez ya no tiene la confianza de los trabajadores a quienes divide 
por su proceder equivocado" . Finalmente el acuerdo general de la asamblea es : 
destituir al Secretario. 

La victoria de la fracción sindical charra, aliada al cacique es parcial. por-
que el estilo democrático de elección de miembros del Comite Ejecutivo todavía 
prevaleos en la Sección y por tal motivo el nuevo Titular electo es un representan-
te que milita en el partido comunista: Eligió Muñiz. 

Su abierta y declarada filiación comunista es motivo de preocupación no 
tan solo para los líderes charros sino para los políticos de alto nivel, enclavados 
en Petróleos Mexicanos, la gubematura de la entidad y la Secretada de Gober-
nación." 

Le guerra contra el dirigente comunista continuará. Sin embargo si nuevo 
Secretario General, no titubee en ningún momento para responder a los ataques 
del grupo aliado a Jaime J. Merino y consigue que la asamblea acuerde le sus-
pensión de un ario de sus derechos sindicales de los principales cabecillas del 
grupo vivanquieta. 

De ésta manera son afectados: Pedro Vivanco García, Andrés Pacheco 
Raymundo Villegas y Hermenegildo Sagahón." 

La presión del grupo vivenco-merinista sube de grado, llega el momento en 
que, acorralado por ésta fracción, Eligió Milis comenta que esta dispuesto a sa-
crificarse en el puesto en eres de la unidad de la Sección. De ser necesario. re-
nunciará para que le unidad prevalezca. La asamblea conmovida por este noble 
gesto, le pide continuar en el cargo. 

Llega el mes de septiembre y con el, se esclarece el verdadero motivo que 
preocupe a los líderes charros y sus aliados administrativos : participar o no en la 
próxima contienda cívico electoral. 

La asamblea discute si los obreros petroleros deben intervenir en cuestio-
nes político electorales, puesto que la tradición sindical señala que los sindicatos 

: 514.13 de ponlo de leal ~ere de le Mecido $0. AM' de loe en: 5,19 y 24 de lidio de 1941. Distrito petrolero de 
Poza Rksi. Costsintle, Ver. Eligió 1Aulliz informa de su comisión a la Cluded de Raleas pera sola-
ter acueectones del grupo medráis. En *se reuniones, se informa ala asamblea dei ~liado de 
las comisiones a la Ciudad de Mido donde ee enVevidaren con Mello Ruiz Colines y Arderás 
J. Sentida Ileciatarlo de Gobernación y Director General de PONER, nispedivamente, pare 
tionwnieerles que le ideología pollito *5 compañero Muñiz no Me con su oigo sindical. En esta 
asamblea se le pide a Muñiz que renuncie al Partido Comunista pero él canela que antes de 
Momio, pedem remo* al mego sindical. 

" : Archivo de le sección 30, Acta de asamblea dd 23 de bullo de 1951. Distrito petrolero de Poza 
Rice. Combinas, Vit 
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deben permanecer al margen de las cuestiones políticas. Sin embargo, las próxi-
mas elecciones tienen que ver con la sucesión presidencial. 

Quienes están da acuerdo invitan a los compañeros a incorporarse a un 
organismo que apoya la candidatura del Señor Adolfo Ruiz Cortinas. Quienes no 
quieren involucrara*, argumentan que los estatutos — de origen anarcaindical —
prohiben la militancia de loe obreros petroleros en asuntos de ésta índole. La tra-
dición sindical todavía pesa en le ánimo de algunos miembros del sindicato. 

Finalmente el asunto queda pendiente, a pesar que la corriente oficialista, 
en boca de su líder, sostiene que la participación en política electoral es un 
asunto que rebasa a la voluntad de los petroleros.  

Ocho días más tarde, la estrategia vivanquista y los urgentes deseos del 
estado por controlar a la Sección 30, rinde frutos, Eligió Muñiz es destituido acu-
sado de traidor y dictador. 

Su defensa incluye la identificación de los elementos que servirán pare 
construir las bases del futuro control político: 

Muñiz comentaba en su defensa que los ataques provenían de la alianza 
entre algunos compañeros obreros y un funcionario de la empresa. Que dicha 
alianza tenía como base ala corrupción, puesto que ambas partes — obreros y 
empleados de confianza — comenzaban traficar con contratos. Que el responsa-
ble de todas éstas maniobras era Pedro Vivanoo quien se beneficiaba con éstas 
medidas a cambio de servir como un "pelele' a la administración.1  

Alianza, corrupción y entreguismo son los tres carriles en los cueles vispirá 
el cacicazgo que se ésta desarrollando en éste lugar. 

Tellieforo Reyes, nuevo Secretario General de la Sección 30, hombre de la 
aliente Merino-vivanquista, tomará venganza de los golpee perpetrados por Eligió 
Muñiz suspendiendo a éste de sus derechos sindicales por un año. 

La purga sindical se prolonga porque todavía en Julio de 1962 sufren el 
mismo castigo varios militantes del grupo Mosca Prieta es el coto de : Rafael 
Suárez Ruiz, Siseen Aguilar, Federico Mona, Carlos de la Rosa, Amado Cruz, 
Albedo Capitenachi. Quien tome ésta medida es el nuevo Secretario General, Pe-
dro Vivanoo García. 

Los nuevos tiempos del sindicalismo mexicano contemplan la incursión de 
funcionarios sindicales en los puestos de elección popular. 

El grupo merino vivanquista tiene en éste distrito un nuevo botín político : la 
diputación federal. 

" : ~No dais amoldo 30, oda No. 30, Poza Rios Vsmcng. 27 do sisdismbie, 1031. 
" : Archivo dala Moción 30. Asta die 4 de octubre ds 1051. Distido pettoisto de Poza Rios. 
Coatidnds V. 
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Le única fuerza capaz de disputarla asta candidatura as la del grupo 
'Mosca Prieta'. Ellos , no obstante sus denotas pasadas, todavía conservan cierta 
capacidad negociadora, localizada en le persona de Cosme Pentin, el legendario 
'héroe da los 57 días', quien desde el cargo del Jefe de Personal en PEMEX, 
reclama su cuota de poder. 

Los últimos sobrevivientes de ésta generación de luchadores sindicales, 
arrastrando viejas glories y méritos obtenidos en los campos de batalla da la ex-
prOación, todavía maniobran para que les beses eligen al candidato a diputado 
federal. 

Es el 10 de julio de 1052 y los nuevos aliados, Vivanco y Merino se prepa-
ren para que la asamblea designa al propio Pedro Vivenco García como candida-
to e diputado federal por la Sección 30. 

La otra corriente propone a Cosme Patín Rivera. Finalmente triunfa Vivan-
oo, el cacique Ingeniero Jaime J. Merino quien a estado presente observa silen-
cioso." 

Llega el momento del reconocimiento : 

'El compañero Leonidas Barra García 
pide a loe asambleístas que todos como 
un solo hombre en un aplauso caluroso 
demostremos a Pedro Vivanco que esta-
mos con él (aplauso nutrido). También 
hable del hombre constructor que es el 
Ingeniero Jaime J. Merino 	ale  

Mediante éste reconocimiento, se marca la ruptura definitiva entre las vie-
jas y les nuevas fuerzas sindicales que las sustituyen. 

El reconocimiento se extiende al Superintendente Merino y con ello se ésta 
indicando la verdadera naturaleza del poder sindical. Es el cacique petrolero la 
fuente de poder que apadrine a Pedro Vivanoo y lo proyecta hacia la diputación 
federal. 

La derrota histórica de las viejas fuerzas sindicales se comprende mejor 
cuando nos enteremos de la intervención de Raúl Lara en ese misma asamblea: 

Pide que el compañero Pedro Vivanco 
y el camita ejecutivo deben vigilar porque 
los acuerdos se cumplan y que no hace 
mención de los viejos luchadores que se 

" : Javier Aviar Bacía, 1N0 Op. oil.,, pp. 30S410. Archivo deis moción 30, Acta de esemblee. 
10 de judo de lett. Pese Rios de Melo, Ver. 
w : 
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creen con derechos de ocupar puestos 
porque debemos de reconocer que hay 
gente joven COMO Pedro Vivanco capaces 
de hacer un magnifico papel en le Cáma-
ra de Diputados como lo ha hecho como 
Secretario General por lo que pide se 
pongan de pie y demuestren su adhesión 
a Pedro Vivanco demostrando con ello 
que estemos con la paz y con el Gobierno 
de la República 

La derrota es irreversible, total, inclusive generacional y la salida humillen- 

Nade detuvo el avance impetuoso de los lideres oficialistas, no leo importó 
el prestigio de antaño de aquella primera generación sindicalista forjada en loe 
duros combates contra les ~pailas ~cojeras, ni el acendrado patriotismo de 
loe primeros dios en la luche antiimperialista de 1930. 

El factor decisivo, es la nueva correlación de fuerzas que favorece a la 
burguesía burocrática en ei poder. Esta alianza de dese es la que éste empujan-
do a la calle al grupo de loe cuarenta. Pronto se convertirán en oposición. 

Esta nueva corriente en el poder de la Sección 30 es le que impulsa a lide-
ra ambiciosos, dispuestos a cumplir con los propósitos de paz laboral en la sec-
ción 30. Paz laboral que buscó afanosamente el gobierno alemenista y que ahora 
busca preservar Adolfo Ruiz Cortinas. 

Paz laboral es la que prometió Raúl Lara en la junta de la victoria, quien se 
encargará de vigilar que sil sea, es el cacique local : Jaime J. Merino. 

3. ESTRUCTURA DE PODER DEL CACIQUISMO 

a. LA DASE POLITICA EXTERNA: LAS ALIANZAS NACIONALES O EL 
APOYO DEL GOBIERNO DEL. CENTRO. 

Una de las cerecteristices más sobresalientes del caciquismo petrolero 
protagonizado por el Ingeniero Merino y su camarilla sindical y administrativa es 
el largo periodo de glenas en que el Superintendente local de PEMF.X se man-
tiene en el cargo. (cuadro V1.2 ) 

: reíd. 
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Las razones que avalan ésta larga permanencia, son varias. Una de elles 
tiene que ver con la politice establecida por la propia empresa de no movilizar 
continuamente a sus cuadros administrativos, particularmente por le relativa es-
casez de mano de obra calificada en el México de los años cuarenta. 

Cuadros técnicos capaces debieron faltar en aquellos años, especialmente en la 
industria petrolera que acababa de vivir el éxodo de los técnicos extranjeros. Por 
éste motivo, un ingeniero especializado en puentes, con estudios formativos y 
profesionales en el extranjero debió haber resultado une contratación de excep-
ción. 

Otra razón pudiere ser su capacidad profesional, dinamismo, carácter em-
prendedor, carisma, etcétera. Pero hay otras razones de tipo sociológico que tie-
nen que ver con las alianzas regionales y nacionales eetablecidas por el cacique 
en el transcurso de su función política de mediación. 

El funcionario público pudo mantenerse dieciocho largos años en el cargo 
porque el desarrollo de los acontecimientos políticos y económicos estimulados 
desde el centro del pais propiciaron une política de alianzas, primero entre la co-
mer*. administrativa y la facción sindical charra de la Sección 30, y luego con loe 
grupos políticos del gobierno federal. Es decir, con la dese política regional y na-
cional, varios de cuyos miembros ee convirtieron en empresarios agrícolas y ga-
naderos y empresarios del sector servicios que realizaron fabulosos negocios con 
la empresa petrolera en Poza Rice. 

¿Por qué en éste lugar? porque en Poza Rice es canalizaron los mayores 
montos de inversiones misario. para expandir la industria petrolera, inversiones 
necesarias pera desarrollar loe planes de exploración y explotación del petróleos' 
y, aquí también, por ser éste un oentro de población, en constante crecimiento, 
carente de muchos de los servicios básicos de salud, vivienda, educación, alimen-
tación y hoepedaje donde se deben las condiciones pera desarrollar un gran mer-
cado local; es decir, era éste un centro poblecionel con gran campo pera la inver-
sión privada. 

: En une eillmedén mellada por Antonio J. Ileontidez, con mello de les gestiones oriente*ae 
ale cerdeowilan de ~emes del mes* pare expandir le ~lee maulera, esa ~taba: 
Pera ountellr ale moldea merme, es estimo una inmolan total de 470 Monee de Oler" 

dala palee el 27.7% seré pera ettividedee geolealeee, aullaba y *divido» de expanden. 
El 01.1% pera Explotación, elle% para deeduotes y geeedualee y el el% pele ~enes `. En 
Pruebo Col menee, PETROLE0 Y LUCHA DE ~O 1014.10112. 

rpa inlereee destacar ee le ~oren» are que ee dietribuirle el Napalm Olmo. 
Molleras ello, nos demos cueree de le importares que llenen les twelvidetlee de explereolón y 
expleteden pare le indkatile peinaste. Aqui are Pela %loe, • le aspad petrolera de elerico ' ea 
seseaban bIelouranle atelvIdedes de evidereolen y toolotedan lo que nos puede Indicar la Ira,  
poden* que dele carero tuvo, el nos ponemos a refaidener an que lee Mutado de expleteden 
y 
Inve

salpícaselas retweeentaion en empello—den» MM ;Mamo kneeinedo—el 751% de le 
mlón ~Ole. 
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Pare muchos funcionarios de PEMEX , de la Presidencia de la República y 
aun de políticos en retiro, metidos a empresarios, el nexo con el equipo Merino-
Sermudista fue una vinculación de clase, primordialmente para la conservación 
del estratégico centro petrolero. 

Merino permaneció en el lugar mientras sus aliados políticos regionales se 
beneficiaron de los jugosos contratos en metida de construcción de obras pare la 
industria y obras de carácter social en beneficio de la comunidad, entre les cuales 
podrían estar le edificación de viviendas, escuelas, centros recreativos, unidades 
deportivas, etcétera. 

Asimismo, fueron las alianzas con la dese política alemanista las que sos-
tuvieron a Jaime J. Merino y sus aliados, los dirigentes charros del sindicato local. 

Fue la imperiosa necesidad de practicar una política entiobrere que procu-
rase la paz laboral a toda costa, la razón política de estado que disculpó a Merino 
y socios todas sus actividades de latrocinio, corrupción crímenes y da control de 
la población en el marco de relaciones sociales caciquiles. 

En otro sentido, las alianzas políticas del cacique con representantes de la 
clase política son también las que explican que ni siquiera el Gobernador en tur-
no, se atreviera a cuestionar su eutoridad. 

Para dar más elementos de prueba, veamos como se da la evolución políti-
ca de un destacado servidor público con rango presidencial como lo fue el Señor 
Adolfo Ruiz Cortines. 

Ruiz Cortines antes de llegar a la presidencia de la República ocupó la silla 
de la gubemeture versamos, entre 1944 y 1941 Desde este lugar, seguramen-
te se enteró de los alcances políticos o campo de influencia del cacique regional. 

Vayamos por partes : la carrera política de Adolfo Ruiz Colines está ligada 
a la de Miguel Alemán. En sus inicios, desde 1937, cuando Miguel Alemán se 
convierte en gobernador electo de Veracruz, Ruiz Cortinas ya aparece como Dipu-
tado local, seguramente • palomeado • por el primero. 

En 1939, Ruiz Cortines funge como tesorero de la campaña para la Presi-
dencia de la República del General Ávila Camacho y al poco tiempo, Miguel Ale-
mán lo incorpora a su gabinete estatal, concediéndole el puesto clave de Secre-
tario General de Gobierno en el Estado de Veracruz. 

Al año siguiente, Miguel Alemán es llamado a colaborar con el Presidente 
Manuel Ávila Camecho y se convierte en Ministro de Gobernación en 1940. 

Al poco tiempo, Ruiz Cortines se incorporó al equipo de Alemán ocupando el car-
go de Oficial Mayor en la misma dependencia. De éste lugar no echó hasta 1944, 
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mando bajo el apoyo de miel« amigo', el último Presidente militar, lo premie 
con lo gobemature del Estado jarocho. 

Un año más tarde, el Muro is cachorro de le Revolución • es designado 
candidato del PRM e le Presidencia de la República, tome posesión en diciembre 
del cuarenta y seis y en 1949, Miguel Alemán le ordene a Ruiz Cortines abunda 
nar la gobemsture de su natal Estado pera nombrarlo Secretario de Gobernación. 

Haciendo un rápido balance, vemos que Ruiz Carlinga permaneció cuatro 
años osas del ocicazgo petrolero, mando ocupó el Palacio de Gobierno en Xe-
lapa, Veracruz. Desde aqui, se enteró de los manejos politices del cacique petro-
lero. 

Ahora, como titular de la politice del Estado, esteró al tanto del papel de 
mediatización que Jaime J. Merino, asociado a los líderes charros, desempeña en 
le malón ~lira 

En 1952, Adolfo Ruiz Corales, hechura politice de Miguel Alemán, recibe 
el premio mayor del sistema politice meadosno.En compensación a su prolongada 
lealtad de 16 años, es nombrado Presidente de Repúbke. 

