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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis tuvo su origen teórico gracias a las preguntas derivadas de mi 

primer trabajo de investigación sobre las representaciones estereotipadas 

en Pinotepa Nacional Oaxaca. Pensar Jos estereotipos como formas 

simbólicas distintas a otras representaciones sociales y describir esa 

especificidad eran los primeros objetivos de este proyecto. Cuando supe de 

un fenómeno social que ocurría en mi tierra natal, a mediados del é111o 

2000, surgieron nuevas preguntas que ampli::u-on y, en buena medida, 

modificaron la preocupación precedente. Un grupo de trabajadores 

coreanos arribaba a la región sur del estado de Tamaulipas y generaba, 

desde movimientos lab01·ales, hasta creación ele ideas y creencias sobre su 

posible humanidad. Las características ele cstc contacto cntrc varios 

gn1pos culturalmente distintos hicic1·on que rcllcxionarn sobre el uso 

pertincn te del concepto de estereotipo y me volcara hacia los procesos de 

construcción, difusión y reproducción de un conjunto de ideas y creencias 

(más que constituir representaciones integradas) sobre la diferencia 

cult'ural. 

Fue entonces que me pregunté: 

¿_Cómo se produce el proceso de construcción de las representaciones 

sobre los otros en situaciones como las que aquí se presentan? 

¿Que factores influyen en la construcción de estas formas simbólicas? y: 

¿Cuáles son predominantes y cuélles no? 

¿_Se retoman elementos ele representaciones anteriores sobre los otros en la 

construcción ele las nuevas? 

¿_C<'>nw se t rnnsrniten estas formas simbólicas y cómo se reproducen? 



¿Qué importancia tienen para la memoria colectiva de los grupos 

interactuantes estas formas simbólicas? 

¿Cómo operan estas formas simbólicas en los momentos y espacios 

diversos de la interacción interétnica? 

De allí surgieron estas hipótesis: 

Si los estereotipos son formas simbólicas, entonces pueden ser 

analizadas como un sistema de símbolos cuyas relaciones jerárquicas 

entre sus elementos, así como los elementos mismos, nos permitirán 

conocer su especificidad. 

Los estereotipos, como formas simbólicas especificas, se integran a 

la memoria colectiva como un mecanismo no sólo de dominación grupal, 

sino también como un mecanismo de defensa grupal. 

Los objetivos generales permitieron enfocarme en ciertos procesos en lugar 

de otros, pues me proponía: 

a) Lograr una caracterización ele los estereotipos como formas simbúlicas 

distintas a otras representaciones sociales con una especificidad propia. 

b) Lograr una interpretación compleja de los prnccsos de constn1cción y 

rcp1·oducción de las formas simbólicas que unos grupos han creado sobre 

los otros en el transcurso de su interacción labon1l y social durante la 

reconfiguración de la refinería Madero. 

e) Comprender los procesos de construcción de nuevas identidades a partir 

de unn situación de fricción interétnica. 

Me interesaba emplem· un enfoque que subrayara la importancia de los 

factores sociales, económicos y politicos en la construcción de las formas 

simbólicas, pues éstas son resultado de distintos procesos que pueden 

llegar a convertirlas, según el caso, en estereotipos o representaciones 

estereotipadas. 



El concepto de representación social fue el que me introdujo al nivel 

cognitivo de las formas de percepción y construcción de la diferencia 

cultural, a traves de la lectLira de Moscovici. Este concepto nace 

directamente de Emile Durkheim y de la constante inquietud de los 

estudiosos de las ciencias sociales por entender los problemas de la 

cognición de los grupos a través de procesos mentales que ligan lo 

individual con lo colectivo. La representaciones sociales son precisamente 

esa conexión entre el pensamiento individual y las representaciones 

sociahnente compartidas y que forman la base de una cultura de un 

grupo humano. Esta concepción de la representación implicó también una 

unión interdisciplinaria de la lingüística, la psicología, la sociología y la 

antropología, pues al concebir a la representación social como una forma 

simbólica que es producto de procesos cognitivos basados en una base 

cultural común, así como de procesos biológicos, las inteqxetaciones se 

cornplejizanJ11. 1 

Enfocarme hé!cia los procesos que cler·ivaron en las lineas tematicas más 

que est ilist icas ele la construcción de ideas y creencias sobre los coreanos, 

me condujo hacia atrús y necesité de la información histórica de ciertos 

aspectos culturales, 1xincipalmente de la relación que los considerados 

"habitantes locales" establecieron con los llamados "extranjeros". Estas 

r·elaciones generarían lineamientos, estilos de conocer lo extrario que, 

finalmente, me llevarían a la utilización del concepto de cognición social 

como el que podría engarzar· los procesos individuales con los colectivos a 

);1 vez que ligara el presente con el pasado. Si la cognición social esta 

constituida por un conjunto ele representaciones sociales que delinean su 

cspcciriciclad local, ést.<J estú colectivamente construida y se sigue 

reconstruyendo y moclificanclo según los nuevos contextos en los que 

;1ctu;1n los nct.ores. 

'JODl-.l.loT. Dcnisc (coonl.J. Les ~préscntallons sociales. Socmlogic D'aujourd'hui. C'ollcctmn dirigéc par 
< ic111¡.:c-; Baland1cr. l'rcsscs Un1vcrs1tarrcs de Francc, 1989. 
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No utilizar representación social tan explícitamente en este trabajo no 

significa que la cognición social -no sólo de Ja diferencia cultural-, no esté 

constituida por representaciones sociales. De hecho, el proceso de 

construcción de una cognición social para distinguir a los otros del 

nosotros lleva consigo una reproducción y recreación de representaciones 

sociales anteriores sobre lo extranjero y lo propio. Sin emba1·go, me parece 

muy importante señalar que es por el resultado de la investigación que 

llego a la interpretación de que, si bien existen representaciones grupales 

sobre lo extranjero, los discursos sobre los coreanos aún no constituyen 

una representación social. En este sentido, me parece que debo aclarar la 

dificultad que tuve para aprehender metodológicamente ciertas tendencias 

de representaciones sobre Jo extranjero y, por supuesto, la complejidad 

para interpretar las creencias e ideas recientes sobre los coreanos y su 

relación con el pasado de estos grupos locales. Pai·a ello plantearé la 

metodología que emplee. 

Retomé la propuesta de la filosofia fenomenológica en el momento en que 

consideran al mundo no sólo como una cosa dacia a la que hay que 

observar, sino también como una construcción de los sujetos que en su 

vida cotidiana le dan sentido y lo interpretan, pues adhiero considerar que 

la investigación realizada por las llamadas Humanidades debe admitir que 

existe no sólo una interpretación, sino varias sobre el fenómeno social, y 

que dichas interpretaciones forman parte de diferentes visiones del 

mundo. 

El antropólogo social debe considerar esto y, desde allí, su tarea consiste 

en entender y, después, en interpretar (hacer traducible para los otros lo 

que es diferente e inr.ntendiblc), lo que los sujetos interpretan en su vida 

cotidiana. 

En este sentido se define a la hermenéutica como ·'una teoría de la 

interpretación", y la hermenéutica · en su vertiente fenomenológica- tiene 
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el objetivo de entender "cómo se interpreta".2 La interpretación sólo entra 

en juego cuando se quiere hacer comprensible un sentido extraño o 

percibido como extraño. Aquí podemos notar la importancia de estas 

afirmaciones para los antropólogos. Clifford Geertz retomaría esta 

vertiente; sin embargo, me parece más adecuada la propuesta-guia del 

autor John B. Thompson3, llamada Hermenéutica Profunda. Esta se 

orienta hacia la interpretación (o reinterpretación) de fenómenos 

significativos, pero en la cual, diversos tipos de análisis pueden 

desempeña1· papeles legítimos que se respalden entre si. Además, nos 

permite ver que el proceso de interpretación no se opone necesariamente a 

los tipos de análisis que se interesan por los rasgos estructurales de las 

formas simbólicas o por las condiciones sociohistóricas de la acción e 

interacción, sino que, por el contrario, tales tipos de análisis se pueden 

vincular y construir como escalones necesarios a lo largo del camino ele la 

interpretación. 

También nos permite observar que determinados métodos de análisis 

pueden esclarecer algunos aspectos de un fenómeno a expensas de otros; 

que su fuerza analítica se puede basar en limites estrictos, y que esos 

métodos particulares se pueden considerar, a lo sumo, como etapas 

parciales de un enfoque metodológico más completo. 

John B. Thompson plantea, al menos, tres fases que, escalonadas, nos 

conducen hacia una nueva interpretación del fenómeno preinterpretado. 

Traté de construir la presente tesis siguiendo este proceso. 