Por lo pronto, 'Bermúdez y Merino, tienen garantizados oboe seis años de 
empleo, cumpliendo con los dictados de la burguesía nacional elide al imperio-
Nemo. 

Como podemos inferir, Miguel Alemán y Ruiz Corales crecieron juntos po-
líticamente, además de ser paisanos. 

El tercer personeje de nuestro estudio, el Ingeniero Jaime J. Merino, em-
pleado de confiero) de PEMEX desde 1940, pera 1944 él, Alemán y Ruiz Corti-
nas aparecerán en el mismo escenario politice, desempeñado tersas politices 
diferentes. El primero como Superintendente de PEMEX el ~indo como Sore-
tara de Gobernación y Ruiz Cortina) como Gobernador del estado de Vemos 

Desde tales puestos públicos, Alemán y Ruiz Catines estuvieron siempre 
bien infamados de la agitada vide politice en el campo petrolero de Poza Rica. 

Ve mundo >Juan, en su enredar de primer jefe del pele aplique une fé-
rrea política de control de la clese obrera petrolera, tendrá en le entidad versou-
zene a un leal y cerceno colaborador que guardará prudente distancie pera que 
en Poza Rice se aplique las medidas intervencionistas avaladas e impulsadas 
desde el centro del país. 

Medidas que Ruiz Confines vigilará desde sus cargo como Secretario de Gober-
nación, desde 1948, las C1NN se materializarán en 1949. 
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De ésta manera demostramos las alianzas de dese que toleraron las ac-
ciones caciquiles de Jalma J. Merino. 

Son los intereses de sometimiento de la clase obrera industrial, particular-
mente de los petroleros, be que el interior de le clase gobernante propician 
acuerdos o alianzas que permiten a Miguel Alemán proteger a Enrique J. Ihnhú-
dez, el Director de PEMEX, y éste, proteger a Merino, durante doce años, desde 
1946 hasta 1966. (cuadro VI-1 ). Por esto es que — dejando de ledo otros factores 
también determinantes — cuando en 1966 Bermúdez abandone PEMEX, al poco 
tiempo, Jaime J. Merino tiene que hacer lo mismo. 

Otra manera de señalar las vinculaciones entre el cacicazgo y las autorida-
des federal*, es describir la forma en que algunas dependencias e instancias del 
gobierno federal estén involucradas en los asuntos sociales ocurridos en Poza 
Rios Veracruz, especialrnerde, en los primeros años del nonio de Ruiz ~bes. 

Uno de los recursos mal frecuentemente utilizados son los telegramas y 
celtas dirigidos e la Secretaria de la Presidencia. Mediante ellos, los trabajadores 
petroleros siempre dieron e conocer e Miguel Alemén por ejemplo, el papel inter-
vencionista que instituciones como le Secretaria del Trebejo, le Dirección General 
de PEMEX, y el ejército, asumieron aquel *kilo* año de 1949. 

Su creencia, a toda prueba, en la imparcialidad del Presidente de la Re-
pública en turno, los llevó a dirigir coffeepondencie privada y escritos »lime, 
donde podan cuestionar a lee principales autoridades de PEMEX o, bien a les 
autoridades laborales, pero nunca se atrevieron a cuestionar al Presidente de la 
Repúblioata respuestas presidenciales a las denuncies de loe obreros petrole-
ras, siempre fueron : la indiferencia, el silencio cómplice o la promesa demagógi-
ca de intervención. 

En éste sentido, la clase politice en el poder, siempre adoptó la politice del 
silencio ante las reiteradas denuncias y reclamos, apoyando implicitemente, les 
iffpularidedes cometidas por el cacique y su facción. 

Así por ejemplo, mientras que Adolfo Ruiz Cortinas se enfrentaba al serio 
problema del cual nulo dinamismo de la actividad soonómice, en enero de 1953, 
Negaba e su despecho, un infame e elaborado por funcionarios de le Procuredu-
rla General de le Repúblioa, donde le mencionaban el origen y el desarrollo de le 
división sindical de loe petroleros de la Sección 30 de Poza Rice Veracruz. 

En relación al origen, el reporte señalaba el afán impoeicioniata de le ca-
marilla merino - vivanquista por retener el poder sindical. Que el logro de éste fin, 
justificaba el uso de medios diodos, tales como el secuestro de los candidatas de 
oposición. 

Respecto al desarrollo, se t hacia saber el ejecutivo hderal, del auxilio 
que las fuerzas del ejército prestaban a la facción caciquil. De cómo éstas fuerzas 
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se vallan de la intimidación al vigilar la celebración da las asambleas anal sindi-
cato, para desalentar a las bases trabajadoras a acudir a depositar su voto en 
contra de los candidatos apoyados por el cacique Jaime J. Merino"' 

Posteriormente, en febrero del mismo año, la procuraduría reportaba al 
Presidente de quiénes y cómo controlaba el cacique petrolero algunas depen-
dencias locales del gobierno federal. 

Mi por ejemplo, las carreteras federales, las comunicaciones telegráficas y 
el correo se mencionaba como áreas, bejo la férula del cacique quien pare logry-
lo, registraba en las nóminas de PEMEX a los responsables de tales comicios." 

También se expresaba la preocupación por el giro que pudiera tomar be 
enfrentamientos entre sindicato y empresa porque las injusticias iban en aumento, 
mencionindose enseguida el ceso de rescisión de contrato del líder de la aposi-
ción Luis Ellas Cárdenas.. 

En otro momento, le misma dependencia señaló la coincidencia de sus 
apreciaciones con las de un grupo de, periodistas del Distrito Federal enviados 
«profeso a Poza Rica. Asl como también la extraña simbiosis entre las autorida-
des municipales, las autoridades administrativas de PEMEX las autoridades mili-
tares y los dirigentes sindicales de la Sección 30. 

Los propios periodistas hablan experimentado las acciones de fuerza al ser 
impedidos por el ejército para ingresar a una asamblea sindical. Se *timaba, por 
último, que el apoyo de loe militares hacia las acciones de Jaime J. Merino, eran 
debido a que el General Amado López Velázquez, gozaba de un contrato de 
transporte en la industria petrolera local, autorizado por si Ingeniero Jaime J. Me-
rino. 

Finalmente, en un documento por demás revelador, donde se aprecian las 
diferentes formas de control caciquil ejercidas por Jaime J. Merino y su facción, 
los petroleros inconformes, respondiendo a una invitación abierta hecha por el 
Presidente Ruiz Cortinas pare denunciar los problemas de los trabajadores, en 
mayo de 1964, organizados en el Grupo Reinvidicador de los Derechos de los 
Trabajadores de la Sección 30 del STPRPA', señalaban en una carta abierta có-
mo, valiéndose de los recursos financieros de PEMEX, el Ingeniero Merino contro-
laba: 

5). A periodistas locales que sin trabajar recibían un salario en le industria. 

b). Trabajadores de planta con cargos políticos que cobraban en be dos partes. 

: Mohlvolaenoml do le Nacido, olido 3, Presidente Adolfo Ruiz Cabo, expediente 433/9, 

" 
• 

fiemo* 1011 
: 
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c). Funcionarios municipales, miembros del PRI con salado en PEMEX sin devin-
e,. 

d). Trabajadores de PEMEX con salarios no devengados 

e). Los comités ejecutivos locales. 

1). Les autoridades militares.~  

Todo este control y sometimiento de representantes de la autoridad formal 
y de miembros de diversos sectores sociales, lo podía hacer si cacique 

local por que contaba con el apoyo de Antonio J. Bermúdez responsable de. Pe-
tróleos ~canos, a quien oportunamente se le habla informado de estas irregu-
laridades sin actuar en consecuencia." Si explicaban este postura, por el celo 
polítioo exagerado, mostrado por el funcionario empresario, por manlsnsr el con-
trol sobre el sindicato .° 

La conclusión general a la que llegamos es que, a pesar de saber el Presi-
dente Ruiz Cortines la situación política prevaleciente, donde un facción de buró-
cratas sindicales, aliados a otra facción de funcionarios públicos, empleados de la 
paraestatel petrolera ejercían un monopolio político contrario a loe más elementa-
les derechos cívicos de la población, nada hacia. porque de intentado se ponía en 
cuestionamiento todo un aparato de dominación del sindicalismo independiente. 
Por esta razón el Presidente no intervino, por convenir a los intereses de paz so-
cial que el gobierno tenia la obligación de mantener. 

es  : Pededlee Eifilitior, 12 de mayo de 1164, Ibid. 
: seis. 
: 
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b. RASE POUTICA INTERNA: AUTONOMIA POLITICA DEL CACIQUE 

1) CACIQUISMO Y BASE ECONOMICA: CORRUPCION, CONTRATISMO Y 
ACUMULACION PRIVADA. 

%a presidencia de Miguel Alemán mir-
es el fin de la época de los caudillos mili-
tares y el principio del gobierno de la 
burguesía burocrática Esta burguesía bu-
rocrática 'compuesta' de funcionarios 
públicos y de caciquee politicos, sindica- 
les y agrarios es 	completamente co- 
• ida. En verdad a hecho da la co-
wpción el método oficial de gobierno. 
Muchos funcionarios públicos formen em-
presas para hacer negocios y les conos-
den a estos contratos públicos sobre loe 
cueles ejercen dominio oficial. Piden fon-
dos públicos prestados y usan loe hom-
bree y las máquinas bejo su mando para 
trebejar en ranchos ganaderos o hacien- 
des agrícolas 	obtenidas por medio de 
sus influencies políticas. •11  

a) CORRUPCION 

De acuerdo ala anotación anterior, el gobierno da Alemán representa el ascenso 
al poder de une fracción da dese: la burguesía burocrática. En ella ceben, desde 
fimcionerios públicos hasta caciquee colocados en diversas áreas politices, sindi-
cales y agrarias. Esta fracción burguesa se distingue por el modo corrupto de 
operar o de ejercer el poder. Es una clase gobernante dispuesta a la negociación 
venal y al manejo patrimonialista de los recursos financieros y económicos de las 
empresa* estatales a su cargo. 

Son elementos que jurídicamente, al realizar tales negociaciones no violan ningu-
na regla, pero si violan normas áticas al aprovecharse del presupuesto público 
para hacer negocios privados. 

En el ceso del superintendente de PEMEX en Poza Rice, su larga perma-
nencia en el puesto, lo coloca del ado da la burguesía burocrática, en el sexenio 
que hace de la comipción un estilo de le politice oficial, un estilo persone, de go-
bernar.. 

: ~rae ~do Toledano, dado por Miedo P.N.D. Roben P. en : 1.0MIARDO, Now" 
lolreding de un ~dile ~dono pp. 6243, 
" JOI5SiNute, Lec al, p.10$ 
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Le comodón administrativa en nuestro país ha formado parte de todos, los 
gobiernos postrevolucionarios, sin embargo, es durante la administración da Mi-
guel Alemán cuando su práctica alcanza una considerable extensión. Se albina 
que en éste periodo, la práctica generalizada de la corrupción y su tolerancia ex-
cesiva por pene de les autoridades en los distintos niveles y esferas de gobierno 
hicieron pensar a más de un estudioso en el carácter institucional de la misma." 
Se afirma que esta, llegó a tener un status jurídico implícito, en todo si aparato 
estatal. 

Su extensión abarcó también a las organizaciones obreras y campesinas 
dala época, especiaknente sus núcleos dirigentes reacios, a asumir como propias 
les directrices oficiales en materia industrial y agraria, contrarias al interés da di-
chas clases. 

El gobierno alemeniete se valió de la corrupción como instrumento de con-
vencimiento para asegurarse la lealtad política de sus líder*, y su complicidad en 
acciones represivas. 

Al realizar estudios del movimiento obrero existe el prejuicio del investiga-
dor de considerar ajeno e la practica de le corrupción a los obreros de las corrien-
tes democráticas o independientes. Sin embargo, hemos encontrado en el sector 
petrolero le cultura de la corrupción de los recursos financieros del sindicara. Que 
ésta es tan vieja como la existencia misma del sindicato lo cual quiere decir que 
ya estaba presente desde le  época de les compañías extranjeras"' 

Por otra parte, cuando utilizamos el término corrupción sabemos que este 
termino tiene una connotación moral, valorative, esto significa que detrás de la 
persona que emite un juicio acerca de le corrupción, existe una actitud moral con-
denatoria da tal acción. 

Sin embargo, nosotros abordemos el tema de la corrupción en otro sentido, anali-
zando al fenómeno del centralismo enfocando a éste como parte de las acciones 
de acumulación ligadas e las necesidades formativas y de crecimiento de las em-
presas privadas, es decir, del capital privado. 

Así puse, muchas de les acusaciones de latrocinio, robo, y opereciones 
comerciales ilegales o fraudulentas ejercidas en contra de los intereses de le em-
presa petrolera gubernamental, realizadas por le camarilla de funcionarios públi-
cos y sindicales, son le expresión de les funciones de acumulación de capital im-
pulsadas por el gobierno de la época. 

La intervención de los capitales privados nacionales y extranjeros en le pe-
reestatel petrolera, invadiendo áreas de trabajo hasta 1946, monopolizadas por el 

: 
: Ibid. 
: Enbeviele el profesor Feble barbee. noviembre de 1592 



sindica», fue autorizada en junio de 1947 y asentado en el convenio respectivo el 
Mil modificó sustancialmente las relaciones obrero - patronales. 

Los cambios realizados, induyeron el cambio de la cláusula 39, la cual re-
dactada en sus nuevos términos, autorizaba a la empresa a realizar por encargo a 
contratistas privados, todas las obras ligadas a las fases : explorativas, de trans-
formación, distribución de la industria petrolera, así como también las obras vincu-
ladas a las tareas de asistencia codal." 

La cláusula 39 del Contrato Colectivo de 1947, corresponderá a la cláusula 
»del nuevo Contrato Colectivo de Trab*, reestructurado en 1949. 

Estos cambios trascendentales en la relación entre sindicato y empresa, 
tendrán ciertas repercusiones de interés pague; 

a).- Legalizaron al contratismo, es decir, solamente dieron un marco legal a un 
hecho que ya se presentaba frecuentemente. 

b).- Solucionó un problema que fue causa permanente de conflicto entre empresa 
y sindicato. En adelante, el sindicato menguado en su capacidad negociado-
ra, por le cesión de áreas fUndementales de su materia de trebejo, aceptarla 
sin reservas, le intervención de compañías privadas locales y ~ene. 

c).- Satisfazó una de las mas importantes «esnobs de los inversionistas nor-
teamericanos. 

d).- Surgió una nueva modalidad: la formación de líderes sindicales contratistas.. 

Los años comprendidos entre 1961 y 1960, son loe momentos de creci-
miento y expansión de las relaciones sociales caciquiles. 

Durante esos años continuarán las obras de beneficio colectivo producidas por la 
mano poderosa del funcionario petrolero, ahora acompañado de los dirigentes 
sindicales. 

Las diversas obras sociales, emprendidas por el cacique, se desarrollarán bajo la 
sospecha de manejos turbios de los fondos reunidos. Se cree que bajo el disfraz 
de obres oolectivas, es esconde le intención de hacer negocios privados que le 
reportaran al funcionario público, y sus aliados, grandes ganancias. 

Veamos rápidamente les obras realizadas : 

En 1960, PEMEX termina le construcción de una MOLINO primaria en la colonia 
%roma 

• : CarMilo Cohobo de Treta» 1547 p. 4143 
• : Palde Sortea, Op. d., p. MI 
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En 1961, comienza a funcionar el Colegio Motolinía, al poco tiempo lo hará el 
Colegio Tepeyac pera varones, ambos de carácter religioso. 

También en 1951, es construida la Iglesia Jesús Sumo Sacerdote, frente el 
Colegio Motolinie. 

1961, es un año significativo pare le vida política del lugar : naos el Muni- 
cipio de Poza Rice. 

En 1962, comienzan los trabajos para construir la cancha 
Modo J. Bermúdez', dos años después es puesta en funcionamiento. 

En 1964, se inicia la construcción del Souievard Adolfo Ruiz Colines ". 
En 1965, se inicie la construcción de le unidad habitacional conocida popu- 

larmente como los " Multifamilieres I. 
En 1967, principie la construcción del Cine Hidalgo', el cual formare parte 

del patrimonio del Sindicato. 

Uno de los actos de gestor(' del cacique de este región, es el relativo ala 
creación de municipio libre. 
Lo retomamos para ilustrar los atributos políticos del cacique que tienen que ver 
con sus funciones mediadoras y también con las causes de su poder. 

El desarrollo de este caciquismo, petrolero de corte miidemo, cuyo creci-
miento seda en el marco geográfico de un área rural, pero que crea yertigiosa-
mente hacia una organización social urbana. 

El cacique moderno, abre les puertas al progreso impulsado por la propia di-
námica de crecimiento de le sociedad local, la cual se transforma cede dia. Los 
vínculos con el exterior lo colocan al frente de las principales acciones de apoyo a 
la comunidad. Es necesario, controlar les acciones hacia el exterior y viceversa. 

Además, sus alianzas politices nacionales, le permiten tal poder de gestada que 
lo llevan a colocarse al frente del movimiento en pro de la creación del municipio 
libre. 

Solamente un hombre con sus relaciones politices, con su posición estratégica en 
la empresa petrolera más pujante de la región puede hacerle frente con éxito a las 
fuerzas politices locales conformadas en los municipios aledaños: Papando y 
Coatzintla, las cuales reclamaran la incorporación de estas ricas tierras petrole-
ras, e sus municipios. 

Solamente un hombre estrechamente vinculado al Director General de 
PEMEX, quien debió autorizado, puede ofrecer al Gobernador del Estado, 300 
hectáreas de terreno de cultivo a cambio del reconocimiento como municipio libre 
para el campo petrolero de Poza Rica. 
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Jaime J. Merino no tan solo hace este ofrecimiento, también esta presente 
en loe tramites y gestiones ante el Gobernador en JalepaVeraorus. Tanta entre-
go, le merece si calificativo de • alma de ese movimiento'!' 

Finalmente, el 20 de Noviembre de 1961, es creado el municipio libra de 
Poza Rica. Las relaciones políticas del hombre fuerte da Posa Rica influyen para 
que an el acto solemne estén presentes el Sellar Presidente de la República, el 
Gobernador del Estado y el Director General de PRAFJL" 

Todavía más, be gestos administrativos ocasionados por la instalación de 
las oficinas municipelee, corren a cuenta da Petróleos Merécelos gas, que, ge-
N'in', camiones recolectores de basura, salaria y uniformes del cuerpo policia-
co, son costeados por la empresa, gracias al desprendimiento generoso de un 
hombre Simado Jaime J. Merino.'" 

• : Nudo Cepleneehl LOS, Op. Ce., p.232 
• ge1f1rIda el pedediele Rebele Ruiz teavele. Pe» Otee Ver., enero de 1dg 
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'Y por otra parte, habiendo decidido si 
Gobierno volcar el petróleo a subsidiar 
al capital tanto nacional como extranjero, 
el desorden y la mala administración de 
la pareestatel fueron en aumento consti-
tuyeron el principal obstáculo para un 
desarrollo seno y equilibrado de la ~-
nodo nacional 11°1  

b). CONTRATISMO 

En consonancia con el eje decisivo de su politice económica, de abrir les 
puertas el capital extranjero y facilitarle el acceso el sector secundario, el Gobier-
no alemanista en el renglón petrolero asignó a ésta industrie un papel de sacrifi-
cio pare que el capital privado local y foráneo, nativo y extranjero se fortalecieran. 

En este sentido la riqueza petrolera sirvió para apoyar y subsidiar el crecimiento 
del capital privado nacional y extranjero. 

A tono con este función de la politice petrolera, en su momento las riego-
ciaciones entre empresa y sindicato, en la revisión del contrato colectivo de 1947 
hablan arrojado un saldo favorable a la linee privatizadore de la economía la cual 
hable conseguido imponer la intervención del capitel privado en PENIEX, al arrope-
ro de la famosa cláusula 39, más tarde rebeutizabe como cláusula 311. 

El nuevo marco legal del funcionamiento de la empresa oreo lee condicio-
nes propicias para el surgimisto del contratismo y con ello : 

conformación de nuevos sectores de la clase burguesa les cueles rea-
lizaron su acumulación primaria en seta fase. 

"Une burocracia sindical con vocación empresarial al incorporarse a las 
filas del contratismo. 

'Cacicazgos locales debido a la incorporación de furv:ionerios públicos en 
negocios privados, amparados en el coritratismo."1  

Nosotros.hecemos estas efirmaciones porque coincidimos con otros auto-
res en calificar las acciones del contratiemo en PEMEX, en—antes que actos de 
corrupción— actos de acumulación privada,1°°  fomentados y toierados por un 
estado abiertamente inclinado al interés del capitel privado. 

1°1  : Jo ie Mullo Op. aa., p.10, 
tei : feble beton Op. d., P. 307 
' : Ibid. Op. cit., pp. $07401 
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En Poza Rice Veracruz, si auge del oontratismo elemeniste, inicia un dele-
trea) continuo a partir de 1960, justamente cuando si gobierno federal, luego de 
un largo proceso npociador de más de Ves años, obtuvo del banco de exporta-
ción e importación un préstamo por 150 millones de dólares destinado a la indus-
trie petrolera.'" 

La influencia de la Maula 36 en el Distrito de Poza Rice y la autorización 
del oontratismo, se refleje daramente en la realización, de múltiples obre* socia-
les de carichar recreativo, educativo y habitacional sil como también en obres 
técnicas ligadas a las fases *Moratorias de patadón y transporte de la indus-
trie petrolera. 

En ceda uno de éstos negocios, esté presente le mano invisible del cacique 
Jaime J. Merino y sus aliados. 

Une breve caracterización del centralismo serle la de calificado como un 
mecanismo articulada de les empresas estatales con las empresas del sedo, 
ardido" 

En este sentido cebe distinguir entre empresas privadas reales y empresas forma-
les o de membrete. Dedo que lo que se pretende es que el capital privado ami» 
le los recursos financieros canalizados hacia PEMEX, surgen entonces dos tipos 
de apreses : 

1.- Las que existen en el papel y solamente realizan ficticias compras o ventas. 
Son llamadas turbión' empresas fantasma'. 

2.- Aquellas que existen realmente e intervienen en algunas de las etapas del 
prooseo operativo de Petróleos Mexicanos.tes  

Le bese matedel sobre lo cual se construye la autonomía política local del 
cacique, es el negocio del contratiemo. 

Mediante éste práctico, el cacique y su facción, abona el terreno político local a su 
favor. Independientemente del apoyo recibido del gobierno federal, el ~Memo 
pomas al cacique °angnir  sus propias relaciones de dominación. 

En éste sentido se afirma que Jaime J. Merino y su camarilla creo un grupo 
de empresarios', los cuelas aparecieron realizando obras de PEMEX por oo*a-
lo. Entre ésta* actividades ee encontraban : la instalación de tanques de almea-
miento, la apertura de mines y carreteras, el acareo de ~Males, le insta-
lación de servicios telefónicos y eléctricos, labores de perforación, etcétera. 

t:Mpal ~la, LA VIIIIDAD 011.11ETROLIO....*474 
: fallo lobo Cano Leo osa., 0.347 
: NY. pp. 307405 



Sin embargo, las empresas contratadas por el monopolio estatal petrolero, natu-
ralmente por medio del Superintendente Merino, eran ' compañías fantasma '1, 
puesto que cuando las obras existían, éstas eran cubiertas con mano de obre de 
la parentela, petrolera, pagada por Petróleos Mexicanos. Es decir, eran obreros 
sindicalizados de come y hueso, contratados por PEMEX quienes realizaban tales 
labores y no el personal` fantasma °. 

De ésta forme enormes cantidades por concepto de salarios, eran entrega-
das, triangularmente en las manos de Jaime J. Merino y socios. 

Asimismo otra a manera de saquear a la industria petrolera consistió en 
reportar como terminadas obras que no existían o no es hacían. Otras es hacían 
sin necesidad, o bien, frecuentemente se inflaban los precios; todo para beneficio 
de loe inversionistas de papel asociados a la camarilla de funcionarios públicos a 
quienes se afirma se les daba el 50% de les igarranciass.'97  

Este fue el principal recurso de acumulación de la fortuna privada de Jalma 
J. Merino y que tal vez explique mejor, la aparente contradicción personal de ga-
nar tres mil pesos mensuales y diez años después tener un ahorro de cuarenta 
millones de pesos." 

Otra de las fuentes de acumulación practicadas por el cacique y sus alia-
dos, fue la corrupción por venta de contratos laborales. Los documentos analiza-
dos reflejen una actividad coordinada entre la Superintendencia local y el Depar-
tamento de Personal, as decir, la jefatura encargada de autorizar la contratación 
de trabajadores transitorios. Los contratos de sesenta o noventa días de trabajo 
eran vendidos al mejor postor.°  

Uno de los escándalos de la época, ligados al problema de la corrupción 
en la paraestMel petrolera fue la denuncia pública del empleado de confianza 
Eduardo Cederé S., Oficial Mayor del departamento personal de PEMEX en Poza 
Rios. 

Su valiente reclamo, dirigido al Presidente Ruiz Cortina, el 17 de septiembre de 
1564, puso al descubierto un audaz mecanismo de saqueo a los recursos finan-
cieros de Petróleos Mexicanos, practicado por la mafia ~inhibí durante mis de 
dos anos. Concretamente el robo ere realizado por funcionarios locales de alto 
nivel del depettemento de Personal, en combinación con funcionarios adscritos a 
la Dirección General de PEMEX. 

El señor Cut*, acusó al Jefe y el Subjefe del Departamento de Personal 
de Poza Rica y, al ayudante de la Subdireoción Técnica de PEMEX, en le Ciudad 
de México, de coludirse en el negocio de la elaboración de contratos a obreros* 
fantasma'. 

t°1  : Amativo General de le Nación, Volumen 431.41, expedirte* 447. enero 7 de 155$ 
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A trabajadores que no existían pero que, de alguna forma, recibían un salario. 
De ésta forme, la nóminas de Poza Rica, cada mes pagaban a 900 trabejedores 
ficticios.110  Desde luego, el monto total era repartido entre el Superintendente, be 
subeltemos del departamento personal local y el funcionario de las oficinas cen-
trales. 

e) ACUMULACION PRIVADA 
'NO HABRA EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA NI MERINOS NI LADRONES" 

Para un hombre con la visión para los negocios como Jaime J. Merino y 
con las circunstancias propiciadas por la practica del contratismo en PEMEX, el 
salto hacia el sector privado de la economía fue inmediato. El cacique comenzó a 
invertir en empresas del sector terciario, así lo exigían las condiciones de auge y 
expansión de la industria petrolera en éste lugar que reclamaba la conformación 
de una estructura comercial y de servicios. 

Así pues, en 1963 Jaime J. Merino ya es mencionado como el accionista 
mayoritario de la empresa 11  Automotriz Huasteca ", vendedora de refacciones y 
servicios de reparación de la marca ' Ford ". Se decía que el cacique petrolero 
era dueño del 60% da las acciones de ésta empresa comercial. 

En su doble carácter de empresario público y privado, podía ordenar que 
las reparaciones de loe vehículos propiedad da le empresa petrolera estatal, así 
como la compra de refacciones se realizaran en la Ford ', su empresa de con-
fianza. 

Para el Superintendente de PEMEX, los departamentos de ésta empresa tales 
como : talles eléctrico, taller mecánico y combustión interna además del personal 
especializado que ahí laboraba, no existían al momento de elegir entre enviar los 
vehículos a le • Ford' o repararlos en la propia empresa. 

De ésta forma el amparo de la famosa Cláusula 36, legalizadore del con-
tratismo, Jaime J. Marino capitalizaba en provecto propio las decisiones propias 
de su cargo, como primer autoridad de PEMEX en Poza Rice. 

Todos estos mecanismos de acumulación económica, indudablemente in-
crementaron la fuerza politice del cacique y sus aliados. 

Su de por si, privilegiada posición en una institución Gubernamental, se vio 
ampliamente reforzada por la otéelos del contratismo. 

: »Mg  17 de esellembni di leM 
: Paella Upes Idelese. dl ain» prenuncledo sei el zócalo cw1Who el 27 de modem» de 

1220 cien mella de » ellebreden de le nedeneliteolen de le indo» electrice. 
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La intervención del capitel privado, colocó a funcionarios como los Superintenden-
tes, en el centro de las decisiones económicas y por ende politices: silos eran los 
que estableclan a quien o a quienes entregar o no, los jugosos contratos. 

Veamos ahora, un aspecto relativo a le corrupción y la expansión de las 
relaciones sociales ceciquiles. 

Paralelamente al crecimiento y la expansión de la base económica del cacique y 
su camarilla, so fueron oonebuyendo en la ciudad y en le región un tipo de rela-
ciones vinculadas al poder económico y poético del cacique. 
En diferentes sectores y actividades sociales se d'atribulan las acciones caciqui-
les. 

MI por ejemplo, autoridades municipales (regidores, sindico., presidentes 
municipales, etcétera), autoridades militares, líderes sindicales de otros gremios 
como los choferes, periodistas de oposición y leales al cacique, deportistas pro-
fesionales, comerciantes, responsables de los servicios de correos y telégrafos, 
delegados de transito del estado y policía federal de caminos, miembros de clu-
bes de servicio, etcétera, recibían un salario sin devengar, en la industria petrole-
ra local.'" 

Les autoridades de los ayuntamientos en municipios aledaños corno Cazo-
nes, Papando, Coal/inda, 'Mustien y otros cercanos a Poza Rice, todos ellos con 
bajos presupuestos en lee arcas municipales, acudían a PEMEX que atendía con 
prontitud y segada la ~orla de les peticiones en materia educativa, apertura de 
caminos, apoyos a las actividades docentes, también para actividades agrícolas, 
encelara. 

112  : Med» Osos* de Id Neoldn, pide 5, Presido:le Ruiz ~mis, ~dial, 43219 erraren. 
Codidenolel elaborado por Id dalos de ~os ~Mei e de %novo a 111113 y erdrevidle al 
~ger pelvoiero Mole MIL meto lin. Ilnlordlele el embebedor peladero Remado Ckile• 
nao, leche 1 de enero de 111•3, Poza AM Varona. 
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`Los sueños de la redención de la pobre-
za de miles de mexicanos que vivían al-
rededor de loe campos petroleros solo-
lados por Compañías extranjeras.— reali-
zaron aquel sueño.... años después, los 
grandes apitones de la industrie, los me-
rinos; pero cuanto crearon a costa de 
PEMEX pare modernizar la vide regional 
y pera mejorar la suerte obrera, afama en su propio beneficio: un 

co
huerto en quf la nación sembró y silos 

sealwonifty 

Para la primera generación de Cobijadores petroleros que sufrieron en 
come propia la discriminación racial y laboral de los edranjeros y soportaron las 
pésimas condiciones de vide en los °eneros de trebejo con elles temperaturas y 
problemas frecuentes de salud y de vivienda, le solución paulatine a estos pro-
blemas, por parte de los funcionarios petroleros de los años cuarenta y cincuenta 
plomó hondos sentimientos de gratitud. 

No vieron o no quisieron enterarse que delnis da estas acciones de Ma-
tinal social, se debe un peso en misa la oorrupción. Eran obras de beneficio 
comunitario con ganancia privada. 

Cuando no fue así, entonces los beneficiarios de tales acciones eran los 
empleados y obreros incondicionales y no pare quienes lo necesitaban. 

Así ocurrió con las 13110 cesas habitaciones construidas por PEMEX y 
otorgadas a empleados de confianza o recomendados de loe líderes."' 

Petróleos Mexicanos construyó, en N merco de le política de asistencia 
social, una gran unidad deportiva compuesta por : un parque de béisbol, una can-
cha de basquetbol techada y ondulada con pizarra electrónica y escenario para 
espeatiados artistica, Mil le mejor de toda América Latina." 

En el ceso de béisbol, se formó un patronato pare administrar el campo y el 
equipo y e! impuso e los trabajadores le compra de abonos anuales pare financiar 
al equipo"' . En cuanto e los salarios de los jugadores, estos eran cubiertos por la 
empresa. 

"a  : MIÑO Vagos AlkOoneld, HACIA UNA POUTICA PETROLERA, o. 72 
: 1211. .70 

Peldo 
o 

 ~mi Cano, • La Mamo de los vega 6, mide» HOY EN Posa Rios 
1" : Monto Vais* MoDoneld, Ojo. 41., o. 1111 
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Otras acciones que hablan del alcance del merinato y sus actos de corrup-
ción son loe de la venta y distribución preferencial del agua potable y la energía 
eléctrica, propiedad de PEMEX. 

En el caso de la energía eléctrica, Jaime J. Merino, dispuso que aquella 
distribuida para el consumo domestico y comercial, se vendiera y el dinero se 
destinara como ayuda a la Cruz Roja local. Sin embargo estas cuotas no llegaban 
e las arces de esta institución da salud. 

Con el mismo pretexto y destino de los recursos monetarios, el agua trata-
da en PEMEX era vendida a la población. sospechándose que este dinero iba a 
parar a los bolsillos del Sr. Merino." 