Primera fase: análisis sociohistórico 

Para Thompson, esta fase se relaciona con las condiciones sociales e 

históricas de la producción, circulación y recepción de las formas 

simbólicas, y es esencial porqw: las formas simbólicas no subsisten en el 

2 GRONDIN, Jcan. Introducc1ó11 a la hermenéutica filosóficl!. Espafüi. llerdcr Editorial, I 999, p.42. 
1 

THOMPSON, John l3., Ideología y Cultura Moderna. Teoría Crítica en la era de la comunicacicín de musas, 
Universidad Autúnoma Metropolitana. México. 1998. --
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vacío: son fenómenos sociales contextualizados; se producen, ponen en 

circulación y reciben en condiciones sociales especificas que se pueden 

reconstruir con Ja ayuda de métodos empíricos, documentales y de 

obse1-vación. 

Las técnicas metodológicas que utilicé durante Ja primera fase fueron: el 

análisis documental de textos antiguos y recientes -incluidos periódicos 

locales y nacionales en el Archivo Histórico de Tampico y a través de la red 

de internet-, el análisis de censos y documentos oficiales sobre la situación 

económica y social de la localidad, diversas entrevistas con Jos distintos 

actores sociales de la región, aplicación de una encuesta para obtener 

datos cuantitativos en cuanto a salarios y jornadas laborales en Jos 

distintos sectores económicos. Además, en esta fase se trabajó en Ja 

investigación documental sobre procesos de globalización, Jo que me 

permitió observar los procesos locales en conexión con Jos procesos 

globales del capital. 

La segunda fase de la hermenéutica profunda consiste en un análisis 

formal o discursivo. 

Este se encarga de estudiar las formas simbólicas como construcciones 

simbólicas que presentan una estructura articulada y que, en virtud de 

sus rasgos estructurales, pueden -y afirman- representar·, significar y decir 

algo acerca de algo. Se retoman aquí las aportaciones de Ja Semiótica, del 

Anúlisis del discurso y de la Psicología Cognitiva. 

En el anúlisis formal de las formas simbólicas deben distinguirse tres 

aspectos: 

1 )la pr·oducción 

2) las formas ele transmisión o difusión de formas simbólicas 

3) las formas ele la recepción y Ja apropiación de Jos mensajes 

(enfoque tripartito de la comunicación) 
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Durante esta fase usé varias técnicas metodológicas, como la observación 

participante y no participante, la aplicación de entrevistas a profundidad 

con los trabajadores y con los miembros de los grupos de poder en la 

región para obtener la forma en que se representaban a los coreanos. Así, 

obtuve discursos sobre las creencias e ideas que se tenían de los 

coreanos, las cuales no llegaron a constituir una representación social 

propiamente dicha. También apliqué un cuestionario sobre asociación de 

ideas sobre los coreanos, para acercarme a las lógicas culturales que 

determinaban la especificidad de esas creencias. Aunque traté de hacer lo 

mismo para el caso de los coreanos, la profundidad alcanzada no llegó a 

compararse con la compenetración que tuve con los mexicanos. (Ver anexo 

1) 

El análisis de estas formas simbólicas lo hice utilizando herramientas de 

las ciencias cognitivas, de la teoría lingüística sobre el analisis del discurso 

(que implica también el analisis de las formas de la producción, 

transmisión, recepción y apropiación de las formas simbólicas) y ele la 

teoría antropológica sobre las formas del racismo y la discriminación (que 

ha terminado fusionandose en la actualidad con las otras dos anteriores). 

Por último tenemos la tercera fase, que es lo que se llama, adecuadamente, 

"interpretación" (o reinterpretación) que no es sino la explicación creativa 

de lo que se dice o rep1-esenta por medio de una forma simbólica; estudia 

la construcción creativa ele posibles significados. Esta fase parte ele los 

resultados del análisis socio-histórico y del análisis formal y discursivo, 

pero va mús allá en un proceso de construcción sintética. Puesto que se 

trata de una constn1cción sintética, se utilizan aqui los métodos inductivo, 

y deductivo, principalmente. 

Siento que el proyecto se planteaba de manera muy ambiciosa, y que los 

alcances rle mi interpretación tendrán que considerarse modestos, puesto 

que los resultados me presentaron problemas metodológicos a resolver en 

el futuro, así como la necesidad de profundizar en la teoría. 
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Por ello quisiera agregar lo que puede quedar soslayado debido al énfasis 

de esta temática en la investigación. 

En primer lugar, se acentúan por cuestiones de interés, los procesos de 

construcción de la cognición social y las bases culturales (lo que implica 

procesos históricos pues todo proceso cultural es un proceso histórico) de 

la construcción ele la diferencia cultural. Si bien es cierto que hablamos de 

un grupo de trabajadores con una tradición sindical muy arraigada, habría 

que subrayar en la tesis que se trató de una cultura sindical 

corporativista, pues en los inicios de la consolidación del Estado mexicano 

-como se muestra en el capitulo segundo- se destruyeron las semillas de 

un sindicalismo independiente del Estado; aunque hubo algunos 

resu1·gimicntos de sindicalismo critico, pero fueron movimientos con poca 

repercusión al interior del sindicato petrolero. Esto me planteó una serie 

ele interrogantes sobre el tipo de conciencia ele ser obrero que manejaban 

los petroleros a diferencia de los otros obreros de la localidad, y si ello 

tenia alguna repercusión en la forma en que se estaban construyendo las 

creencias sobre los co1·eanos. Lo cierto es que lo que más llamó mi 

atención fue. precisamente, lo paradójico que para mi resultó saber lo 

siguiente: Aunque los obreros no petroleros de la localidad conocían sus 

derechos laborales, demandaron legalmente a los coreanos y negociaron 

constantemente con las autoridades por mejorar sus condiciones ele 

trabajo, lo que implicó un conocimiento ele los derechos laborales más 

profundo que la de los trabajadores venidos del sureste mexicano; durante 

nuestras conversaciones, no se enfatizó que los coreanos fueran malos 

patrones, abusivos o violadores del derecho laboral. A mi me resultaba 

inexplicable cómo me hablaban ele la forma en la que los coreanos comían, 

el acento en sus conductas sexuales y su naturaleza tecnológica; discursos 

que llegaban a procesos ele elaboración muy complejos. Eso no significaba, 

como ya elije, que no actuaran legalmente contra ellos, ni que no supieran 

que abusaban ele ellos. Para mi lógica simplista, era éste el discurso que 

debía haberse subrayado en el discurso, y no aquél; pero la realidad que 
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encontré fue otra. La importancia emotiva y discursiva de los actores 

refiriéndose a Jos coreanos como "máquinas sucias", me hizo pensar y 

preguntarme por qué se reproducían y arraigaban más este lipo de 

discursos que Jos otros.'1 

Pienso que, gracias a un conjunto de lecturas que me fueron 

proporcionadas por un grupo de conocedores de los temas, pude dibujar 

una interpretación no tan alejada de Ja realidad de Jos actores sociales. 

Ello no significa que no hubieran existido condiciones materiales reales 

que generaron estas ideas y creencias sobre los coreanos: F'ue en el campo 

de trabajo, en donde los mexicanos y los coreanos pelearon por sus 

intereses; fueron condiciones de dominación (aunque fuera una 

dominación temporal), las que generaron esas ideas y creencias, así como 

las condiciones globales del sistema capitalista actual; y fueron esas 

condiciones las que enmarcaron sus relaciones laborales y las forn1as 

culturales derivadas ele ellas. De ninguna manera niego las condiciones 

materiales ele existencia como un elemento determinante en la creación y 

reproducción cultural. Pero lo que llamó mi atención fue, precisamente, lo 

complejo de los procesos sociales ele cognición que generaron de ellas un 

conjunto de ideas y creencias que parecieran estar desligadas de esos 

procesos o que parecieran haber siclo construidas independientemente de 

esos procesos y que, en realidad, no lo están. ¿Cómo operan las 

identidades grupales a nivel de la cognición social para construir un "otro" 

y para generar distancias sociales que van más allá de la organización y 

estratificación laborales? Creo que este esbozo realizado en mi tesis es ese 

intento por entender la forma en que construimos las fronteras entre 

nosotros los seres humanos, no a nivel ele diferencias políticas o laborales, 

sino a nivel ele concederle humanidad o no humanidad al otro. 

1 
Dan Spcrbcr prcgun1a de manern hnllanle en su propuesla sobre la "cpidcrrnolngia ele las rcprescnlaciones"· 

"¡,por qué crcnas reprcsenlacrnnes ""1 más contagiosas que otras en una población dacia''". SI' ERBER. Dan. 
"L 'elude anthropologique des n:¡lll'sentations". en: JODELET. Denisc, Ibid., p. 145. Si hren esla pregunta 
planlea una cxplrcación mils que una rntcrprctncrón. no deJa de ser inquietante. 