Concluimos entonces por calificar al contratismo como la base material que 
permitió a la camarilla administrativa de la empresa Petróleos Mexicanos en Poza 
Rice, construir un cacicazgo. 

c. CACIQUISMO Y CONTROL DE LO* SISTEMAS DE AUTORIDAD 

Un aspecto esencial de las relaciones sociales ceciquilee es el carácter 
informal del poder político emanado del cacique u decir, el cacique es quien ver-
daderamente capitaliza y ejerce el poder, por encima de las instituciones formal-
mente establecidas en el sistema político de una sociedad. 

En el caso del cacique petrolero, ésta característica se presenta cabalmen-
te en N accionar político de Jaime J. Merino y sus aliados locales. 

El poder del cacique rebase la capacidad de elección de grupos de presión loca-
les y regionales quienes tienen que acatar la voluntad del cacique y sus socios 
políticos principales. 

Jaime J. Merino tenle la última palabra para elegir a la primera autoridad 
municipal. El imponía a los candidatos a las presidencias municipales' . En éste 
espacio, la influencie del Gobernador en turno, resultaba inferior a la voluntad 
política del Señor feudal de Poza Rica. 

En candidaturas municipales, su influencia política iba més allá del munici-
pio local, y se extendía a los municipios aledaños y aun a otros mis alejados. Es 
el caso de los municipios o ayuntamiento,. de Aluno, Castillo de T'ayo, Cazones, 
Coatzintie, Paparas y Gutiérrez Zamora.'" 

111  :Anido general de la Nadan, galena 3, Presidente Molo Ruiz Cortinee, expediente 41361 
te : Nedbene Mailines, Ibld., apud : entrevista a Edmundo Cardanes y Roberto Ruiz Raoeirdile 
14' : Vid. Me, entrevIele realizada al trabajador petrolero Simio Capitana* 
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La penetración politice del cacique en éstos municipios, en ocesiories era 
facilitada por la existencia en si lugar, de organizaciones gremiales de petroleros 
loceles, como por ejemplo la llamada OPEP Obreros Petroleros Papantecos, del 
municipio da Papando. 

Las bases del poderío merinista estaban dadas desde la década da los 
altos cuarenta, cuando Petróleos Mexicanos instrumentó una política de asisten-
cia social, orientada a elevar el nivel de desarrollo socioeconómico de los lugares 
donde se realizaran tareas de explotación petrolera."' 

Los habitantes de estos lugares, acabaron por agradecer al hombre 
(Merino) y no a la institución (PEMEX) los beneficios educativos, da salud, in-
fraestructura, de caminos, etcétera. 

También, les raíces de su influencia politice se apoyaron o se nutrieron de 
la derrame da salarios" y el vigoroso impulao al mercado local, recibido por parle 
del sector obrero mejor remunerado en la región : los petroleros. PRAFJC significó 
el progreso económico, luego entonces era importante conservar les buenas re-
laciones y una manera de hacerlo era atender les disposiciones politice - electora-
les de las autoridades de la empresa petrolera. Si el progreso económico del 
pueblo dependle del consumo de los trebejedores petroleros y del apoyo del Su-
perintendente da PEMEX, la forma más sencilla de corresponder hm la entrega 
~os. 

De éste manera, el éree geográfica de influencie politica del cacique creció. De 
municipal paso a ser regional. De mandar en Poza Rica, el cacique comenzó a 
influir en la región. 

Otra de les instancias formales de autoridad dominadas por el cacique re-
gional petrolero fue la del elirdto federal. 

Aquí en Poza Rice, las autoridades militares, formalmente dispuestas pera defen-
der a le patria y' salvaguardar a les instituciones', estaban listes pera defender 
los intereses del cacique y su mafia sindical. 

En sus orígenes, le sociedad de PEMEX - ejército federal, nació de le ne-
ossidal politice del régimen elemanista de someter a las direcciones sindicales 
rebeldes de los sindicatos nacionales de industrie entre loe cueles se encontra-
ban les secciones del sindicato petrolero. La política económica de alemán, en el 
renglón de le politice petrolera, procuró la incorporación de la industrie petrolera 
dentro de los ritmos y necesidades de acumulación del sector industrial. 

Mentón pretendía crear una dirección sindical petrolera que no cuestionara al 
nuevo papel asignado a la industria petrolera. 

Arfado J. Ilemdiliz, Monee del Direclor de 'Mieses Medanos 1047-1•42. ee 
'n Amado varees MoDataxi, se. p. ea 
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También pretendía, reducir al máximo, las posibilidades de paralización de la 
planta petrolera por paros y huelgas de comités rebeldes, tal y como ocurría fre-
cuentemente en el minio evilecemachiste. 

Aquí en Poza Rica, el golpe al STPRM en diciembre de 1949, repercutió 
transformando las relaciones obrero patronales en favor de la clase patronal. En 
adelante, el control político de la Sección 30, contempló el uso del ejército como 
instrumento de intimidación y discipline sindical, especialmente de las fracciones 
obreras disidentes. 

En éstas circunstancias, los empleados de confianza de la industria asumieron un 
nuevo rol político, a tono con la politica laboral del estado de someter a los obre-
ros, valiéndose del ejército las veces que la hegemonía política del grupo sindical 
oficial se viera en peligro. 

Por ésta razón, al principio, los jefes de la XXI zona militar encargados del sépti-
mo batallón de infantería ubicado en Poza Rica obedecieron ciegamente al Su-
perintendente. 

En un segundo momento, y como parte de la conformación de una base 
politice propia, el cacique funcionario público compraba la voluntad de Generales 
y Capitanes por medio de contratos con la industria petrolera. 

Si al inicio de la relación entre PEMEX y el ejército, los nexos entre ambos insti-
tuciones obedecían a una estrategia política al servicio de el Estado, preocupado 
por al estabilidad politice del sistema, posteriormente, los vínculos respondieron a 
otra dinámica : obedecieron a los intereses personales y de facción de la camari-
lla merino - vivanquista. 

Merino recurría a los servicios de protección del cuerpo militar para mante-
ner en el poder sindical ala corriente charra con él asociada. Por éste motivo, 
frecuentemente, en los momentos de renovación del comas ejecutivo de la Sec. 
ciór 30 hacia su aparición en el lugar celebración de las elecciones los pelotones 
del ,hiercito. 

Un organismo ajeno e los sistemas formales de autoridad oomo es la Sec-
ción 30 del STPRM también fue dominado por el cacique petrolero. 

Nos atrevemos a considerar la relación de dominación ejercida por el fun-
cionario petrolero, en el seno de la sección consientes de que esta no forma parte 
del sistema formal de autoridad, porque la Sección 30 es un organismo político de 
importancia del cual saldrán muchos de los candidatos a la Presidencia municipal. 

La Sección 30 desde el nacimiento del municipio de Poza Rice en 1961, 
llevó a la comuna local a sus mejores hombres. Sin embargo, el quiénes y cuán-
tos lo decidió la facción administrativa encabezada por el Señor Merino. La razón, 
ya la hemos comentado a lo largo de toda esta tesis. 
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La recién constituida alianza entre líderes sindicales charros y funcionarios 
públicos de PEMEX, permitió a éstos últimos nombrar al candidato de sus simpa-
tías y heoerio triunfar en las contiendas electorales internas y externas.'14  

Esta posibilidad de elección del futuro secretario general de la Sección 30 
se apoyaba en la relación de dominio ejercida por el Señor Merino, además del 
líder obrero petrolero Pedro Vivanco García.'a  

Luego de consolidar su influencia en la Sección local, Merino y su alumno 
predilecto irán preparando el terreno en varias secciones, hasta lograr imponer», 
en el Comite Ejecutivo Nacional colocando a Vivanco y sus colaboradores al 
frente dele Secretaría Nacional'"' 

Así de este tamaño llegó a ser el poder caciquil, a éstas alturas difícilmente dis-
tinguible del poder sindical. Superintendente y líder sindical, hablan desarrollado 
sus propios intereses. Eran socios de varias empresas privadas estrechamente 
vinculadas a PEMEX y utilizaban sus cargos pera ir ampliando su esfera de in-
fluencia en el ramo petrolero. 

d. CACIQUISMO, ANTIDIEMOCRACIA SINDICAL Y IMPRESOR 

1) LOS A1ETODOS ANTIDEMOCRÁTICOS 

Uno de los ejes fundamentales que justifican el desarrollo del caciquismo 
de ésta región, es la fuerte oposición que se presenta en la Sección 30. Este es el 
problema principal que tiene que resolver aquí. 

El pesado político de éste pirata sindical petrolera, está llene de ejemplos 
de luche por los intereses económicos de los trabajadores. Poza Rica, desde sus 
orígenes he desarrollado en»riencias de lucha que bien merecen calificarse co-
mo de predominio del sector obrero. La dinámica ascendente de los conflictos 
obreros - palronelee, especialmente en el periodo de 1932 a 1040, colocaron a la 
clase obrera petrolera en el centro del poder, a tal grado que otros estudiosos han 
calificado esos dios como la época del poder obrero."' 

124  : Miele Ceplansold Luan, entreviste elide 
arpoque Pedro Viven°, ere, habiendo con Sede la ederaidn de la peleara el mandado-

retal IriMe Merino 
»Vatio Volee MoDeneld, op. ale., pp. 0344 
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En esta región verecruzans, las circunstancias históricas hicieron confluir a 
obreros con experiencia sindical previa, forjados ideológicamente en la corriente 
enarcosindicelista, conscientes de la importancia económica del campo petrolero 
en explotación. 

En éste centro industrial estuvo uno de los frentes sindicales más demo-
cráticos, por lo que el estado, con todos estos antecedentes instrumentó una polí-
tica antiobrera abiertamente orientada a sofocar todo movimiento sindical inde-
pendiente. 

. La batalle por la antidemocrecia oficial, en le Sección 30 fue intensa e incluyó la 
persuasión, la negociación, le compelan y le intimidación y la represión con todo 
y su carga de asesinatos y desapariciones de militantes obrera disidentes. 

Le función politice del merinsto, aliado a los líderes charros, tuvo como ta-
rea central, vigilar procurar y mantener la estabilidad politica de le Sección. Esta 
fue una tarea permanente, repetida cede año, en los momentos de renovación del 
°omite ejecutivo local. 

El aspecto político de la oposición estaba formado por obreros ligados al 
grupo beftiste, aran defensores de la democracia y la autonomía sindical. Tam-
bién hable «uncionarios sindicales, «miembros del sindicalismo "oficial ", mu-
chos de ellos eidntegrantes del grupo de los " cuarenta ", posteriormente conocido 
como "Mosca Prieta ". Eran aquellos sindicalistas humillados y echados del sindi-
cato en aquellas tristes jornadas de junio de 1962. 

Mí pues en el momento de sustituir al Conté* Ejecutivo saliente, en di-
ciembre de 1962, Pedro Vi111100 °arda, jefe político de le corriente charra, se 
dispone a heredar el puesto a Manuel Salas Caslslan. 

La oposición obrera unificad., es alista pera llevar a le silla sindical e Luis Ellas 
Cárdenas, en tales circunstancies imposicionistes surge toda une corriente ma-
yoritaria de la base obrera dispuesta a llevarlo al triunfo. 

Sin embargo, loe procedimientos ilegales, justificados por el objeto político 
de continuar con el sometimiento de las corrientes democráticas, hacen su apari-
ción. 
En une acción concertada entre las autoridades municipales y las autoridades 
militares y el binomio Merino -Vivenquiste se lleva a cabo el secuestro de los 
candidatos independientes. 

Luis Ellas Cárdenas y el candidato suplente, son aprehendidos por elemen-
tos de le policía municipal y traslados a la Ciudad de >llapa, donde permanecie-
ron incomunicados hasta después de realizadas las elecciones. 
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Estas se llevan a cabo con el auxilio de las fuerzas militares, las que, atendiendo 
a instrucciones del cacique, solamente permitieron la entrada al lugar donde se 
celebraban las elecciones, a trabajadores simpatizantes del candidato merinista. 

De ésta manera, el grupo charro, se mantuvo en el poder, garantizando así, 
la estabilidad politica de le Sección 30 pera satisfacción del gobierno federal y 
tranquilidad de le fracción merino - vivanquista. 

Tales métodos antidemocráticos sirvieron para exacerbar los ánimos de la 
mayoría de los trabajadores petroleros que se enteraron así, de las acciones 
combinadas de las fuerzas políticas del lugar, representadas por el Ayuntamiento, 
el Séptimo Batallón de Infantería y la Superintendencia de Petróleos. 

Mediante esta acción que involucró, además de los obreros y las autorida-
des de PEMEX, a las instancias del poder municipal y el poder militar, la lucha de 
ciases, adquiere otra característica : los conflictos obreros patronales, rebasaron 
al ámbito sindical e invadieron otras espacios : el militar y el municipal. 

Informadores políticos de la Proa:adune General de la República expresa-
ron su preocupación en mensaje dirigido al Presidente Ruiz Cortina por lo que 
pudiera ocurrir en el futuro Inmediato, ante lee " injusticias " repetidas en contra 
de los trabajadores petroleros. En palabras premonitorias auguraron : " no es re-
moto el día en que empiecen las desgracias personales pues el descontento se 
toma en ira por la separación injusta de varios trabajadores como represalia a su 
actitud en contra del Ingeniero Jaime J. Merino." 

Por ahora solo se recurre al secuestro y al despido laboral como le pasó a 
Luis Cárdenas por atreverse a defender los derechos politices de los trabajado-
res. Tendrá que transcurrir más tiempo para que la represión pase de los despi-
dos laborales a los asesinatos individuales y colectivos, tal y como sucedió aquel 
fatídico d de octubre 19513. 

Los afanes antidemocráticos del cacique administrativo estimulados por la 
reciente incorporación de las compañías odranieras en PEMEX, generan la *pe-
ndón de diversos grupos obreros de oposición. A les fuerzas obreras incondicio-
nales al mandato presidencial, organizadas en el Frente de Resistencia y Unidad 
Sindical, es necesario oponerle una fuerza política organizada. 
En éste contexto, surge en 1962 el " Bloque Democrático de Unidad Sindical de 
Trabajadores Petroleros de la Sección 30 ". 

En éste grupo destacan como dirigentes : Rodolfo Gómez, Simón Mar, Her-
lindo VI», Sbdo del Ojo y Francisco Yañez. 

Otro de loe grupos que asumen estrategias y actitudes que recuerden el 
grupo " Aguacate " de 1947, es el que aparece en 1952, encabezada por : 

: AON, *id., 4 de libreto de 1981. 



Luis Elías Cárdenas, Rafael Salas, Alberto Capitanachi, Constantino Casanova 
Eligió Muñiz, Porfirio Garza Lozano. Todos ellos son viejos líderes, con experien-
cia en lides sindicales y algunos de ellos exmilitentes del Partido Comunista. 

En septiembre de 1953 aparece el grupo " Grupo Reivindicador de loe De-
rechos de los Trabajadores de la Sección 30 ". Sus principales dirigentes son : 
Andrés Pacheco Martínez, Joel Morgedo, Rodolfo del Angel, y Heriberto Martínez 
Velázquez. 

Planteaban como razones de su aparición, la intolerancia por los métodos de im-
posición sindical, es decir por la antidernocracia manejada por loe dirigentes cha-
rros al servicio de la administración de PEMEX. 

Su propósito era reivindicar el poder de los trabajadores, hacer valer el 
criterio de los trabajadora en el merco de sus propios derechos laborales, inten-
taban en suma la libertad y le democracia sindical. 

Ideológicamente se consideraba nacionalistas y expresaba sus simpatías 
con Vicente Lombardo Toledano. Aunque marcaban su distancia cuando declara-
ban también no ser comunistas. 

En su programe de trabajo, dejaban establecido su respaldo absoluto al 
Presidente dele República y, manifestaban su confianza en que su movimiento, 
apegado a le ley, conseguirla el apoyo del Gobierno para acabar con las plagas 
de le entidemocrecia, le corrupción y el cacicazgo que estaban acabando con la 
autonomía dele Sección 30. 

La tibia respuesta del Gobierno ruizcortiniste, hace que en mayo de 1064 el 
mismo grupo continúe sus denuncias en contra del llamado " obrero número uno 
de Poza Rica "la  Jaime J. Merino. 

Por medio de una Carta Abierta aparecida en un periódico capitalino dirigi-
da al Señor Adolfo Ruiz Confines y titulada " Los Trabajadores Petroleros hacen 
cargos concretos " km miembros dei grupo Reivindicador —mas tarde reorganiza-
dos y agrupados en el grupo " Gregorio L. González ", (Los Gayos)-- hacen un 
diagnóstico pollo de le situación predominante en el municipio petrolero más 
rico del pele. 

Afirmaron que el cacique jelisciense, atentaba contra los Minios de la 
nación y violaba los derechos constitucionales y sindicales de loe trabajadores 
—censes. 

Agregaban que, el estilo personal de gobernar del verdadero dueño del poder 
pollo local, se caracterizaba por canalizar en favor de él y la facción que more- 

: periódico local : • El Heraldo `, a de septiembre de 1063 
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sentaba, diversas vise ilegales de enriquecimiento, producto de sus negocios con 
le industria petrolera. 

Señalaban también que la frontera entre loe intereses personales y loe inte-
reses públicos que representaba el Ingeniero Merino, habla desaparecido, por lo 
que la fracción meriniste, habla implantado un absolutismo político que ralla con 
las libertades democráticas más elementales, del pueblo y del sindicato petrolero; 
lo que nos habla ya de el aumento del radio de influencia politice del cacique 
quien ahora también dominaba el ámbito municipal. 

Por tales razones, es afirmaba que lee diversas esferas comerciales, edu-
cativas, comerciales, militares, gremiales, de servicio, asistenciales, sindicales, 
etcétera, de Poza Rice, estaban controladas por el cacique. 

MI por ejemplo, el cacique y su camarilla, por medio de sueldos sin deven-
gar en PEMEX, dominaba a: la prensa local, los diputados federal y local, autori-
dades municipales, le junta de mejoramiento moral cívico y material, la C1M local, 
N PRI municipal y la Sección 30.'w 

2) CACIQUISMO Y REPRESION 

Como lo hemos anotado en otra parte, son be métodos represivos emplea-
dos por el cacique una de sus características fundamentales. Especialmente en el 
sentido en que éstos le permiten mantener el poder. 
Los diversos cacicazgos besen su larga permanencia en el poder en el uso indis-
criminado de la violencia. 

En efecto, cuando ya el empleo de la negociación la intimidación y la co-
rrupción no funcionan cono elementos disuasivos de contención del descontento 
popular, el cacique se auxilia del manejo gradual y ascendente de la violencia. 

Normalmente, comienza con la vejación, continua con los golpes, ensegui-
da utiliza los secuestros hasta terminar con el asesinato individual y colectivo. 
Nade detiene el cacique y su Moción, en el afán de preservar el poder y conservar 
sus intereses «atómicos. 

En el cacicazgo petrolero, la violencia es un instrumento frecuentemente 
empleado por Jaime J. Merino y sus socios y utilizado como recurso adicional pa-
re mantener el poder palé«. 

ele  : 	bedieler, ta de mayo de 1564, Leo ea, 
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Ya desde los primeros enfrentamientos entre los trabajadores petroleros, 
en la lucha por el poder sindical, Merino y Pedro Vivanco García habían acudido 
al secuestro para obtener el triunfo en la contienda electoral por la renovación del 
omite ejecutivo de la Sección 30. 

A lo largo de los enfrentamientos entre la facción merino - vivanquista y la 
corriente de sindicalistas nacionalistas y democráticos, los enfrentamientos repe-
tidos, llevaron al asesinato. Así lo demostró aquella acción criminal perpetrada 
contra el dueño de una imprenta quien, temerariamente se atrevió a imprimir un 
pliego acusatorio, redactado por los enemigos del cacique. Al otro día de su pu- 
blicación y distribución el impresor apareció muerto "aplastado por una camione-
ta  lar 

El ambiente de zozobra y temor por acciones semejantes, llego a extender-
se de tal manera que, un vecino del cercano municipio de Venustiano Carranza, 
Puebla, envio un escrito al Presidente Adolfo Ruiz Cortines,_ 	en mayo de 1954 de- 
nunciando la multiplicación de crímenes en la región'" 

Otra variante de los métodos agresivos empleados por el cacique funcio-
nario público fueron : el cambio forzoso del centro de trabajo o movilización y, la 
rescisión de contratos a trabajadores combativos y valientes, indomables a las 
disposiciones caciquiles. 
Ejemplos concretos de las anteriores medidas golpeadoras son aquellas aplica-
das entre abril, mayo y junio de 1954 contra los trabajadores : Rafael Sello Roe y 
Alberto Iñiguez Prieto que son despedidos de la empresa. También en su mismo 
lapso, Rafael Suárez Ruiz, Heriberto Martínez Velázquez y Carlos de la Rosa, 
reciben la orden de trasladarse a otro centro de trabajo pues la empresa (el caci-
que) ha creído conveniente su movilización. El destino de las movilizaciones por 
razones politices, casi siempre eran los centros petroleros más retirados del pais 
y con bajo nivel de infraestructura de servicios, como lo eran, en aquel entonces, 
los campos petroleros de Tabasco. 

Todavía en marzo de 1956, Alberto Iñiguez Prieto sufre las consecuencias 
del enojo del lugarteniente del cacique don Pedro Vivanco García que, irritado por 
que aquel lo denuncio en la prensa local como un solapado' de inmoralidades 
publicas por no impedir, en su carácter de Presidente Municipal, la proyección de 
películas pornográficas y la rifa de mujeres prostitutas en el cine teatro propiedad 
de la Sección 30. Posteriormente, Iñiguez Prieto fue golpeado y asaltado. 

Sin embargo, todos estos hechos resultaron menores al ledo del golpe re-
presivo practicando en contra de una manifiestación popular de más de quince mil 
personas, realizada aquel fatídico 6 de Octubre de 1958. En ésta fecha ocurre la 
más sangrienta acción contra el pueblo de Poza Rica, acción planeada autorizada 
y permitida por el cacique " malo " y su camarilla. 

: Ilnlreviela el 'Mojador petrolero Edmundo Cárdenas. Poza Ríos e de enero de 1133 
141  : *aleve General de le Nación galantes 3, Presidente Adolfo Ruiz Codales, expediente 43211 
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La evolución de los conflictos políticos locales protagonizados por los traba-
jadores disidentes al merinato y la camarilla vivanquista, hablen desembocado en 
une mercada polarización de las fuerzas politices besico. 

La renovación de los poderes municipales a fines de 1060 provocó la rea-
grupación de las fuerzas politices en pugna que se preparaban con si propósito 
de alcanzar un mismo objetivo : la presidencia municipal. 

Por el bando ceciquil, las " fuerzo vivas " de la localidad comenzaron los 
preparativos desde septiemixe de éste año pera derrotar por le fuerza de la razón 
ola razón de la fuerza, al grupo de los " Goyos", es decir, el grupo de " unidad y 
defensa Sindica " Gregorio L. González ". 

En base a los honestos resultados de octubre, pensamos que los planee de 
ataque de le alianza merino - vivenquiste contemplaron la emoción armada. 
Pruebe de ello lo son las amas utilizadas ( armes de grueso calibre, ametrallado-
res ligeras, bombas lacrimógenas ) y los cuerpos represivos inemiouldos ( ejército, 
paleta municipal y miembros del cornil. ejecutivo sindical local). 

Al parecer, la defensa de los privilegios políticos y económicos, justificó en 
el grupo caciquil, la acción armada previamente coordinada por los influyentes 
agresores. 

Así los indica también, la participación en éste reunión preparatoria de 
septiembre de miembros del PRI local, autoridades de le XIX gong militar, con se-
de en el Puerto de Tuxpan y con un destacamento militar en Poza Rica: el VII 
Estelión de Infantería. 

Este reunión, desde luego, fue coordinada por el cacique y sus aliados sindicales 
y wad con el visto bueno del Director General de PRAEX.I.  

Por el bando contrario, los " Goyos mullidos por el omite municipal de 
le llamada Coalición Nacional Revolucioneria,Ir  hablan creado el Partido Domó-
aate Pozwicenee que postulaba al carismático y valiente líder popular Doctor 
Fausto Dávila Solio. 

El fraude electoral dio si triunfo al candidato del PRI, Manuel Salas Caste-
lan, obrero petrolero, miembro prominente del grupo vivenquiete, a quien el caci-
que protegía e impulsaba para ocupar la presidencia municipal. 

I" : dómele Ceplleneehl Luna Menem Palme osan y Poza No., te. lune, p. 323 
fess eepenizeolón be une embole «Menee el Wieder del PRI, y el patee" aulló cien ei 

epepe del melón @Mb ~len» Adolto López Mese. Sin eeelenee irdieen que es temo pare 
Neer en lee pleno de luche papier mellan* Menee de *KM y apoyara, Mido* pa 
puleree en lee Igen» demlnedee por tendones moldee esequilee. 

enlelenele ee menina lede el eenenle Lepeunelelele y demore* el tembo del mino. 
fricirM General de le 	Clelede 3, Presido» Ruiz Cerdee*, Gel $44.11/455, 13 de 00~11 
de lesa 
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La protesta organizada del pueblo en lucha, atrincherado en el camita pro 
Derechos Cívicos del pueblo, no se hizo esperar. Al otro día de realizara las 
Mociones y de saberse el fraudulento resultado, oomenzó la manifestación. 

Alrededor de las 19:00 horas dio inicio la marcha del pueblo inconforme 
con el engaño electoral. 
La marche la encabezaban personas cargando dos féretros en les que se leían 
las palabras " Merino - democracia ' , en uno y en el segundo : " Salas Cateto -
Constitución ". El mensaje del primero acusaba a Merino por la musite de la de-
mocracia si otro, acusaba a Manuel Salas Cestelan de victimar la Constitución al 
no respetar el sufragio efectivo del pueblo en luche que reclamaba en la urna e 
otro candidato ajeno a su persona. 

Como se esperaba, —porque el alumbrado público dependía del suministro 
eléctrico proporcionado por les plantas de propiedad de PEMEX --las lámparas 
de la avenida principal, se apagaron, por lo que, los manifestantes encendieron 
las antorchas previamente preparadas pera ese fin. 

La manifestación recorrió las principales calles del pueblo en el camino atravesó 
una de las coas laterales del local sindical, todo transcurría sin novedad, pesa-
ron la " cabeza* y el 'cuerpo " de la manifestación; sin embargo, cuando los últi-
mos manifestantes " le cola " comenzaban a dejar atrás el sindicato, comenzó el 
tiroteo iniciado por trabajadores  vivanquistes atrincherados en el interior del sindi-
cato. 

Vino hago una segunda descarga de armas de fuego proveniente del mis-
mo lugar, luego, as agregaron los disparos hechos por los soldados que llegaban 
M lugar transportados en camiones. Las descargas de armes de fuego se NOW-
chebsn más cerradas, en efecto, eran los miembros de la policía municipal, que a 
la albina del palacio, disparaban contra los inermes manifestantes.' 

El saldo trágico oficial fue de seis muertos y un número indeterminado de 
desaparecidos'''. Las cifras de loe manifestantes y de los muertos y desapareci-
dos son vadat:W.111141  '147  

: Simio Capleneehi Lime Op. di., pp. 334435 
EnbovisM el Ireldieder piYolsro Nerilmele Meten« Veló:qm. Poza Rios, ViriOnli. 17 de 

enero dq19.3 
1"" Según ade fueres, loe Mercados' Moretee del**, octubre' fueron Ir dnoe pereenee 

~Ro y IrdodaoM desaparecida Se 1111f11111que un Mago anónimo do olido fogonero y 
poleneelenle al eme de calderos de PIMIX estuvo dimane» a (Migrar Neme da le queme de 
eediveree mellada ea me feche, en lee cuídeme, al se le deben prendes. Cfr. Univemided Ad& 
neme dijimin CUATRO SINDICATOS NACIONALES DE INDUSTRIA, p. 192 

0111 fuenle mendone que murieron SO o mea persone., la importe de lee cueles fue. 
ron reeepidee y mimadas en un lugar onceno oonodde como El ramo s. Cfr. Remen Velillo» 
m Some, PETROLE0 VIOLENTO, nedinienle e deleita de Poza Rios, p. 197 

De muerdo e atea fusile lee muenga Vuelen dogo y vadee delegase**. Cfr. Javier 
coordineder LOS SINDICATOS NACIONALES PETROLEROS, vol. 1 p. 315 
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Una anécdota siniestra ala que refiere el caso del Presidente Municipal 
de Venustieno Carrenza, Puebla, lugar ubicado a 35 Kilómetros de Poza Rice, 
que expresaba al Gobernador en turno, su malestar porque después de le matan-
za del 5 de octubre, comenzaron a encontrarse, frecuentemente cuerpos de per-
sones desconocidas que al perecer, no vivían en aquel lugar. 

La queja del funcionario municipal no ere tanto por los crímenes cometidos si no 
por los gestos que la comuna realizaba cede vez que se encontraba un cadáver al 
que habla que trasladar, hacer le autopsia y enterrar, todo, a cuenta del ayunta-
miento e su cargo. 

El análisis más elemental de éste acto represivo arroja algunas conclusio- 
• : 

a) .- Las acciones previas al acto electoral, por parte del bando caciquil, permiten 
identificar la participación de fuerzas politices locales subordinadas al caci-
que: es el ceso del PRI local, funcionarios militares responsables de cuerpos 
policiacos y líderes sindicales. 

b) Las acciones fueron planeadas y contemplaron la intervención armada por lo 
que es compraron armas pare que sus simpatizantes, repelieren las hipotéti-
cas agresiones. 

o) .- Las acciones represivas, exigieron un trabajo coordinado entre las fuerzas 
civiles y militares que intervinieron oomo apoyo loglstioo, *adiando al grupo 
de vivanquistas armados. 

d) 	Las acciones en pos del triunfo electoral y su eventual defensa con métodos 
violentos, fue conocida y autorizada previamente por el Superintendente de 
PEMEX local y su jefe, el Director General de PEMEX. 

Finalmente a pesar de los dictámenes oficiales, en su mayal contrarios a 
los intereses del pueblo en lucha, Jaime J. Merino, cacique petrolero durante die-
ciocho años, tiene que abandonar le Ciudad y el pele. Petróleos Mudemos lo 
comisionó el estado norteamericano de California pare atender asuntos vincule-
dos a le empresa. 

Jaime J. Merino sale de Poza Rice en diciembre de 1950, en su lugar queda Pe-
dro VIvenoo García, quien al poco tiempo será electo como Secretario General del 
URDA. 
Le fuerza política de éste ultimo, se mentendre todavía siete años, por que en 
1955, las ambiciones de los miembros de su camarilla provocan su salida. 

1411  : Univesided Audseefee de Simios y Centro de aedo del rnevimierdo obrero y @Mallete, 
Op. di., p. 162 
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CUADRO VI-1 

DIRECTORES DE PETROLEOS MEXICANOS 
SEGUN PERIODOS 

1930 -1970 

~RE 
	

PERIODO 	 AROS 

1.- VICENTE Cata HEBREA 	 10115 -1140 	 a 

2 • SR. ERAN SUENROSTRO OCHOA 	1040 - 1145 	 e 

S.- 11R. ANTONIO J. IIERIAUDEZ 	 -10I. 	 12 

IN& PASCUAL GUTIERREZ 	 11151 • 11104 
ROL!» 

S.- LIC. JESUS REYES MERMES 	 11114 • 1010 	 e 

PUENTE : Elebonioffin propio en Oen o la Infamación tomas da : Combo Mostea José, EL 
NUEVO MARX, ~Nos Nedosnos, México, 1111 
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~000 MIMAS 	DURACIKiN EL asao° 
mozo a dleleadme de Int 	Sr. Eduardo Pita 0•11211•11a 	10 ~si 

dleimbre dd IPS a Mimbre de al Rubén Zamora 	 1 Mo 
1939 

1910 a 1060 	Id,. Jaime J. Idedno 	 10 Mos 

1* • Mi 	Mg. Lela Manual Contreras 	 7 Mes 

IIINI e I* 	Mg. Rocíelo Domino« Cal- 	Mes 
tale 

CUADRO V14 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE PETROLE08 MEXICANOS EN EL 
DISTRITO PETROLERO DE POZA RICA VERACRUZ 

AÑOS : 1938 V 1939 
PERIODOS 1940 - 1968, 1968-1986Y1988-1918 

PUDOR : Muele Ceolleneohl Luna, PURIERO, PALMA SOLA Y POZA RICA ( Melena dM pe* 
No y malvadas de un bebedor jubeade en le Induce,. pedem ) SIE. Relees, Ver., leinice, lis 
Memo do lhraomaz, 1SM, dos lomos. 
p. SS ( momo ). 
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CUADRO VI4 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PEMEX 
JEFES DE PERSONAL EN EL DISTRITO 

PETROLERO DE POZA RICA 
1945 -1965 
1938 -1935 

~RE PERIODO AÑOS EN EL CARGO 

1.- COSME PANTIN RIVERA 111311 -1945 7 

2.- ALEERTO RODRIGUEZ REYNA 1945 -194 1 

3.- COSME PANTIN RIVERA 1947 -1951 5 

4.- ROBERTO CORMA LERMA 1962 -1955 1 

5.- ARMANDO NORIEGA C. 1954 -1955 1 

G.- ~CHICO LICON MAYNES 19119 -1957 1 

7.- RICARDO ~ALI» 19511 -1955 7 

PUENTE : Simio Copian* Luna FURIBERO, PALMA SOLA Y POZA RICA ( historia del petr‘ 
No y memorias de un trabelador jubilado en la industrie petrolera ) SE, Mapa, Ver., MéMoo, 
1193, doe tomos p. 570. 
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NOMORE AROS 

~1.• LINO MUNE CASTILLO 1941 1 

2 • PEDRO VIVANCO GARCIA 1912 • 1159 13 

3 • DANIEL TORRES JONGUITUD 111411- 1117 2 
4.• SAMUEL TERRAZAS ZOZAYA 1997 1971 4 

4.• MUERTO !ENDE VINCENT 1171.1477 

4.• OSCAR TORNES PAt4CARDO 1977 • 1911 e 

PERIOD6 

CUADRO 1/14 

PRESIDENTES DEL FRENTE DE RESISTENCIA Y UNIDAD SINDICAL 
( FRUS ) SEGUN PERIODOS 

1951 -1963 

PUENTE : Elebereeldn preple en bese e le Infame* presentada en : PROS, ~ea del 
FRU*, Poza Rice, Vetean 1167. 
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CAPITULO VII 

DESAPARICION DEL CACIQUISMO PETROLERO 



A. CONSIDERACIONES TEORICAS, GENERALES Y COYUNTURALES. 

Creo que la pregunta central que justifica la existencia da éste apartado es: 
¿Por qué desapareció el merinato ? ¿Qué o cuáles de los factores inletvelacione-
dos, ocasionaron la sólida abrupta da Jaime J. Merino?, del protagonista del do-
minio caciquil en la zona petrolera de Poza Rica Veracruz. 