Los capítulos de la tesis tienen la intención de responder a estas preguntas 

planteadas en mis objetivos específicos, que aquí enlistaré: 

a) Describir y analizar a los diferentes grupos socio-culturales en este 

proceso de creación de formas simbólicas. Esta descripción incluye la 

delimitación que cada grupo hace de sus espacios de vivienda, convivencia 

y trabajo; asi como sus redes sociales en la región y su posición socio

económica, que los coloca en una determinada clase social con un rol y 

status especifico. 

b) Describir la interacción laboral durante la reconfiguración de la refinería 

Madero, lo que nos permitirá comprender y vislumbrar el papel que estas 

formas simbólicas juegan en la interacción laboral. 

c) Dcsc1·ibir y analizar los mensajes y códigos manejados por los actores 

sociales para conocer e interpretar la forma en que se crean, se transmiten 

y se reproducen estas formas simbólicas, su contenido emotivo y su 

importancia en la creación de un discurso político o de un movimiento 

social. 

d) Realizar un análisis histórico que nos permita conocer la existencia 

anterior de representaciones sobre los extranjeros en la región, la forma 

que tomaron estas relaciones integrupales, y si los elementos de estas 

formas simbólicas forman parte integrante similar a las actuales. 

d) Por L!ltimo, se pretende articular a la región con la economía nacional y 

mundial pues este contacto intergrupal e intercultural es consecuencia de 

la nueva expansión del capitalismo (al que ahora se le denomina 

capitalismo global), que ha producido nuevas migraciones de mano de 

obra, gencranclu problemas sociales, culturales y econó111icos para los 

grupos. 
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Basándome en estos lineamientos, la construcción y ordenamiento de los 

capítulos se hizo de la siguiente manera. En el capitulo correspondiente al 

marco teórico, vuelvo a abordar estas preguntas y trato de ofrecer mi 

interpretación de acuerdo a los autores que considen:: pertinentes y 

adecuados para entender la complejidad del conjunto de fenómenos 

sociales aquí estudiados. Debido a mi interés en los procesos que 

determinaron la construcción de una forma de percibir y de relacionarse 

con cierto tipo de extranjeros, tuve que remontarme a los orígenes ele la 

explotación petrolera en la región, pues fue esta actividad la que configuró, 

en gran medida, el espacio y la cultura local. Este capitulo segundo está 

dividido en tres etapas, correspondientes a tres procesos temporales 

interrumpidos por lógicas nacionales y extranjeras que volvieron a crear 

dinámicas sociales diferentes una vez dacio el gir·o por un ;1contccirniento 

que rnarcó un;.1 diferencia con el pasado inmediato vivtdll por los actores. 

De momento, parece que esta r·egión y sus pobladores son y fueron 

movidos violentamente por un conjunto de hechos que no clepcnclían 

directamente de ellos y que transforrnaron su vicia. Lo~; ciclones son, 

posiblemente, una adecuada metáfora de lo que los acontecimientos 

históricos han dejado en la zona: Una huella de destrucción y un reinicio y 

restitución del tejido social. Con el descubrimiento del petrúlco, tocia la 

huaxteca se vio reconfigurada y Tarnpico se volvió lo que: ahorn es: Una 

ticr-ra de inmigrantes. Posteriormente, fue la valoracic"lll social del petróleo 

lo que le dio a la ciudad su carácter cosmopolita y la lucha sindical se vio 

favorecida con ello. La nacionalización modificó nuevamente u la sociedad 

local e instauró una época de caciquismo sindical, basado en un discurso 

V rrúcticas paternalist;1s que penetraron en la organización S(H'iétl local. La 

caicla del líder sindical es la presentación clara ele una nueva forma ele 

organización económica y social entre el Estado y la sociedad y genera 

nuevamente un reacomodo de la sociedad local. Tocio ello produce un 
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conjunto de representaciones sobre lo local y lo extranjero sui generis, que 

en gran medida determinará la forma en que se percibirá a los coreanos. 

El capitulo tres muestra la forma en que se dieron los procesos de 

licitación e instalación del consorcio Pemopros (el encargado de la 

reconfiguración de la refinería) y los rumores locales que generó, incluso a 

nivel gubernamental. 

El capitulo cuatro pretende mostrar algunos aspectos de la cultura local 

que, en mi apreciación, permiten entender aún más las formas que 

tomaron las creencias e ideas sobre los coreanos. No es una exhaustiva 

monografía de todos los aspectos de la cultura, pues para ese fin se 

hubieran requerido muchas páginas más, sino que se menciona lo 

necesario y pertinente para este trabajo. 

El capitulo cinco nos habla directamente de la forma en que los coreanos 

llegaron a Tampico, los espacios físicos que ocuparon, la forma de trabajo, 

su ocupación del espacio de la refinería. 

El capitulo seis plantea el conjunto de ideas y creencias más populares 

sobre la "existencia en Tampico" de los coreanos, las más frecuentemente 

encontradas en campo y hago una interpretación de ellas. Finalmente, 

incluyo un apartado sobre lo que fue un ligero acercamiento a las 

opiniones que los coreanos tenían de los mexicanos. 

El último apartado corresponde a los comentarios finales, que considero 

aún acotaciones e ideas que generan nuevas preguntas o plantean mejoras 

metodológicas t~ interpretativas. 

Durante la maestría tuve el gnm privilegio de hacer trabajo de campo en 

un lugar en donde yo misma era nativa. Eso me permitió entender rnús 

facilmente algunas cosas, así como también me abrió una mano que me 

tendió enormes y gratificantes redes, gracias a las cuales pude obtener 

información de la ealiclad que la obtuve. Personas ele muy diversa posición 

social, de proft:siones diferentes y de intereses coincidentes o encontrados 

'l'EMl'X Moder111zal1<1n l'rnJCCI 
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con los míos dejaron generosamente de lado sus diferencias y sólo les 

importó ayudarme, lo que hizo mi trabajo divertido, profundo y 

emocionante. Fueron más de seis temporadas de campo, de más de un 

mes de duración -antes y después de la maestría- los que pasé en Tampico 

reconstruyendo mi propio pasado e identidad. Por ello, este trabajo es, 

además, una búsqueda personal de mis origenes y un intento de esbo2ar 

una relación futura con mi lugar de nacimiento y con las personas que allí 

n1oran y moraron. 
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l. LOS PROCESOS CULTURALES EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN 

En 1998 el gobierno federal licitó públicamente un conjunto de obras que 

tenían el objetivo de "modernizar" todo el sistema de refinación petrolera 

en México. A dicha modernización tecnológica de las plantas que llevan al 

cabo los procedimientos de refinación se le nombró técnicamente 

"reconfiguración". El gobierno pretendía que este concurso transformara la 

refinación petrolera y, como consecuencia, elevai·a y mejorara la 

producción de gasolinas, lo que generaría grandes ganancias que 

repercutirían en la economía nacional. El que la licitación fuera ganada 

principalmente por consorcios dominados por las empresas coreanas de 

construcción provocó la movilización de mano de obra extranjera y de 

otros estados de la república, transfigurando el espacio de lo local en las 

poblaciones petroleras involucradas. Los procesos culturales propiciados 

por estas obras estructurales fueron vertiginosos y complejos, por lo que 

me interesó abordar este fenómeno socio-cultural en ciudad Madero, una 

de las ciudades petroleras con una refinería a modernizar y con una 

tradición nacionalista y sindical única y relevante en las lógicas económica 

y politica nacionales. 

1. 1 LA CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICA DE LA DIFERENCIA CULTURAL 

l'.:l contacto establecido entre coreanos y mexicanos involucrados en 

complejas relaciones laborales por un periodo corto desembocó en un 

conjunto de ideas y creencias sobre la naturaleza humana de los coreanos, 

por lo que pensé que ésta sería una oportunidad adecuada para entender 

la fonna en que se const1·uyc la concepción ele lo extrar1o y lo extranjero en 

un conjunto ele gn1pos sociales ubicados un espacio llamado Tampico'. La 

' Tamp1co es entendido aqui c.:01110 una región que en realidad comprende los municipios de Tampii:o, Madero 
y Altan11rn así c.:011111 un C.:<lllJllltlo de publai:iunes del mumdpio vcracruzanu de Pueblo Viejo corno Mala 
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complejidad de procesos que confluyen en la construcción del "otro", 

marcada por la meta de la construcción de una obra de este tipo, puede 

ayudarnos a profundizar en los procesos sociales que transforman y 

refuerzan identidades en los grupos. 