Dentro de la Moda general del caciquismo, encontramos ciertas aprecia-
ciones relativas ala destrucción de las relacionas sociales cok:ludes. Una de 
.lees sostiene que si bien es cierto que el poder presidencial es un factor determi-
nante que acaba por someter los feudos de los " caudillos • y caciques regiona-
les, temblón es dado que el mejor recurso para liquidados, reside en el desarrollo 
del pela.' 

. 	En éste sentido, se considera que son el desenvolvimiento y diversifica- 
ción de les actividades sociales y económicas loe embree que contribuyen de 
forma natural, a desosar& la base de sustentación del cacicazgo. En concreto: le 
apertura de caminos, le expansión de la *momia del mercado, la instalación de 
labriego y comercios, son loe elementos que aceleran le erosión y correspondien-
te desaparición de los cacicazgos regionales.* 

Otra tesis aceros de le extinción de les relacionas sociales caciquiles se 
aquella que alude al ejercicio arbitrario y despótico del poder cacique* Cuando el 
cacique y le fracción que represente hace uso 11102141Y0 de le fuerza y le prepo-
tencia, cayendo en acciones represivas, reourreMee y en gran escala pare con-
'arar sus privilegios, entonces se convierte en un enemigo para el sistema for-
mal de auloridad porque sus arbitrariedades ponen en entredicho la legitimidad 
del sistema de dominación. Entonces, los representantes formales del poder, a 
nivel local, comenzarán a impugnarlo; es el ceso de les autoridades municipales, 
N partido oficial y los funcionarios locales del gobierno federal.' 

Atendiendo al análisis de las causas de le transfomeción del caciquismo 
en Poza Rica y la región, un estudio pionero lo atribuyó e la conjugación de facto-
res internos y externos" 

Entre los considerados factores internos figuran: el que por vez primera en le 
historia politice del pueblo, se aliaren diverso fuerzas sociales descontentas 

con le apimpollen y le antidemocmcia prevalecientes en el ámbito sindical, en el 
ayuntamiento yen le administreción da la industrie. 

I Pablo Ooacilaz Camas" LA DEMOCRACIA EN MEXICO, p.45 
3  hit 

Reall Don. CACIQUISMO Y PODER POLITICO EN EL MEXICO RURAL p.29 
Iba 

3  Ella Palay %MIL La acodó, 30 ad STPRM ( Poza Rica Y. ce : Javier Apilar coodiudor, LOS 
SINDICATOS NACIONALES, Pamba, pp. 320-321 



El descontento popular se fincaba en la defensa de los intereses vitales de vi-
vienda, agua y electricidad, servicios estos últimos suministrados por PEMEX. Un 
amplio sector de le población asentada en terrenos propiedad de Petróleos Mexi-
canos hable sido objeto de etropelloahde parte del funcionario petrolero y otros 
vivían bajo la amenaza de ser arrojados del lugar donde vivían con el prelado de 
dar un uso industrial el terreno colonizado. 

Entre les causes externa, se cuentan el que: 

1.- A nivel nacional se dieran las condiciones favorables debido al cambio de 
%siderite de la República y del Director de PEMEX y, 

2,- El interés personal de Fernando López Mas, nuevo Procurador General De le 
República y enemigo personal de JalMe J. Merino con quien en otro tiempo 
habla tenido problemas por desacuerdos en le promoción del negocio de la 
berite. La supuesta negativa de Merino por autorizar a López Mes le conos-
alón de le brisa estaría en el origen de le venganza de éste último. 

Dentro de ésta linee de interpretación se considera que la fuerte presión 
ejercida por los diversos frentes políticos en luche, en 1966 y su trágica culmina-
ción en la masacre del 6 de octubre, fueron las causas locales que enlazadas el 
momento coyuntural de cambio del ejecutivo federal y del Director de PEMEX, 
provocaron le expulsión de Poza Rica, Veracruz del Incl. Jaime J. Merino, dictador 
y amo absoluto de los destinos políticos de le región norte de la entidad Velem- :N zona. 

Volviendo a las reflexiones de orden general que argumentan acerca de la 
desaparición del caciquismo, comentamos el punto de vista que afirme que las 
causas de loe cacicazgos regionales y locales están estreo-hernente ligados a le 
existencia en el sistema político mexicano de el régimen da pedido únio0.4  

Por tanto, se dice que los cacicazgos no se erradicarán mientras solamente se 
allende a los efectos y no e las causas. Los sintamos y no la enfermedad: el mo- 
nopolio político del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional. Los ca-
ciques acaban, cuando la vide politice nacional se democratice, permitiendo el 
concurso real y verdaderos de otros partidos politices. 

En lo particular, nosotros, pensamos que el cacicazgo petrolero represen-
tado por el ~indo, comenzó su proceso de extinción a partir de la conjugación 
de factores estructurales y coyunturales vinculados a cambios fundamentales en 
le politice petrolera ( en el primer ceso ), que influyeron en el cambio de rumbo de 
la industria petrolera, lo que posibilitó la coyuntura política necesaria pera expul-
sar de la industria de los hidrocarburos a los cuadros administrativa) de ~ac-
ción dem/nista; cuadros originalmente promotores de la política petrolera de 

4  Cada Lord de Mole. La cacique. p. 33 
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apoyo al capital privado *granjero, y finalmente, discretos servidores del capital 
norteamericano en PEMEX. 

Dentro de loe factores de orden coyuntural contemplamos desde la in-
fluencie que pudieran tener los movimientos sociales de 1951 los que ocurrieron 
en el contexto de une coyuntura marcada por el cambio de poderes federales,' 
hasta le voluntad política del Presidente Adolfo López Meteos por atacar los caci-
cazgos mis evidentes de le época.' 

Lo pensamos así porque creemos que el merinato petrolero, para desaparecer, 
debió de carecer de su principal sostén: el gobierno federal, y ésta decisión se 
fortaleció en la correlación de diversos factores estructurales y coyunturales. 

Su fortaleza ere tal que, a pesar de las denuncies en contra del meringo, 
particularmente durante los seis largos años del NIMIO de Adolfo Ruiz Corán'', 
nada pudo humee pera eliminar del distrito petrolero de Poza Rice y del mapa 
político nacional a ésta rémora alemeniett 

8. FACTORES ESTRUCTURALES: 

Amigados a la distancia, nadie puede negar que loe brotes de insurgencia 
sindical aparecidos en la segunda mitad del «genio ruizooltinista, respondieron a 
un reeximodo estructural del modelo de desarrollo económico. 

Los movimientos cocidos urbanos y sus demanda centrales de mejora-
miento salarial y democracia sindical están directamente vinculados el agotamien-
to del modelo de sustitución de importaciones, el cual comenzó a dar éstes seña-
les desde 1966 y se egresaron como problemas de orden financiero, tecnológioo, 
inflacionarios y productivos en le industrie y le monada en general" 

Podemos establecer entonces, une correlación entre el agotamiento del 
modelo y el surgimiento de movimientos obreros. 

La extinción del modelo de crecimiento, llevó al gobierno de Ruiz Colines 
a proponer un nuevo camino para el crecimiento económico el cual fue conocido 
como el " Desarrollo Estabilizador ". 

El mantenimiento del nuevo modelo de desenvolvimiento económico y so- 
dial incluyó el refrendo de le política de apertura el espite( 'granjero pera el fi-
nanciamiento así como también el mantenimiento de les bases corporativas del 
control obrero. 

Aovan Upo. EL MOVIMIENTO MAGIREAL DE 19311 EN 143000, p. 31 
e Coles Last de Mds. Op. cit., p. 59 
• Vedaba de le lWllae y Anuro Hielas, Nigerio de México, p.131 
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Objetivos de orden estructural, entre los que figuraban los compromisos 
con el capital extranjero, se convirtieron en les condiciones que propiciaron la 
aparición de los movimientos sociales de 1958-1959, negando a convulsionar al 
país. 

Tales movimientos —como por ejemplo el ferrocaffilero— tuvieron una 
causa mediata y otra inmediata. 

La primera está relacionada con los antecedentes que produjeron el atamiento 
en ese lapso (1968.1969 ), y que tiene que ver con el desgaste progresivo de los 
salarios de la clase obrera. I° 

La causa pronta e inmediata tiene que ver con el momento que vive el GIS-
tema patio* mexicano, cuando el Presidente de la República en retiro, sufre una 
merma involuntaria del poder y el Presidente electo, todavía no lo asume; y con 
ello, no adquiere le capacidad de influencia que nace de le llegada a la silla pre-
sidencial. En ese lapso, se de un vado de poder aprovechado por el movimiento 
obrero pera desahogar sus demandas," 

En el plano jurídico-político, se realiza un cambio sustantivo en matarla de 
legislación petrolera que refleja un triunfo de le burguesía nacional y una derrota 
de la burguesía cdrenjere y los capitalistas locales a ellos vinculados. Nos referi-
mos a le reforma de ley del petróleo elaborada en las postrimería del sexenio 
ruizoodiniste. 

Molfo Ruiz Cortina en abierta contradicción a sus propósitos de orden 
financiero, favorables a loe intereses del capital extranjero, coagula, en no-
viembre de 1968, la aprobación de su iniciativa de ley, convertida por éste hecho, 
en la ' 	II 	' 	1 	• .• 1 1 	it 	1. 

Su formulación tenla un fin político primordial: 

1.- Expulsar
PEPAE 

 a los capitales privados nacionales y extranjeros que operaban en 
X. 

2.- Cubrir un vacío legal en las leyes petroleras vigentes las cuales justificaban el 
ingreso del capital privado en PELIEX, razón por la cual existía le irregulari-
dad de pagar en especie, a empresas privadas extraileres que cobraban sus 
servicios en petróleo el cual utilizaban como materia prime pera fabricar deri-
vados de los hidrocarburos, violando eld, el sentido Público de la  empresa " al 
servicio de la patria ".12  

i° Olga Miar de Dio* y kat Lois Reyes, HISTORIA DE LA REVOLUCIONMEJOCANA. 19924960, 
VOL., 22 pp. 157.155 
11 Olgs tusar de Boa* y Jai 141i1 Ropa, Raid. 
12  PEMEX. TRIPLE Y DESTELLO, p. 199 
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Le iniciativa presidencial fue histórica porque consiguió de manera 1174V4f-
sible, cancelar los contratos de riesgo instaurados en el sexenio anterior." 

También trascendió su momento porque mediante este reforma, el estado, a partir 
de 1966, manejarla en exclusiva ala industria petrolera. El estado recuperaba de 
ésta forma, el monopolio de Petróleos Mexicanos, reduciendo a cero las inter-
venciones de los particulares. Aquellos capitalistas privados afedados por ésta 
medida, aquellos concesionarios, serian compensados en base a la ley." 

Como veremos más tarde, este medida influyó pare expulsar del paraíso 
pozarricense el amo petrolero: Jaime J. Merino. 

Cabe Mor la observación que al poco tiempo, Adolfo López Mateos COM-
O la intención nacionalista de Ruiz Cortinas, en el sentido de no permitir el in-
greco de más capitales privados en PEMEX, ye que, en agosto de 1959, en con-
sonancia con el principio de impulsar el capital privado nacional, López Mateas 
revoca el carácter monopólico de la ley petrolera impulsada por Ruiz Cortinas, 
consiguiendo abrir un espacio al capital privado en la rama de la petroquímica 
básica y secundaria." 

Continuando con las transformaciones estructurales de la nueva política de 
desirrolb delineada por el nuevo, régimen, las cuales están en el origen de la ex-
pulsión de los cuadros administrativos de PEMEX, señalaremos la declaratoria 
lopezmateista de financiar el desarrollo industrial del pele con el crédito nacio-
nal." Esto incluía a la industria petrolera . 

Atendiendo a los reclamos de su tiempo y a los reclamos de la burguesía 
nacionalista, proponía dar una mayor participación al capital privado local, en ba-
se e dos razones: 

a).- Solamente ad se producirla el crecimiento económico de México y 

b).- De ésta manera se calmarían las protestas de las diversas organizaciones 
sociales por la desmedida participación del capital extranjero en la economía 
mexicana. 

En materia de financiamiento, López Mateo* proponía un plan de acción 
inmediata en donde las necesidades financieras de inversión serian cubiertas por 
el capital público y el capital privado, entidades que participarían con el 5014, ca-
da une. 

La nueva función de PEMEX en este contexto, fue el de contribuir a conso-
lidar los recursos financieros complementándolos. Pera ello Petróleos Mexicanos 

I3  
14  PEMEX, 

Migad Aluda Valdez, LAVERDAD DEL PETROLEO EN KIEXICO, p. 615 

13  PEMEX, LA INDUSTRIA PETROLERA EN AEXICO, UNA CRON1CA, vol. II p. 317 
14  PEMEX, bit 
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debió da adoptar una política da precios adecuada a sus necesidades. Es decir, 
proporcional a los costos da elaboración da sus productos y ala amortización da 
equipos e instalaciones y los servicios da financiamiento. Se trató en suma da 
sustituir La antigua política de precios subsidiados y bajos, favorables a los inte-
reses del capital privado nacional y extranjero. 

En materia petrolera, el nuevo régimen, a diferencia de los dos regímenes 
anteriores, adoptó una nueva politice petrolera cuyos principales rasgos fueron: 

1.- Convertir e PEMEX en una empresa con autosuficiencia financiera. 

2.- La prioridad en el destino de le producción continuo siendo el abastecimiento 
del mercado interno, loe sobrantes se exportarían y las divisas se destinarían 
e financiar sus planes de expansión. 

3.- Aumento de le producción 

4.- Optimización de los recursos financieros 

5.- ELIMINACION GRADUAL DE LOS SUBSIDIOS A EMPRESAS 
PARAESTATALES. 

S.- En caso necesario, ELEVACION DE PRECIOS Y ESTABLECIMIENTO DE 
PRECIOS DIFERENCIALES." 

El cambio sustantivo, con respecto a las administraciones de Miguel Ale-
mán y Adolfo Ruiz Cortinas consistió en la eliminación de los subsidios y da los 
precios abaratados de los productos petroleros. 

Ahora, atendiendo al propósito de hacer de PEMEX una empresa autofi-
nenciable, es aplicada una nueva política de precios reales, es decir, acordes a 
loe costos de fabricación de sus productos. 

De ésta forms, se rompía con una de las funciones básicas de la industrie 
petrolera mantenida durante dos amnios consecutivos: contribuir al crecimiento 
económico de la empresa privada y pública, vendiéndoles combustibles y mete-
rías primas a precios baratos y subsidiados. 

Estén d'echéis entonces, las nuevas basas económicas que justificaron el 
cambio de hombres de la administración petrolera. Fueron setas medidas estruc-
turales que llevaron al nuevo régimen e golpear politicemente a la fracción poifti-
ce identificada con el capitel extranjero, en la rama del petróleo, entre las cuales 
destacaban el ex director Antonio J. Bermúdez y su brazo derecho Jaime J. Meri-
no, mandamás en la región petrolera de Poza Rica Veracruz. 

PEMEX, DM, P. 322 



C. COYUNTURA NACIONAL 

1951 el sexto año de gobierno de Adolfo Ruiz Cortinas, se caracterizó por 
la aparición de diversos movimientos de obreros industriales y trabajadores del 
sector de servicios entre loe cuales figuraron los maestros y telegrafista. 