Es por ello que he decidido re-elaborar los procesos que pudieron haberse 

urdido y que continúan entrelazándose para generar una cognición social 

de la diferencia cultural. El reto consiste en complejizar la interpretación 

sobre la construcción de la diferencia cultural, encontrar problemas 

metodológicos en la interpretación y resolverlos o generar nuevas 

preguntas a partir de ellos. 

Hablar de complejidad plantea la posibilidad de escalonar propuestas 

interpretativas que vayan dirigidas a entender los niveles, movimientos y 

transformaciones que tiene la cultura de los grupos humanos para generar 

un conocimiento transmisible y útil de su entorno. 

Si la principal pregunta que guía esta investigación es ¿cómo se construye 

la cognición social de la diferencia cultural entre los mexicanos como 

consecuencia de la convivencia con coreanos durante la modernización de 

la refinería Francisco l. Madero? Mi respuesta es que tenernos que iniciar 

partiendo desde los procesos que llevaron a la construcción de una base 

cultural que produce una cognición que delinea de forma general los 

procesos del conocimiento de la diferencia cultural, y de la contrastación 

entre lo local o prnpio y lo extranjero o extraño. El análisis antropológico 

de los difen:ntes procesos que produjeron la confluencia de 

acontecimientos es lo que me permite observar la generación de 

especificidades que van cimentando una base cultural, misma que 

produce en los sujetos una forma especifica de conocer y rien.:ibir el 

Redu11da. Congreg<1c.:1un Anúlntac.:. !.1 c.:olon1a ( 'altfornrn. entre olrJS, aunque es en el mu111c.:1pio ,k ciudad 
Madern en donde se enc.:uenl!a looltzada la 1clincria Francisco l. Madero, oh.Jeto de 111mlern1zac1ún. Un grupo 
sm·1al •tbm dado de manera srstcmü11c<1 a qui cs el de los 1raba.1adures de la construcción de la rL·contigurac1ón. 
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mundo. Por estos motivos iniciamos con el concepto de cultura, la cual es 

la base de la cognición social y la que delinea y sustenta las formas de las 

ideologías y del sentido común. El concepto de cultura utilizado aquí, 

surge inicialmente de la forma en que lo concibe John B. Thompson, 

quien considera a los fenómenos culturales como "formas simbólicas en 

contextos sociales estructurados y el análisis cultural puede concebirse 

como el estudio de la constitución significativa y la contextualización social 

de las formas simbólicas"2 . Para este trabajo, la cultura se entiende como 

el conjunto coherente de estas formas simbólicas, las cuales están 

organizadas en sistemas simbólicos que son, entre otras cosas, 

representaciones sociales y, como tales, modelos orientadores para la 

acción. Estas guias para la acción modelan patrones de conducta, 

determinan y configuran prácticas sociales así como estilos de 

pensamiento. Partiendo de esta concepción simbólica de la cultura, 

Gilbcrto Gimcncz acentúa que la cultura es un proceso, ''. .. el proceso de 

continua producción, actualización y transformación de modelos 

simbólicos en la práctica individual y colectiva, a partir de un "capital 

simbólico" socialmente poseído e individualmente incorporado".3 Este 

capital simbólico socialmente poseído es lo que Teun van Dijk, en mi 

opinión, llama base cultural. 

pcr o 1a111hrl-11 se ahor darr pun1ns de vrsla de Jos l'lllpresarros locales, auloriúades rmrnicipalcs y esllldtanlcs 
trahap.1dutl'~ ljlll' 1l'ali1a1011 laho1L"s :.ul1111111~tratt\·as durante cSlil obra. 
: Tlfl)!\·1J'S(),, John B. ldcolugia y l'ultura ~1oderna Teoría crítjcy en la l'ra di• la co1u11nll'íH"!Ón dt· 111asas. 

l itll\"l'rsrrlad Au11111"'"" \kuopolrlarra. \lnrni. 11!1)8, p. XXIV. Me parece unportante sctialar que st bren 
1ho111p-,~H1111alll'Ja du1a1.te tod11 ~11 11ah.1Jo la Hh:a de q:1c los ll·nó111c11os culturales "Oll fo1111as s11nhóliL":.1~. 

L'...,tas ... 011 l'llll'1td1da., c111i10 "-·011~11 llL'tu~ ~1gn1 f1cat1\·os \ver págirrns 201-203 ), lo qul' t:stú 1nás rclac1onado l'Oll 
!;1 idea dl' -..1'-ltl·111a .... -...1111~ 11l1cu-... pur lo qul' p~na c'-ltc 11.1ba.10 SL' utilizará s1stc111as sm•húl11.:us; sin c1nha1go. la 
apo1111c1t111 lund;1111L·111al qul' 1 lio111p~o111l'ali1.a rl'~1dc en la contcxtualizac1ú11 de csus co11st1uctos 
~1en11i1.:all\O\ L"ll l'lllllL'\tu-... ~un•.ill'~ l'~t111Ltwado:-, 

'(,J,\IJ':---:1'/. < irlher111. 'ºf\lalerraks para 1111a IL'111ia de las 1de111idades suctalcs ... t:rr Revista Frontera Nonc. 
\ºo) 'J.'" 1~. J11)10.)l1, ll"lllhtl'. p \.¡ 
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ALGUNAS CATEGORÍAS INVOLUCRADAS AL MOMENTO DE REALIZARSE 
UN CONTACTO INTERGRUPAL E INTERCULTURAL. LA ESPECIF'ICIDAD Y 

LA VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN QUI~ CADA GRUPO HACE AL 
CLASIFICAR AL "OTI~O'', DEPENDE DEL CONTEXTO SOCIALMENTE 

ESTRUCTURADO. 

IDENTIDAD 

MEMORIA 

SENTIDO COMÚN 

COGNICIÓN SOCIAL 

1 
BASE CULTURAL 
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Los sistemas simbólicos son construidos, transmitidos y reproducidos por 

las personas (que pertenecen a un grupo social al menos) en contextos 

sociales estruct urndos, lo que implica el análisis de esos contextos y las 

relaciones de poder asimétricas o no, que se establecen entre las personas 

y los grupos. Todo ello iníluye en la forma o estilo de pensamiento que se 

conoce como cognición social. En el caso que nos ocupa, la cultura 

construida en el área de Tampico, fue conformándose específicamente a 

partir de las migraciones internas regionales, nacionales e internacionales 

propiciadas por el apogeo del petróleo como energético fundamental y 

motor de las naciones capitalistas industrializadas en los albores del siglo 

XX. Tanto las compai'iías petroleras extranjeras como los inmigrantes 

nacionales y extranjeros generaron procesos específicos de construcción 

cultural. El petróleo, ligado al diablo y a la invasión extranjera, se volvió 

un bien con una carga simbólica similar a su peso económico y se 

convirtió en el emblema nacional que permitiría la soberania en un futuro 

no muy lejano, pero gracins a él, también se generaba una invasión 

extranjera opresora en el presente desalentador del primer lustro.4 Lo local 

y lo extranjero se fueron constituyendo en categorias fundamentales de la 

base cultural en la población local puesto que, debido a esas históricas 

circunstancias, el espacio llamado Tampico se convirtió en un espacio de 

transición entre lo nacional y lo extranjero. Ello me impulsó a investigar el 

proceso en que se fue construyendo la cognición social de lo extranjero 

hasta llegar a la presencia de los coreanos. En mi opinión, la cognición 

social bien podría homologarse con lo que Mary Douglas define como estilo 

ele pensamiento. Citando el trabajo de Ludwik Fleck, The genesis and 

clevclopment of a scientific fact, Douglas destaca la importancia de no 

separar el estilo ele pensar del pensamiento colectivo -idea durkheimiana-, 

\' de la comurnclml que construye y reproduce ese estilo, lo que es, 

' No ol\'1dL0 11lo> el iü11111"1 puenw de Lópcz Vclanlc, "Suave l':Jtrrn", en do11dc 111em:1011a p1eeism11e11tc la 
111ald1c1ún de poseer u11 bien a111b1.:101mdo por h1s grandes potenci:Js, en eontrnste eu11 los bie11cs venidos de la 
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fundamentalmente, la parte sociológica y antropológica que nos 

concierne.s Para la autora, un estilo de pensar es un proceso inferencia! 

realizado por una comunidad a partir de un conjunto de datos. Este 

proceso inferencia! humano está teñido culturalmente, lo que le da su 

especificidad. 6 Partiendo de esta idea de estilo de pensar, esta categoría ha 

sido desarrollada de manera más profunda y sistemática por la tendencia 

cognitiva en las ciencias sociales. Creo que el desarrollo de los estudios 

sobre el prejuicio ha generado esta preocupación yendo hacia los procesos 

de categorización de las diferencias culturales de los "otros". 

Entre ellos se encuentra Teun van Dijk, quien me resulta útil debido a que 

su propuesta está directamente relacionada con el problema planteado 

aquí, es decir, ¿cómo se construye la cognición social de la diferencia 

culturar? ¿Cómo se expresa y cómo se difunde? Para este autor, la 

cognición social es la que delinca las formas de las creencias a través de 

una percepción específica del individuo, y puede entenderse como la 

combinación de representaciones mentales socialmente compartidas y los 

procesos ele su uso en contextos sociales. 7 La cognición social es producto 

ele acciones sociales de g1·upos a través del tiempo, así como de procesos 

económicos y políticos no siempre bajo el control de esos grupos, en donde 

el azar (este espectro en donde intervienen las acciones de la naturaleza 

que en ciertos momentos de la historia humana son imposibles de prever) 

también desempeiia un papel en el escenario social. Esta cognición se 

gcnl'ra ¡¡ partir de la base cultu1·al en constante transformación y cotejo 

con In realidad perceptible para los actores sociales, pe1·0 su estructura es 

lo bastante fuerte como para perpetuar las estructuras sociales; sin 

< ·111 bn rgo, puede llegar <l modificarse len lamen te de acuerdo con ciertos 

1a·11a u11110 aquella 4ue p1ovL'L' dl' al1111L'lll11s. la llL'rra agrkola y g;.111¡.¡dl'1a: "el 1111\0 dios te l'Sl.."nluró un 
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procesos socio-culturales profundos. Las partes constitutivas de la 

cognición social son resultado sedimentado de procesos culturales, pero 

también son un conjunto de representaciones sociales en constante 

transformación. Es el individuo el que, a través de operaciones mentales 

basadas en procesos biológicos y delineadas por la cultura, conoce al 

mundo de una forma especifica, por lo que la cognición social también es 

acción y proceso de percibir y de generar conocimiento. 

Por estas razones, la cognición social puede ser el concepto que sirva para 

entretejer varios niveles de análisis. Relaciona el concepto de cultura con 

procesos económicos y políticos, así como con procesos cognitivos 

individuales. 

Cuando los coreanos llegaron a la región aquí estudiada, con el objetivo de 

modernizar la refinería, fueron percibidos de acuerdo a Ja cultura y, por lo 

tanto, a los modelos de cognición social compartidos por la comunidad 

local; aunque las personas que vivían en la región nunca hubieran tenido 

un contacto colt:ctivo muy prolongado con ese grupo, se vieron precisados 

a encontrar formas específicas para calegorizarlos. Estas formas ele 

percepción y ca tcgorización de los coreanos se construyeron de acuerdo a 

lo que se consideraba nonnal y c01Tecto dentro de la comunidad local y se 

produjo en contextos sociales estructurados. La actualización del 

"nosotros" frente al "otro" me condujo a pensar en los procesos identitarios 

colectivos, rn1s111us que se deben analizar para entender los diferentes 

niveles de pcrtcnl'ncias de los grupos involucrados. Me interesa entender 

lw; formas en que el grupo social se va construyendo c01no representante 

de lo locéll por vivir en un espacio determinado en el momento del contacto 

intercultural, cómo dicho grupo define los diferentes niveles de extranjcria 

él panir <k lo quc considera cercano y lejano y, cómo, a partir de esos 

presupuestos, construye un conjunto de creencias sobre la población 

"c:xtranjera" (en este caso coreana) llegada a la región. 

1 'J 



Los coreanos y mexicanos establecieron relaciones que fueron 

conformando cierto tipo de creencias y actitudes los unos de los otros para 

diferenciarse entre si. Este tipo de creencias que establecen la distancia 

entre el "nosotros" y los "otros" son manifestaciones de la identidad 

colectiva, que se configura de acuerdo a las pertenencias de cada grupo 

social. 

En los procesos identitarios, los sujetos utilizan estrategias del sentido 

comúnB para establecer estas diferencias y crear estas distancias: con el 

lenguaje del sentido común se construye lo que es normal y lo anormal, lo 

natural y lo aberrante, lo humano y lo inhumano, enfatizando el 

etnoccntrismo e, incluso, originando el racismo. Es por ello que la 

identidad colectiva se aborda como una forma de entender, de manera más 

profunda, los procesos de distinguibilidad, pertenencia y exclusión de 

unos grupos con respecto a otros. La identidad colectiva se basa también 

en un sentido común compartido. 

La noción de identidad contiene dos dimensiones: la personal (o individual) 

y la social (o colectiva). Según l'!obcrto Cardoso de Oliveira, ambas están 

interconectadas y pueden tomarse como dimensiones de un mismo e 

inclusivo fenómeno, situado en diferentes niveles de realización. "En esa 

linea de raciocionio, la identidad social surge como actualización del 

proceso de identificación, e involucra la noción de grupo, particularmente 

la de grupo social. .. Los conceptos ele identidad personal y social poseen 

un contenido marcadamente reflexivo y comunicativo, pues presupone 

x Se e1111e11de prn 'e11l1<lu cu111ú11 1111 s1s1c111a rnliural co11stitu1do por 1111 c1111j111110 de creencias sobre el mundo 
que ""1 11u otra telll ía sino "la lcm ia de la vida nus111a El mundo es su automlad"". El estilo discursivo en el 
l)UL' 'e L':l.Jlll''ª· 'q!1111 ( 'l1llú1d ( ieerl/. dci"111t• de él ;dgu11as de '"s cuasi-cualidades: la na1uralidad, 
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relaciones sociales, así como un código de categorías destinado a orientar 

el desarrollo de dichas relaciones" <J. 

Según Giménez, las identidades colectivas son concebibles siempre y 

cuando no se consideren entidades independientes de los individuos que 

las constituyen. Las identidades colectivas surgen de lo que él llama 

entidades relacionales (minorías étnicas o raciales, movimientos sociales, 

partidos politicos y asociaciones varias ... ) y colectividades (una nación) que 

se presentan como totalidades diferentes de los individuos que las 

componen, pero entre los que existe una relación dialéctica. "Dichas 

entidades relacionales están constituidas por individuos vinculados entre 

si por un común sentimiento ele pertenencia 10, lo que implica, como se ha 

visto, compartir un núcleo de símbolos y representaciones sociales y, por 

lo mismo, una orientación común a Ja acción". 11 

Esta identidad colectiva está asociada a la construcción y reconstrucción 

de una memoria colectiva que le da sentido a su existencia. l!:n el caso que 

nos ocupa, los grupos sociales involucrados manejaron sus identidades de 

acuerdo a los contextos. Para determinadas circunstancias se trataba ele 

compartir el sentimiento de nacionalidad: "somos los mexicanos contra los 

coreanos", produciéndose lealtades en situaciones de dificultad que 

apelaban a esta pertenencia nacional. En otros contextos se establecían 

identificaciones locales, es decir, los de la región se solidarizaban entre 

ellos, mientn1s que se establecían distancias con aquellos que venían de 

otras regiones ele México. Estas gradaciones de extranjería operaban según 

las circunstancias. 

"l'1\Rl>lJS(J IJI· <JI l\TllC·\. Rohe11u (_;1~11,·1dadsl-._,JLl!~_l.!_1J.;i_Soi;J_;_1J. ivk.\1rn. t'll·:SAS. l'J'l2. pp 22-2.1 
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Giménez nos presenta algunas proposiciones axiomáticas en torno a las 

identidades colectivas: 

l) Sus condiciones sociales de posibilidad son las mismas que las que 

condicionan la formación de todo grupo social: la proximidad de los 

agentes individuales en el espacio social.. .. 

2) La formación de las identidades colectivas no implica en absoluto 

que éstas se hallen vinculadas a la existencia de un grupo 

organizado. 

3) Existe una "distinción inadecuada" entre agentes colectivos e 

identidades colectivas en la medida en que éstas sólo constituyen 

la dimensión subjetiva de los primeros, y no su expresión 

exhaustiva. Por lo tanto, la identidad colectiva no es sinónimo de 

actor social. 

4) No todos los actores de una acción colectiva comparten 

univocamente y en el mismo grado, las representaciones sociales 

que definen subjetivamente la identidad colectiva de su grupo de 

pertenencia. 

5) F'recuentemente, las identidades colectivas constituyen uno de los 

prerrequisitos de la acción colectiva. Pero de aquí no se infiere que 

toda identidad colectiva genere siempre una acción colectiva, ni que 

ésta tenga siempre por fuente obligada una identidad colectiva. 