Paulatinamente, comenzaron a surgir cuestionamientos de tipo económico 
pero, fundamentalmente criticas a la antidemocracia existente en los sindicatos y 
a las vinculaciones de estos al sistema político mexicano. 

Corrientes renovadoras del sindicalismo, pudieron acceder a los comités 
ejecutivos de algunos sindicatos como fue el caso de los maestros y los ferrocarri-
leros, de los electricistas y algunos sindicatos locales mineros. 

Al mismo, tiempo, la nueva actitud de lucha por los derechos fundamenta-
les de los trabajadores se transmitía y expandía entre el gremio de los telefonis-
tas, telegrafista*, tranviarios y pilotos aviadores." 

En el sistema sindical petrolero, bien pronto las nuevas actitudes reivindi-
cativa* del sindicalismo nacional fueron recogidas, puesto que comenzó la movili-
zación. Cabe señalar que desde sus inicios, las demandas fueron de tipo polltioo 
y no económico porque lo que se peleaba era la recuperación del derecho de las 
beses obreras para que pudieran elegir a sus propios representantes, a si mismo, 
se disputaba el derecho de elegir y participar en los ayuntamientos de las ciuda-
des petroleras tal y como lo ejemplificaba la 

lucha del pueblo pozwrioense en les jornadas cívicas municipales de octubre da 
1968." 

En resumen, el interior del STPRM, en las diversas secciones locales se 
bebía reproducido la tendencia nacional de recuperar la práctica de la democracia 
sindical. 

En este contexto, se explicaba le aparición del Movimiento Depurador Na-
cional. »Las secciones que le daban vida eran: 1,3,10,11,22,23,24,26, 30,35 y 
31 sus militantes se proponían: garantizar la revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo y la aplicación de los estatutos para propiciar la democracia sindical.» 

le PENEN. bid, p. 307 
19  PENEN. Op. di., p. 307 
» Archivo General de la Noción, vierta 3, Proddeoto Adolfo Upa Meteos, expediente 433/3, 10 do _fino 
do 1939, 
21  REMEN, Op. <XL, p. 301. Cft. losé Luis Reyna y Olp Pellica de Brody, HISTORIA DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA. 1932-1960 vol., 22, p. 202 



Une de les razones que impulsaban al, movimiento depurador era la inmi-
nente salida de Jaime J. Merino de la Superintendencia de PEMEX en Poza Ri-
ca.» 

Durante N segundo semestre de 19511 los conflictos por la democracia 
sindical ya hablan hecho erupción en el gremio petrolero. En la sección 34 del 
Distrito Federal, varios trabajadores fueron expulsados al ponerse en contra de " 
loe intereses " de la organización.» 

Sin embargo, no es sino hasta el 1 diciembre de 1368 cuando las contra-
dicciones añoran en el sindicato petrolero. El pretexto lo da la dirección oficial del 
sindicato al prorrogar la vigencia del contrato colectivo un año más. 

Esto, más la influencia del dime político prevaleciente, caracterizado por les de-
mandas de democratización sindical, llevó a celebrar, en la fecha arriba mencio-
nada, dos reuniones: 

Una, la oficial, fue encabezada por el Secretado general Felipe Modera 
Prieto. La otra, organizada por la corriente sindical democrática la representó En-
rique Castillo, secretario local de la sección 30 de Poza Rice, sin reconocimiento 
de les autoridades del trebejo. 

Ambas responden a motivaciones particulares pero comparten una preocu-
pación común: definir una postura ante la posible incursión del capital norteameri-
cano en la empresa paraestatal petrolera.» 

Interese a le fracción charra del sindicato y a le comente democrática sin- 
dioal, asumir una postura ante los insistentes rumores de apertura y venta de le 
industria petrolera al capital privado norteamericano.» 

Cebe señalar que cada una de estas asambleas tuvo un final diferente, 
comprobándose con éstos hechos, le reiterada postura de apoyo del estado hacia 
le tracción charra. 

La asamblea democrática es interrumpida por fuerzas de orden público, en tanto 
que en la asamblea oficial se realizan elecciones para crear el nuevo comité eje-
cutivo nacional, donde por cierto, es elegido como secretario general Pedro Vi-
vanco Girola. El que, a los cargos de corrupción es le agrega la mutada intelec-
tual de la matanza del 6 de octubre pesado en aquel lugar. 

No obstante el rechazo y la crítica a su postulación, su candidatura es se-
cada adelante.» 

32 bit 
»bit 
u Mg Luis Rayls y Raid Troje Delobts, DE ADOLFO RUIZ CORTINES A ADOLFO LOPEZ MATEOS 
(1932.1964), vol., 12, p. 139 
33  NMEJL Op., cit., p. 321 
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Regresando a nuestra argumentación anterior, afirmamos que todas éstas 
preocupaciones acerca de la posibilidad de que capitales extranjeros norteameri-
canas se encargasen de nuevas áreas de trabajo de PEMEX y aun de la adminis-
tración de la propia industrie, hablan surgido meses atrás. Esto, más la natural 
preocupación de continuar con las obras de expansión que habían quedado pen-
dientes o en proceso de ejecución llevaron al Presidente López Meteos a estable-
cer un abierto compromiso que se manifestó cuando declaró en el acto del desta-
pe de su candidatura: 
"En la industria petrolera ni un paso atrás ".27  

a) ACCIONES POLITICAS DECISIVAS EN EL DERRUMBE DEL CACIQUISMO 

Al llegar Adolfo López Meteos al poder, una de sus primeras acciones 
consistió en hechar del escenario político al señor Antonio J. Bermúdez, hasta 
ese momento, Gerente General de Petróleos Mexicanos y cabeza visible de la 
fracción política 'leninista, quien de acuerdo a versiones periodísticas de le 
época se convirtió en un discreto competidor del exsecreterio del Trabajo en la 
pelee por le Presidencia de la República.» 

En los círculos políticos de aquellos años, se afirmo que la posterior designación 
del señor Bermúdez como embajador da México en el lejano Irán, 

fue en realidad, un destierro político; sin embargo, pare nosotros fue la primera 
jugada del ajedrez político cuyo jaque mate final se poblaba al rey feudal da la 
región norte de Veracruz: el cacique petrolero Jaime J. Merino. 

Posteriormente, dentro de la lógica presidencial de golpear a los grupos 
políticos que hablan rivalizado con el nuevo grupo en el poder y, atendiendo 
también al interés del estado de recuperar la deteriorada legitimidad del gobierno 
federal por haber tolerado y mantenido por más da dieciocho años a un funciona-
rio público del gobierno federal, Jaime J. Merino, "gran benefactor de Poza Rica ", 
amo y moderno señor feudal de la región es comisionado por el nuevo titular de 
PEMEX para cubrir el puesto de agente de compras en los Angeles California.» 

De ésta manera, las ambiciones personales del cacique quedaron trunca-
das. Los planee presidenciales de su «jefe, el señor Bermúdez, incluían su as-
censo a la Gerencia General.» 

» NIEL LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO CRONOLOQIA, 1532-10N pp. 300401 
ri !NIEL TEMPLE y ltsntlllb 09., di., p. 205 
2e  Periódico LA VOZ DE POZA RICA. Papada de Obste, Verecniz, primero de mino de 1957. ar. 
PEMEX. Op., d.. P. 321  
» Elia FullY QuioW, Op. Cit., p. 319 
» Periódico LA VOZ DE POZA RICA. !bid. 
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El exdictador del, alguna vez llamado, " estado chiquito de Poza Rica Vera-
cruz ", debido al enorme poder que tenia como cacique, que competía con la in-
fluencie del Gobernador de le entidad, abandonó su feudo y el cargo de Superin-
tendente el 30 de diciembre de 1958. 

La derrota del cacique es inexorable, sus alianzas con miembros de la cla-
se politice dominante han quedado rotas. El alemanismo como corriente politice 
hegemónica he visto pasar sus mejores dls. El nuevo grupo en el poder, inclina-
do mal al capitel privado nacional rompe nexos con los agentes del capitel extran-
jero. Eliminado el apoyo del gobierno del centro, retirado el poder presidencial, el 
derrumbe del cacicazgo petrolero es inevitable. 

Por otra parte, ya desde los día de la campaña presidencial, Adolfo López 
Meteos, habla expresado su criterio respecto a la existencia de los cacicazgos 
regionales. A propósito del tema el Muro presidente hable declarado; 
" LOS CACIQUES SUBSISTEN EN LOS PUEBLOS QUE LOS TOLERAN "." 

La trascendencia politica de ésta afirmación fue determinante en la poste-
rior evolución de las luchas populares en contra de los amos regionales. 

Ademas, la declaración habla sido pronunciada en el momento en que en 
la comitiva de la campaña presidencial se encontraba presente el cacique potosi• 
no Gonzalo N. Santos. 

Al poco tiempo, en tierras potosinas comenzaron a realizarse acciones cívicas las 
cuales culminaron con la renuncia del Gobernador Manuel Alvarez, ahijado del " 
alazán tostado ". 

Así como vemos que la posición presidencial contraria a la existencia de 
los cacicazgos provocó acciones de protesta en la entidad potosina, pensamos 
que para el pueblo pozarricense y los frentes organizados en lucha —desde 
1962—contra el cacique petrolero, tales declaraciones fueron la señal esperada 
pare lanzarse de lleno, en el crucial año de 1956, en contra del In t Jaime J. Me-
rino y sus aliados sindicales. 

D. CAUSAS COYUNTURALES LOCALES 

Si bien es cierto que los movimientos sociales urbanos de obreros indus-
triales y de otros sectores influyeron en la efervescencia politice del suelo poza-
Monee y que medidas de naturaleza estructural, como el cambio de modelo de 
sustitución de importaciones, en 1955, por el desarrollo estabilizador, contaron en 
el origen, desarrollo y aceleración de las contradicciones politices locales; debe-
mos de reconocer que al interior de la organización social pozarricense se dio 

31 Cubil 	él Mole, 01, cit., P. 59  
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una dinámica propia sujeta a los enfrentamientos da clase entre los petroleros 
nacionalistas y el cacique y su facción. 

En efecto, les movilizaciones populares realizadas en Poza Rice, aunque 
en 1960 fueron receptivas e los movimientos sociales intensamente desarrollados 
en la capital de la república tuvieron un antecedente de lucha que se expresó or-
genizademente desde 1952 tal y como lo aprueban la existencia de grupos políti-
cos de extracción sindical entre los que podemos mencionar 
" El frente democrático de unidad sindical de trabajadores petroleros de la sección 30  
" El grupo reivindicad« de los derechos de los trabajadores de la sección 30 " 
ambos surgidos en el Vio de 1953. 
"Los comunistas " jefaturados por Rafael Suárez Ruiz. 
" El grupo Gregorio L. González ", estos últimos aparecidos en 1964. 
" El Comité Pro Derechos Cívicos del Pueblo de Poza Rica ", cuyo año de naci- 
miento no fue posible localizar. 

De éstos el más longevo, y con mayor preparación ideológica de sus mili-
te*s fue el grupo " ~orlo L. Gánales", mejor conocido cromo íos" poyos" 

El comité Pro Derechos Cívicos del Pueblo de Poza Rice tomó su nombre 
precisamente, tratando de atajar las embestidas de cacique que desde 

su puesto de Superintendente de la empresa más poderosa de le nación y apoya-
do también en el control de los indispensables servicios de agua, luz y propiedad 
de los terrenos de la ciudad intervenía violando los más elementales derechos del 
ciudadano pozarriosnee. 

Al interior del gremio petrolero, Los Goyos enarbolando las banderas del 
nacionalismo y le democracia sindical combatían sin cuartel el liderazgo charro. 
Sus miembros más consientes, valientes y talentosos, asociados con protesionis-
tas liberales, organizaban empresas periodísticas independientes donde denun-
ciaban los fraudes a le nación cometidos por el cacique y sus aliados administra-
tivos y sindicales. 

En respuesta Jaime J. Merino realizaba acciones represivas en diversas 
sentidos: 
• Gestionaba movilizaciones laborales de aquellos obreros disidentes militantes 

de la oposición, los cuales eran enviados a trebejar a lejanos distritos. 
• Ordenaba que ninguna imprenta de Poza Rica y le región editara los periódicos 

que denunciaban sus abusos de autoridad y los actos de corrupción. 
• Organizaba grupos de choque para asaltar autobuses foráneos que transporta-

ban los periódicos editados en la ciudad de México. 



En relación a la estrategia de lucha aplicada por el grupo " Gregorio L. 
González ", en contra del cacicazgo local, ésta incluyó —como acabamos de 
mencionar—el ejercicio de la prensa obrera, es decir, de documentos de divulga-
ción masiva financiada, organizada y preparada por petroleros aliados a prole-
sionistas liberales; era en suma, una prense independiente. 

Entre los cuales destacaron: " La Voz de Poza Rica ", creada en Agosto de 
1962. Posteriormente surgieron los periódicos " Acción ", " Pueblo ", y 
"El Porvenir". 

• 
Eran éstos, periódicos de lucha donde hombres aguerridos y valientes en-

frentaron temerariamente las acciones represivas y siniestras del " amo " de Poza 
Rice. Algunos de ellos sufrieron cárcel, humillaciones, despidos, intimidaciones y 
amenazas de muerte, sin embargo, »mas claudicaron. 

El momento coyuntural local que ocasiona un repunte de los enfrentamien-
tos sociales en Poza Rica es la celebración de elecciones municipeles.32  

Esta fase comienza en octubre de 1956 y termina en 1960, ambos momen-
tos, el inicio y el cierre del proceso presentan un saldo sangriento, el primero ya lo 
hemos comentado en parte y se refiere a los trágicos sucesos del seis de octubre. 

Y el último, tiene como elemento precipitador de la inconformidad colectiva, la 
muerte del periodista Alberto J. Altamirano, podador de un pliego acusatorio en 
contra de los elementos vivenquietes en el poder, entregado días antes al presi-
dente López Meteos en visita que hizo a Poza Rica. 

En octubre del 58 toda la gama de fuerzas políticas locales se unificó alre-
dedor de un propósito común: derrotar en las urnas al candidato del cacique. Para 
este fin, se organiza el Partido Demócrata Pozerricense que postuló al Dr. Fausto 
Dávila Bolis. 

Realizadas las elecciones, el triunfo es otorgado al Partido Revolucionario 
Institucional que postulaba al petrolero Manuel Salas Castelan, hombre de Pedro 
Vivenoo Garete y por anda, favorito del cacique. 

Los reclamos populares contra el calificado fraude electoral termina en al 
asesinato colectivo del seis de octubre. 

Por su parte, el grupo " Gregorio L. González " buscando hacer efectivo el dere-
do de los trabajadores a elegir sus propios representantes, organizó su planilla 
para elegir el nuevo comité ejecutivo local de la sección 30. Realizada estas, 
considerando haber obtenido el triunfo, reclamó —en vano— su victoria.» 

32  Ella Fon,  Quintal, Op., Cit., p. 310 
33  PEMEX, Le Milaña pondera en México, vol. II, pp. 307.3011 
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Dadas las condiciones nacionales da agitación obrera, haca alianza con al 
llamado " Comité Pro Derechos Cívicos del Pueblo de Poza Rica " pare enfrentar 
a las fuerzas caciquiles en el terreno municipal. Si en al ámbito sindical ya hablen 
sido ilegalmente derrotados, los petroleros en lucha, indignados por el enésimo 
fraude sindical, se alíen con las fuerzas populares. . 

Le llamada Coalición Nacional Revolucionaria, también está presente. 

La movilización popular de octubre de 1968, encuentra un campo fértil para 
cultivar lee demandas de cambios políticos profundos en le sociedad Pozarricen-
se. 

En la esfera sindical, acaba de presentaras un fraude electoral más al im-
poner une planilla ajena ala propósitos democretizadores de las bases petrole-
ras. Por enésima ocasión, la alianza merino-vivenquiste, auxiliada por las fuerzas 
federales y al silencio cómplice de los inspectores de le Secretaria del Trabalo, 
impuso eu 

La planilla derrotada, era encabezada por Enrique Castillo. 

La indignación de le corriente democratice encuentra dos vertientes: una, la lucha 
politice en las Nociones municipales locales y otra en el espacio nacional, 
puesto que en diciembre próximo, el sindicato sustituirá a la dirigencia nacional. 

A nivel municipal, el grupo " Gregorio L. González " es alía a otras organi-
zaciones políticas en pie de luche, pare enfrentar el cacique y su Moción sindical. 
Ellos tal V« no lo saben pero tal disidencia los enfrenta sin proponérselo, al po-
der centralizado del PRI. 