6) Las iclenticlacles colectivas no tienen necesariamente por efecto la 

despersonalización y la uniformización de los comportamientos 

individuales (como en el caso de las "instituciones totales" como un 

monasterio o una institución carcelaria)". 12 

"lbid .. pp.18-1 <J. 
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Puesto que las creencias que generan identidad en el enfrentamiento con 

otro grupo culturalmente distinto poseen características diferentes en 

cuanto a la forma en que son procesadas por la mente (la cual es una 

propiedad del cerebro en el cuerpo, según van Dijk), corresponde ahora 

plantear la forma en que se entenderá el proceso cognitivo de interpretar la 

diferencia cultural. El proceso de información nueva se agrupa de acuerdo 

a categorías preexistentes y se clasifica y valora de acuerdo al sentido 

común y a la memoria social, socialmente compartidos, reproducidos pero 

también transformados. En este sentido considero pertinente definir una 

serie de conceptos que nos conduzcan por todo el proceso de 

conocimiento, interpretación y creación de nuevas creencias estereotipadas 

sobre los otros y la diferencia de costumbres. 

Teun van Dijk nos dice que existe una interfase entre lo social y lo 

individual, una especie de conexión generada a partir de la memoria social 

y la memoria individual o episódica, y que es el modelo mental. "Los 

modelos mentales son representaciones de acontecimientos o, tal como lo 

sugicra "memoria episódica" de episodios en la memoria personal."1 3 Este 

modclo es subjetivo pues representa la interpretación del participante y su 

expericncia personal. l~I modelo se construye para el acontecimiento al que 

se rcficre cl discurso. Es por ello que "es el conocimiento, la experiencia u 

opinión pcrsonal sobre un acontecimiento lo que se utiliza como "ingreso" 

en el momento de producción de un discurso". 14 El inventario de modelos 

que son actualizados de acuerdo a las experiencias nuevas que el sujeto 

experimenta en su vida cotidiana y sirven para interpretar nuevos 

episodios. "Tales interpretaciones debieran verse como construcciones 

contcxtualmcnte atinentes a tales episodios en modelos mentales 

<1n:hivaclos en la memoria episódica. Estos modelos también cuentan para 

----------- -------
11 
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la noción familiar de una experiencia". 15 Para el sujeto, la interpretación 

personal de Jos episodios experimentados o su construcción como 

modelos, definen la forma misma en que se viven esos episodios. 16 

Son estos modelos de experiencia los que definen en gran medida la 

percepción sesgada a través de los sentidos, percepción que se torna 

evidente en circunstancias de interacción de grupos que se definen a sí 

mismos como diferentes de los otros, partiendo del énfasis en la 

percepción de características distintas y soslayando otras que pueden 

volverlos cercanos. 

En circunstancias de fricción intergrupal, los modelos de experiencia se 

actualizan rápidamente, pues el eve'i1to comunicativo o situación en la que 

el discurso se produce y se recibe, juega un papel sumamente importante. 

El "modelo de contexto", como lo llama van Dijk, implica las "restricciones 

pragmúticas que influyen en el significado y la forma del discurso, tales 

como las condiciones para los actos de habla ... , las condiciones ele 

cortesía, las circunstancias institucionales, la pertenencia al grupo, el 

conoci1111cnto mutuo, las opiniones de uno respecto del otro, al igual que 

los objetivos e intenciones del evento comunicativo, etc." 17 Este modelo es 

llamado así porque el hablante y el receptor interpretan el contexto y a 

partir ele esa interpretación actúan en él. 

Lo que me interesa observar aquí, es Ja forma en que esos modelos son 

actualizados en un periodo de tres años. Los habitantes de la región ele 

Tampico tuvieron un contacto con un grupo con el cual lucharon aún 

'' lh1d . p f llS 
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antes de su arribo físico a la zona, debido a las circunstancias en que 

ganaron la licitación y el conocimiento previo que se tenía de su estancia 

en otros lugares del país. El modelo de contexto conílictivo determinó que 

los modelos de experiencia que se construyeran alrededor de los coreanos 

fueran valorados por los individuos como negativos. Los episodios 

experimentados por los individuos relacionados con los coreanos 

reafirmaron esos modelos de experiencia que, debido a las circunstancias 

de conílicto, fueron actualizados e incrementaron el inventario de esos 

modelos de experiencia que también tenían una sedimentación aiieja, ello 

debido a la base cultural construida por los lugareiios a partir de su 

relación con los "extranjeros" a lo largo de casi 100 alias. 

Las representaciones sociales se "concretan" en modelos, y la memoria 

social se relaciona con la memoria episódica y las representaciones 

sociales a través de los modelos de acontecimientos, que interrelacionan a 

varios modelos de acontecimientos para que el sujeto "construya" este 

nuevo modelo en interconexión con otros que se le parecen n través de un 

proceso de asociación. Es por ello que scf1alo que "lo extranjero" y la 

experiencia previa sedimentada con Jo "oriental" pueden servir, a través de 

procesos asociativos, como modelos que confieren esa especificidad a los 

nuevos episodios resultado del contacto entre dos grupos culturalmente 

distintos. IO:stus modelos también son evaluativos, pues incluyen opiniones 

valora ti vas sobre ellos. JH 

Es asi qll<:, con esta estructura teórica, pretendo acercarme a la 

interpretación que los sujetos hicieron de su realidad durante un periodo 

ele tres aiius. ¿Qué factores determinaron la construcción específica y 

única de los coreanos en la región? 

17 lbid .. p. 11 1 
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Hace falta preguntarnos por los factores objetivos que hicieron que los 

co1·eanos llegaran a la región de Tampico, el contexto que finalmente 

resulta tan importante corno los procesos identitarios y sin el cual no se 

hubiera dado de la forma en que se produjo. Por ello creí importante 

preguntarme: ¿Qué importancia tienen los procesos sociales, políticos y 

económicos para que el encuentro de estos seres humanos se produjera 

de la forma en corno aconteció? ¿ Qué condiciones generaron esa 

especifica percepción de las diferencias culturales? 

1.2 ENTRE EL NACIONALISMO Y EL INTERNACIONALISMO. PROCESOS 

IDENTITARIOS EN UN SISTEMA CAPITALISTA GLOBAL 

Propongo los siguientes puntos a analizar bajo la perspectiva teórica que 

me parece más adecuada para hacerlo. Ya que esta región ha estado unida 

fuertemente con los procesos del capitalismo mundial, es necesario partir 

de la perspectiva global, pues es de ahí desde donde podemos entender el 

desarrollo industrial y el movimiento migratorio que conformó a la región. 

Para ello retomo la noción de sistema-mundo propuesta por Christopher 

Chase-Dunn, quien define al sistema mundo como " ... como redes 

intersocictales que son sistémicas. Por sistémicas queremos decir que 

exhiben pau·ones estructurales ele reproducción y desarrollo. Sostenemos 

que las lógicas de desarrollo de los sistemas-mundo no son los mismos, 

aunque cmnparten propiedades generales. Hasta el final del siglo 

diecinueve, cuando el mundo completo se integró a una red única 

intersocietal, los procesos de transformación ocurrían como resultado de 

lus lógicas internas del sistema mundo y ele impactos exógenos ocasionales 

debidos a In clifusiún ele los artefactos cultuntles, las migraciones ele otros 

sistemas-mundo y (o) los cambios climúticos ele: otras causas naturales no 

humanas. Observamos una secuencia de cambios a travl:s ele los cuales 

miles de sistcmas-mundo cn peque11a escala se fusionaron en uno más 



amplio que, eventualmente, se fusionó en uno solo para convertirse en el 

1noderno global sistema-mundo." 19 

La noción de sistema mundo permite entender cambios importantes en la 

región a partir de las relaciones de las multinacionales con el Estado 

mexicano, la sociedad local y los paises involucrados con estas 

multinacionales. Siendo el petróleo el principal producto extraído y 

exportado por la región, los vaivenes de las economías de los paises 

llamados centrales durante el primer cuarto del siglo XX repercutieron 

localmente. Tampico estaba unido más a las lógicas de las empresas 

petroleras extranjeras (holandesas, inglesas y norteamericanas) que a la 

lógica política nacional. Por ello, su carácter cosmopolita produjo una 

identidad muy alejada de los símbolos del nacionalismo de la Revolución 

Mexicana. El nacionalismo surgió como una ideología (impulsada 

fundamentalmente por el Estado) que respaldaba la lucha sindical y que 

modificaba la ideología internacionalista de los sindicatos de tradición 

anarquista. La fuerza de trabajo petrolera local vivió una etapa 

"privilegiada" (en términos económicos relativos con respecto al resto de la 

población trabajadora de la región y del país), basada en un sindicalismo 

corporativo con una ideología paternalista. Los trabajadores de la región, a 

pesar de ello, mantuvieron una cultura laboral con un conocimiento de 

sus derechos laborales muy por encima del promedio nacional. 

Dentro del sistema capitalista actual, la fuerza de trabajo siguen siendo un 

bien económico fundamental y, por ello, es necesario describir las redes de 

producción, distribución y consumo ya que, a través de las redes de 

distribución de la mano de obra vía la migración, se crea una nueva 

división internacional del trabajo. Las características socio-económicas ya 
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periférica, proveniente de las áreas aledañas campesinas huaxtecas; con el 

paso de las décadas, algunos miembros de esas comunidades formaron 

parte ele la población obrera estable y otros siguieron siendo parte del flujo 

necesario para cubrir la fuerza ele trabajo necesaria en momentos ele 

grandes o numerosas obras. Posteriormente, esta región reforzó relaciones 

comerciales, laborales y culturales con otras sociedades que albergaban 

refinerías en el país. Este ci1-cuito fue también un circuito de fuerza de 

tr·abajo, ya que los obreros petroleros y aquellos que aspiraban a un 

trabajo d<.:nlru de la industria petrolera, terminaron circulando a través ele 

él. En los últimos aii.os, la r<.:cl de relaciones establecidas por la región fue 

complejizándusc pues, a partir de la apertura comercial e industrial, el 

pueno creció hasta albergar a eompaii.ias trasnacionales petroquimicas. 

Ello produjo nuevas dinámicas laborales y circuitos migratorios. 

Caracterizo aquí a Ja región como semiperiférica, entendiéndola así a 

partir ele las relaciones <.:conómicas que establece con las sociedad 

nacional e internacional. Esta relación ele la semiperiferia y el centro, así 

como la relación de la semiperiferia y la periferia son metodológicamente 

útiles para comprender el desplazamiento estratégico de la mano ele obra 

local, nacional e inten1acional producido durante la reconfiguración de la 

refinería Madero. El modelo tiene que ser relativizado en la medida en que 

cada región establece relaciones jerárquicas con otras regiones y no 

podemos afirnrnr que lo que aquí consideramos periferia lo sea para 

regiones aún mús pobres o mé"!s ricas. Además, la flexibilización del capital 

110 permite ddimitar claramente los centros ele riqueza en una soeieclacl 

global regida por las empresas trasnacionalcs. Aún así, en el caso ele la 

l'Xplotaciú11 pctrolc:ra, las trasnacionalc:s pueden intentar difuminar sus 

01·igt'1H:s, pero sus ganancias enriquecen "colaterahnente" a ciertos paises, 

por lo que estas empresas si eslún ligadas a estados nacionales. También 

es cierto que aún en los paises que anlcs eran llamados "centrales" hay 



regiones de semiperiferia y de periferia y que en los países antes llamados 

perifericos hay regiones con características de países centrales; a pesar de 

ello, considero que, para este caso, el modelo 1·elativizaclo permite entender 

los circuitos migratorios de la fuerza de trabajo y los conílictos laborales 

generados a lo largo de la construcción de la obra. 

Chase-Dunn distingue dos aspectos de las relaciones centro/periferia. Al 

primero le llama diferenciación centro/ periferia en donde las sociedades en 

diferentes niveles ele complejidad y la densidad de población están en 

constante interacción una con la otra dentro del mismo sistema mundo. El 

segundo aspecto -que es el que principalmente nos concierne aquí- es 

denominado jerarquía centro/periferica, en la cual la dominación política, 

económica o ideológica existe entre diferentes sociedades dentro del 

mismo sistema mundo. "Esto incluye la dominación política y el 

intercambio desigual tanto como la extracción de recursos a traves de la 

raicling, impuestos y tributos".:.w Chase-Dunn se interesa tambien en las 

definiciones culturales de superioridad/ inferioridad y la forma en que 

estas pueden interactuar con más formas objetivas de explotación y 

clo1111nación. 1-:s por ello que el estudio cm pi rico de la división 

intl'rn;icional del trabajo puede ser interesante para el análisis ele la 

dominación y de la relación centro-semiperiferia-periferia. 

Chase-Dunn tambicn considera que la relación entre centro y periferia no 

necesariamente siguen el modelo en el cual el centro produce bienes 

manuf;icturaclos y la perife1·ia únicamente provee de materias primas. En 

estl" caso que nos ocupa, la región de la Huaxteca proveía, a principios del 

siglo XX, materia prima-rnercuncía llamada petróleo, que cra semi

t rnnsformada en Tampico y trasladada al extranjero. Si bien Tampico, 

("()IJlll espacio propinmcnte dicho, no cn1 gran productor ele petróleo, el 

lug;1r gL:ogr.:1fico cstrntl:gico que ocupab;.1 para su salida ul extranjero lo 
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transformó en un espacio intermedio entre Jos espacios geográficos 

productores de materias primas y Jos espacios especializados en Ja 

manufactura de la misma. Por ello Chase-Dunn reconoce, un espacio de 

características semi-periféricas o gradaciones entre pe1·iferia y centro que 

se vuelven relativizados al momento de su aplicación interpretativa. Porque 

como el propio autor dice " ... lo que es periferia para una región central 

puede convertirse en scmiperiferia para otra. Si tal región provee acceso a 

recursos valiosos o a otros centros, puede con frecuencia transformar este 

control en una relación semiperiférica."21 

Con esta lógica discursiva define a Ja semiperiferia como: 

1. Una región que mezcla formas periféricas y centrales de 

organización. 

2. Que puede estar espacialmente localizada entre regiones centrales y 

periféricas. 

3. Una zona que puede estar localizada entre dos o más regiones 

centrales en competencia. 

4. Una región en que los rasgos institucionales son, de cierta manera, 

algo intermedio entre aquellas formas encontradas en el centro y las 

encontradas en la periferia. 

5. l~egiones en las cuales las actividades de mediación que ligan a 

ún:as del centro y la periferia tienen lugar. 22 

Aunque la acumulación del capital ahora se ha ílexibilizaclo, las personas 

aún siguen estw1du ligadas a su región de origen, Ja que culturalmente ha 

'I Jhld. Jl .\7 

"lh1d, pp .~7 )' 78 

30 



determinado también su cultura laboral. Estas regiones de desarrollo 

histórico diferencial -en el caso de México, el norte y el sur- produjeron 

mano de obra de características también distintas, una involucrada 

directamente con la industrialización y el capital extranjero y otra 

destinada a la producción campesina.23 En las circunstancias actuales, en 

Tampico, el consorcio trasnacional prefirió utiliza1· esa fuerza de trabajo 

campesina por considerarla más "dócil y barata" que la local. En este 

sentido el modelo de Chase-Dunn relativizado, permite entender este tipo 

de lógicas. " ... Nuestra pretensión es que las áreas semi- periféricas son 

más propicias para generar nuevas formas institucionales que transformen 

las estructuras sistémicas y los modos de acumulación. Estos cambios 

con frecuencia conducen hacia una movilidad ascendente de estos mismos 

actores semiperiféricos en la jerarquía centro-periferia. Veremos que la 

semiperiferia cs un campo fértil para la innovación social, organizacional y 

técnica y ticnc locaciones ventajosas para el establecimiento de nuevos 

centros de poder. Este es el por qué la posición estructural de la 

semiperiferia tiene una significación evolucionaria."24 

El estudio ele este tipo de regiones permite, por lo menos, observar cómo el 

capitalismo se renueva a través de las estrategias innovadas de las 

empresas multinacionales, y produce cambios culturales importantes en 

las poblaciones locales. 

E:n la actualiclad, los procesos del capitalismo tardío han establecido 

nuevas normas laborales y sociales que es importante tomar en cuenta 

debido a su impacto en la cultura y la vida ele las personas. David Harvey 

nos habla de las repercusiones ele la modernidad y ele lo que se ha dacio en 

llamar posmodernidad en la concepción del tiempo y el espacio. Harvey 

apunta ;1 la idea dc que se ha ido produciendo una compresión espacio-

'
1 

1 ><: 11111gu11a 111'111L'I a qu1ew suge111 que los desarrollos econónucos, políllcos, sociales y cullurales dilcren1es 
1111pliquL·n una ··"IJ'L"11011dad'" de naturaleza de unos Mibre 01ros, sino que en este caso producen relaciones 
JL'1a1qu11.ada' que '1µu,·11 ,·I pa11ú11 de do111111a<:1ú11 ""la sc11upcnlcna a la perilcria. 
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tempora12s a partir del desarrollo capitalista. Las nociones del tiempo y el 

espacio se han transformado vertiginosamente y los sujetos ahora perciben 

el mundo de una manera radicalmente diferente. 