Los " Goyos " de Poza Rice al discrepar con u candidato a Secretario Ge-
neral de la sección 30 y el candidato oficial del partido del estado están cuestio-
nando el aparato corporativo que sustente el control del movimiento obrero en su 
con‘unto. Están cuestionando el poder centralizado de origen prilste y la nula 
vide democrática del país.» 

Alianzas con los organismos populares locales y de alcance nacional se 
materializan en la conformación del Partido Demócrata Pozarrioense y le candida-
tura del carismático, honesto y bondadoso Dr. Fausto Dávila Sobe. 

Defenderán esta propuesta electoral popular ademes de los " Goyos " , el 
Comité Pro Derechos Cívicos del pueblo de Poza Rica y el Comité Municipal de la 
Coalición Nacional Revolucionaria. 

El Comité Pro Derechos Cívicos es un organismo político local con una es-
truobn organizativa gremial y popular. 

34  Ceñía Minina Amad. • Ayer y Hoy. La problemática tagioaal a Mateo," ea : 
Itleakala da liadologia vol. XLV, eón.. 1 ano-arama/M3 
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La encabeza un presidente auxiliado por un vicepresidente y tres secretarios. La 
bese popular está en las vocalías representadas por los organismos gremiales de 
diversos oficios. 

Así encontramos vocales de le Unión sindical de Peluqueros, del sindica-
tos de panaderos, tablajeros, estibadores y caffetilleros, albañiles, veladores, 
obreros petroleros adheridos al grupo " Gregorio L. González ", comerciantes, 
industriales y ganaderos en pequeño, así como también trabajadores de la músi-
ca. 

Otro soporte popular es la de los subcomites de colonos, creados en las 
diversas colonias de la población. 

El comité municipal de la Coalición Nacional Revolucionaria, realiza labo-
res de agitación encabezada por su presidente el Dr. Francisco Villa Renterla, hijo 
del famoso centauro del norte. Esta organización fue de extracción priiste.» 

La presión a nivel nacional, se encadenó a las demandas de democratiza-
ción de la vida sindical y la interrupción de los apoyos de las autoridedee e los 
líderes entreguistas, demandas que se concretaron en la formación del llamado 
tilftia~allfichiaffitt " 

 
das STPRM.3.  

La presión sindical en este espacio, no prosperó puesto que al poco tiem-
po, Pedro Vivenco García, segundo hombre en le escala del poder caciquil de 
Poza Rica, se convierte en el candidato triunfador de las elecciones pare la reno-
vación del comité ejecutivo nacional, en diciembre de 19511. 

A nivel municipal, el resultado electoral favoreció, al candidato del PRI, no 
obstante la gran movilización popular y el nivel de organización alcanzado por el 
pueblo. 

El supuesto triunfo de Manuel Salas Castelan es repudiado por la mayoría 
de la ciudadanía. 

33  " La coalición ociosa! nivolucioaaria fue una epupeción lopennateiata. La inaasido López Malees y 
comido Ye Senda. o Sodio la codició, desapareció, " phMia con la Sellara Celia Metan, Poza Rica, 
Ver, Mareo de 1994. 
Ea escrito envido al Preside:Me de la República. Sea« Adolfo Ruiz Cetinas, el 13 de oda» de 1935, el 
omite micipel de Ciudad Madero Tambos: expresa su protesta por la masacre does& el ente de 
acabo de Pea Rice de Nidal>, Veracruz. 
Ea nao de eme pine.» podamos comprobar ou pertenencia al PRI, cuando drena 
• Lao se lo qa prepoesmos y lo que tratarnos de realizar por bien de nuestro pais pero pera esto se asas-
do la libre dende (SIC) de aidieros derechos cívicos con codicio apego a la Conelitaciós y a las limado-
tes de ames» Punido Revolucionario Institucional." 
MEM Archivo Gadd de la Nación. olerla 3. Presidente Adolfo Ruiz Cortina, expedimos 544.5/4113, 
13 de octubre de 1955. 
36  Ardido General de la Nación, Presidente Adolfo López Mataos, expediente 433/5,10 de marzo de 1939 
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La actitud de las autoridades electorales, es firme y sostiene el triunfo del 
candidato pifies lo que provoca acciones de rechazo expresadas en le manifes-
tación del 6 de octubre que termina con un saldo trágico de muertos y disipara-
cidoe. 

Luego de este golpe violento realizado por los grupos de choque del sindi-
cato, la policía y pelotones del ejército, el gobierno federal decide intervenir. 

A dos meses de le matanza, el 30 de diciembre de 1956 el Superintendente 
de Petróleos Mexicanos, amo y señor de la región por le largos años, es movili-
zado a la ciudad de be Angeles California. Hasta alié es comisionado, por la m-
onea pera realizar tareas de compras. Siete meses más tarde es despedido res-
ponsabilizándolo por diversos problemas ligados al manejo financiero de PEMEX 
en el distrito de Poza Rica.» 

En agosto de 1959, al nuevo director de PEMEX, Ing. Pascual Gutiérrez 
Roben, en actitud justifIcatoris declaró haber comisionado al In°. Merino, dadas 
las circunstancias públicas de aquellos d'as, subrayando el candor condiciona-
do del cambio de adscripción del be. Merino a quien se mentendrie o asearte de 
la empresa si, examinando el problema, resultaba inocente o culpable.» 

El case posterior del cacique, nos habla del diagnóstico final: la culpa del 
Ir". Merino por incumplimiento de sus obligaciones laborales. 

La presión popular continúa durante todo el año de 1959 y arrecia en 1960. 
El 26 de julio de éste último año, cae asesinado al periodista Alberto J. Alioli* 
no. La indignación popular sube de tono, paralelamente, si gobierno federal tiene 
que soportar las demandas de justicia de diversas organizaciones periodlatioes 
locales regionales y nacionales. 

Las muestras de solidaridad y de protesta por al vil asesinato culminan en agosto: 
Manuel Geles Cestsien, finalmente es destituido y en su lugar es nombrado un 
Consejo Municipal provisional. A dos años de su partida, el cacique recibió un 
golpe más. »( cuadro V11-1) 

Finalmente, el ahora inerme y desprotegido funcionario público, figura cen-
tral en be planes de penetración y control de la **combativa sección 30 e influ-
yente funcionario gubernamental en el ruizoortinismo, es formalmente acusado de 
peculado contra PEMEX por alrededor de 2 millones de pesos. 

El 24 de enero en 1960 se giró orden de aprehensión en su oontre y el 1 de 
febrero, las autoridades norteamericanas lo apresaron, 

Ella ?my Qaintal, Op., Cit. p, 319 
kit 
PEMEX. 	Croaolook Qb. Cit. p. 303 



A partir da este momento, el gobierno mexicano, a través da la Secretaría 
de Relaciones Exteriores inició un largo juicio para conseguir la extradición de 
Jaime J. Merino. 

El, debla de responder a las acusaciones de malversación da fondos. con- 
1~11I1~11~15.4°  Quedo soto decir que « 	» baila vis 
acusaciones lanzadas en contra del " Benefactor de Poza Rica ", en 1963, por los 
trabeiadores de Poza Rica, resultaban verdaderas. 

Jaime J. Merino, si malversó fondos de PEMEX al cometer fraudes con aquellas 
empresas y obras fantasmas o de papel, puesto que nunca existieron. Si robó a la 
nación. Sin embargo, como hombre del sistema, miembro de la fracción política 
demonial', fue protegido hasta el final, evitando se extradición. 

En efecto, el juicio se prolongó hasta 1966, durante ese periodo, los ata-
ques contra el ex hombre fuerte de Poza Rica, fueron subiendo de tono, y se 
agudizaron en septiembre de 1960, cuando en un acto alusivo a la nacionaliza-
clan de la industria MG:Mak Adolfo López Mateas, en insólita mención a la per-
sone del excacique, declaró: " NO MORA EN LA INDUSTRIA ELECTRICA NI 
MERINOS NI LADRONES ",41  de ésta manera, Merino fue exhibido como el proto- 
tipo del funcionario deshonesto. 

En 1966, el juicio contra el kv. Merino termina cuando la justicia estadou-
nidense estableció que la solicitud de extradición de parte del gobierno mexicano 
era improcedente por no haber motivo ni fundamento del cargo. De esta manera 
la extradición fue negada y de inmediato Jaime J. Merino adquirió otro mérito 
histórico: se convirtió en el primer caso, en la historia de la diplomacia entre am-
bos pelee, en que el gobierno norteamericano negó una extradición!: 

La pregunta pertinente que debemos de hacemos es si verdaderamente, la 
salida de Jaime J. Merino representó el fin del caciquismo en ésta re-
gión.¿Desapareció realmente el caciquismo al abandonar Merino la Superinten-
dencia local de PEMEX ?. 

Ahora quien sustituyó en el mando al cacique fue su principal lugarteniente: 
Pedro Vivanoo García, ex diputado federal, expresidente 

municipal y desde enero de 1959, secretario general del comité ejecutivo nacional 
del URCA. 

En efecto, las principales demandas del grupo " Gregorio L. González " y 
las del pueblo aglutinado en el Comité Pro Derechos Cívicos del Pueblo fueron 
satisfechas. 

PEMEX. 	Crosologís. pp. 306-307 
41  brios PROCESO, vio LV, so. 124, 19 de mano de 1979, p. 15 
43  bit p. 16 
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La demanda de fondo, planteada por el Movimiento Depurador Nacional 
del STPRM: la woulsión de los lidera espurios y la democratización de la vida 
sindical, es pospuesta. 

Para el nuevo régimen, son condenables los abusos del poder da un casi-
que, pero no cree necesario, cadera los trabajadores el derechos elegir a sus 
propios representantes. De perrlo, su control corporativo puede cimbrares y 
venirse dejo porque el ejemplo —de ceder en el gremio petrolero— podría mul-
tipiicaree en loe demás sectores laborales. 

Por ésta razón de estado, el dominio de líderes falsos se mantiene, por te-
do esto, en Poza Rica se vive la impresión de tener un cacicazgo sin Merino. 

Por esto es que en marzo de 1969 los Meres dala corriente democrática 
de los obreros petroleros decían al Presidente Adolfo López Meteos: 

"Bermúdez y Merinos se han ido: pero 
los cacicazgos que ellos implantaron no 
han sido totalmente destruidos, ni los vi-
cios y malos procedimientos que fomenta- 

, 	 ron han sido cabalmente superados. Y las 
mallas lidsrezcas, encabezadas ahora 
aparentemente por Pedro Vivanoo 	y lí-
der espurio como el que más, maniobran 
visiblemente para impedir la depuración y 
reorganización de la industria petrolera 

43  Ardih, Oessai de la Nació.. Op., Cie. 
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CUADRO 

PRESIDENTES MUNICIPALES DE POZA RICA VERACRUZ 
POR FECHAS Y PERIODOS 

PERIODO 	 PRESIDENTE MUNICIPAL 

nov./ 51 a nov./ 52 	 Francisco Lira Lara 

1962 a 1966 	 Sr. Raúl Lara Mendoza 

dic./ 65 e gap/ 56 	 Sr. Pedro Vivanco García 

eap/ 56 a nov./ 66 	 Sr. >quadri Espinosa Torres*  

dic./ 56 a apto/ 60 	 Sr. Manuel Sales Castelán 

agio/ GO a nov./ 61 	 Ing. Luis Vázquez O Ferril * 

1961 - 1964 	 Ing. Raúl Valencia Toledo 

1964 -1957 	 Mg. Luis Vázquez O Ferril 

1967 - 1970 	 Sr. Jesús Carranza Marin 

W : Presidiese del ~ajo Muakapal. 
W : %Mem Moicipal pilwiramal. Ocupe el ene, al reauaelar d 

: Obligado a twariaelar coa 1~ de lee ItiOces sumes del 2 de ocMbre de 195$. 
& : ~me seedelyal imeriae. 
PUENTE : Simio Capitulada Loe, MARERO, PALMA SOLA Y POZA RICA ( ~de del ved» y 
memela de ea Irelieeeder jubilado ea le iadramia petrelena ), SIE, Xaleise, Ver. IMaies Gobierna del Sala- 
do de Verona, 1903, dee tema p. 571, U Menea. 



CONCLUSIONES 



I. 	Alomen estableció una politice petrolera donde la renta da la Industria da 
los hidrocarburos se canalizó al crecimiento del capital privado nacional, 
pematiéndose el ingreso del capital privado norteamericano a PEMEX. 

2. En lo politice, la naturaleza extrwlerizente del proyecto alemeniste, depen-
diente del capital privado yanqui, propició la aplicación de une Nene politi-
ca laboral. 

3. Miguel Nonio y sus compromisos con el capital extranjero lo llevaron a 
diseñar y aplicar una politice laboral intervencionista y represiva, particu-
larmente en los sindicatos obreros de los sindicatos de industrie. 

4. El golpe el sindicato petrolero en diciembre de 1940 transformó el *erector 
combativo del sindicato petrolero, convirtiéndolo en un sindicato domestica-
*. 
Le politice laboral intervencionista y represiva del demoler!» estimuló en 
Poza Rice Veracruz el deseffollo de un cacicazgo local y regional onfor-
modo por las principales autoridades administrativas de PEMEX.. 

43. 	Los antecedentes del caciquismo petrolero en Poza Rica se localizan en la 
prédica de una política asistencial aplicada por PEMEX en la localidad, du-
rante el *denlo avileoemachista, en beneficio de los centros de población 
petrolera. 

7. 	El cacicazgo petrolero, durante el selenio petrolero, se desenvolvió, por la 
influencia estructural de su proyecto económico, en el merco de la aplica-
ción de une férreo política laboral. 

9. 	El apoyo del gobierno federal es la fuente Mema mis importante del poder 
amelgué. 

9. El rasgo esencial del cacique es su papel de mediador entre el pueblo y el 
gobierno. 

10. La politice de industrialización rápida, impulsada por Alemán , se apoyó en 
» politica petrolera . 

11. La renta petrolera fue la base de acumulación de diversas empresas inda-
Viales las cuales se beneficiaron de las politices de subsidio y precios bojos 
de los productos elaborados por PEMEX, 

12. Al Moder el crecimiento de la industria petrolera al crecimiento de la acu-
mulación privada, as creó el condicionemiento estructural que llevó al régi-
men alemanista y al ruizeortinista después, a practicar una política laboral 
de contención y sometimiento del combativo sindicato petrolero. 

13. El gobierno alomen**, bajo la influencia de la guerra fria, aplicó une politi-
ce laboral de carecer depurador de todos aquellos elementos comunistas y 
lornberdistes, todavie presentes en las organizaciones sindicales. 
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14. El aclamo petrolero pozerricense, recibió b influencia benéfica pare su 
desarrollo, de la politica conservadora, conciliatoria y de unidad, dirigida por 
Fidel Velázquez, reiterarían** practicada entre 1952 y 1958. 

15. La politice económica y laboral del ruizeortinismo,expresede en la conten-
ción salarial y en el crecimiento del control de los trabejedores, ocasionó, 
entre 1067 y 1958, la aparición de la insurgencia sindical; situación a la que 
no fue ejem le ciudad de Poza Rica donde se dieron luchas por la demo-
cracia sindical. 

18. La aparición de una élite burocrática sindical, en el centro petrolero de ma- 
yor potencial productivo, influyó en el origen del caciquismo, al 001, como 
fuente Mame de poder, debió enfrentar el naciente caciquismo para apo-
derarse del timón político del lugar. 

17. Debido e su importancia estrategia como principal centro abastecedor de 
pstroleo a los centros de consumo industrial, comercial y de servicios de el 
pais, Poza Rica fue un *Olivo polítioo de primer orden para todos los go-
biernos federales, desde 1938 hasta 1984. 

11 Los amnios de Alemán y Ruiz Cortinas consideraron a la industria petrole-
ra como al motor del desarrollo industrial nacional y a Poza Rice como el 
principal centro aprovisionador del mercado interno, razón por le cual la 
estabilidad politice de este lugar, justificó la formación de un caciquismo. 

19. Merino fue el último **Mon de la cadena del poder federal, encargado de 
realizar be proyectos de expansión de la industria petrolera, por esto as que 
reciba del gobierno del centro los apoyos económicos y politices necesarios 
que lo convierten en un funcionario con gran capacidad de gestión. 

20. PEMEX fue la empresa más poderosa a nivel regional, la cual, cumpliendo 
con las disposiciones asistenciales mercedes en su politice petrolera, cons-
truyó diversas obras de beneficio colectivo. Estas acciones, fueron le base 
sobre la cual se edificó el cacicazgo petrolero. 

21. Los métodos legales e ilegales del control del movimiento obrero petrolero, 
fueron ensayados en 1940 en la sección 30* Poza Rice, donde las alian-
zas entre le Secretaria del Trebejo, PEMEX y los grupos sindicales progo-
bismistes derrotaron a las fuerzas democráticas de le sección. 
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