La compresión espacio-temporal sufrió un cambio aún más profundo a 

partir de la caída del fordismo y del surgimiento de lo que Harvey llama 

Acumulación F'lexible que se caracteriza por: 

F'lexibilidad en los procesos laborales, los mercados de mano de 

obra, los productos y las pautas de consumo 

Emergencia de sectores totalmente nuevos de producción, nuevas 

formas de proporcionar servicios financieros, nuevos mercados y, 

niveles intensos de innovación comercial, tecnológica y organizativa 

Cambios acelerados en la estructuración del desarrollo desigual, 

tanto entre sectores como en regiones geogralicas, dando lugar, a un 

gran aumento del empico en el "sector de servicios", asi con10 nuevos 

conglomerados industriales en regiones subdesarrolladas 

Un nuevo viraje en la compresión espacio-temporal a causa del 

desarrollo tecnológico en las comunicaciones, reduciendo los 

tiempos en las tomas de decisiones privadas y públicas2ú 

Esta ílexibilidad y movilidad ele los capitalistas provoca que puedan ejercer 

mayor presión sobre la fuerza ele trabajo. "La acumulación ílexible parece 

implicar altos niveles de desempleo "estructural", rápida destrucción y 

-------·---
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reconstrucción de calificaciones, módicos aumentos (si los hay) en el 

salario real y el retroceso del poder sindical. .. " 27 

En el caso mexicano este proceso inicia claramente en el sexenio del 

presidente Miguel de la Madrid ( 1982-1988), el cual promueve un conjunto 

de modificaciones a las leyes que privilegiaban la organización capitalista 

fordista. Posteriormente, durante el período del presidente Carlos Salinas 

de Gortari ( 1988-1994) se concretan profundos cambios tanto en el área 

de la agricultura como del comercio y de la industria energética, como lo 

veremos en uno de los capítulos de esta tesis. La apertura comercial 

generó también una nueva organización de la producción en el país, así 

como una crisis estructural que derivó en un desempleo masivo y una 

vertiginosa caída del peso en 1994. En Tampico, los cambios se sintieron 

rápida y profundamente. El sindicalismo corporativo cayó violenta, 

repen linamen te, en 1989 y el desempleo originado por las reformas 

estructurales hizo una aparición vertiginosa. La apertura comercial ele la 

política neolibcral implantó industrias y formas ele trabajo y, en menos de 

20 afias, la región se había transformado completamente. Nuevas 

empresas trasnacionales se ubicaron al norte de la ciudad bajo una 

legislación ambiental "ílcxible", generando una cultura local en constante 

contacto con lo extranjero "moderno". Ahora los profcsionistas se 

dedicaban a hacer carrera industrial en esas empresas y el sector ele 

servicios se amplió e incrementó debido a la nueva dinámica económica de 

la región. 

La 1-efornrn laboral, aún poi- aprobarse en Tamaulipas y en el país, ha sido 

motivo ele discusiones en todos los sectores sociales y las formas 

contractuales que actualmente imperan son, como lo dice 1-larvey, cada vez 

mús desfavorables en cuanto a seguridad social cll'l trabajador. El trabajo 

remunerado se vuelve una necesidad i111perantc, por lo que la con1petencia 

,, lh1d .. p. 17"1, 
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cruenta suscita una sobreexplotación a niveles no vistos en mucho tiempo 

en regiones privilegiadas por el viejo modelo fordista. Un ejemplo de ello lo 

tenemos también en este caso, pues la facilidad de transporte permite a 

los empleadores hacer uso de la mano de obra más barata, proveniente 

casi de cualquier parte del mundo. El consorcio que llevó al cabo la obra 

de modernización (nombrado PEMOPRO por condensar la frase PEMEX 

Modernization Project) hizo uso de mano de obra no sólo mexicana, sino 

también thailandesa y filipina. 

También en las emp1·esas, por lo general, se observan cambios en la 

organización. Se reduce el número de empleados en el núcleo, los cuales, 

por ser empleados más permanentes (aunque también pueden ser 

despedidos en cualquier momento), deben de ser más adaptables, flexibles 

y geog1·áficamcnte móviles. En la periferia de las contrataciones de las 

empresas se encuentran dos grupos: uno conformado por empicados de 

tiempo completo que no poseen especializaciones, sino que están poco 

capacitados y pueden ser fácilmente reemplazables. El otro grupo se 

encuentran trabajadores que son contratados por tiempo establecido y que 

con menos seguridad laboral que los otros. Este grupo tiende a mostrar un 

incremento cada vez 1nayor.2H 

Este punto es muy importante. Las grandes empresas que se mueven a 

nivel internacional, como la empresa coreana SI<, (que dominaba al 

consorcio Pl<::MOPl<ü), están organizadas de esta forma, :;obre todo si 

realizan trabajos tempon1rios en diferentes paises. 1;;n este caso, el 

esquema es aún mils claro. Los trabajadores del núcleo son, por lo general, 

origínanos del país ele donde surge la trasnacional y la contratación ele los 

trabajadores periféricos se hace conforme a un esquema de maximización, 

utilizando el procedimiento del sistema mundo en donde se encuentran 

(movimiento de la mano ele obra de acuerdo a las lógicas locales) o si no 

"JJ1\RVEY.ib1d,p 174. 



resulta lo suficientemente productivo, se hace uso del conocimiento y de 

las redes del propio sistema mundo al que se pertenece originalmente. 

Finalmente, para concluir con esta parte del análisis, tenernos que la 

reonfiguración de la Refinería Madero es una obra que bien podría ser 

caracterizada por Gustavo Lins Ribeiro corno un Proyecto de Gran Escala 

(PGE), vinculado a la expansión del sistema capitalista. Este tipo de 

proyectos son entendidos por este autor corno formas de producción que 

contienen tres dimensiones interrelacionadas: a) el gigantismo; b) el 

aislamiento; y el 3) carácter temporario. 29 El gigantismo se refiere a las 

grandes cantidades de fuerza de trabajo y capital cuyo objetivo es "generar 

ejes económicos nuevos e igualmente grandes" o bien "responder a 

necesidades económicas preexistentcs".30 La distribución global de los 

Proyectos de Gran Escala refleja las principales tendencias de la división 

internacional del trabajo. Muy a menudo, los gobiernos están involucrados 

como promotores o como socios. l~I triúngulu institucional, así llamado poi· 

Gustavo Lins l~ibeiro, comúnmente se compone de un comitente, una 

consultora y un contratista principal o consorcio. 

En cuanto al aislamiento, ésta no es una característica importante en el 

proyecto aquí visto, pero en él si existe una apropiación del espacio y, por 

lo tanto, una reorganización del mismo, lo que generó conflictos graves que 

devinieron en enfrentamientos ideológicos y físicos. La apropiación del 

espacio es una manifestación de podc1·. Una característica mencionada por 

Gustavo Lins Ribeiro es funda1nental para entender las manifestaciones ele 

poder por parte de las empresas contratistas del gobierno. El espacio se 

vuelve un "enclave" en donde reina In "ambigüedad jurídica", porque su 

objetivo es " el l:xito del proyecto y, por consiguiente, la optimización ele la 

'" RIBl:IRO. tjusla\'u 1.111, ... ,.l 'uú1110 111as grandt• 1111.'llll" 1'1oyt·c1u' dc gran csc;tla una tlirnra de prnduccrún 
\'llll'Ul¡¡da a la cxpans1011 dt• :-.1ste1nas L"L·unú1111co'i". t'll 1 >t·\anullo En.mó1111co. Revista dl' C1c111:1us Srn.:1alcs. 
' 27. nu 10.'i, ahrrl-¡1111111 d,· l 1JS7. p S 
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producción".31 Este vacío legal genera un desentendimiento, tanto del 

Estado, corno de las mismas empresas y los sindicatos involucrados. En 

cuanto a las estrategias para suministrar la fuerza de trabajo hacia una 

obra de tal magnitud, veremos cómo se han diversificado, aunque 

continúan utilizando también los sistemas tradicionales locales, desde el 

enganchamiento (utilizando mentiras), hasta el reclutamiento por medio de 

sindicatos locales. 

En cuanto a la organización del trabajo, existe una segmentación étnica o 

una segmentación por origen32 del mercado laboral en estas obras, poi· lo 

que se debe prestar atención a: "a) el control del proceso productivo; b) la 

distribución de los beneficios; c) la estructura jerárquica de las empresas; 

y d) la diferente participación en el proyecto de distintas ramas de la 

producción." .LJ 

Debido u que los trabajadores generalmente viajan solos, I~ibciro escribe 

que la transformación demográfica conduce a prácticas de "alcoholismo y 

prostitución".:H Sin embargo, creo pertinente aclarar que para este caso la 

transformación de los elementos constitutivos de la población no hizo sino 

incrementar el consumo de alcohol y el uso de los servicios de las sexo

servidoras, pues Tampico es un puerto que tiene una lai·ga tradición de 

vida nocturna -como veremos-, por lo que no fue el incremento de estas 

conductas, sino las diferencias en este tipo de conductas, las que 

ge11l'r;1rD11 los conflictos. 

En lu que se refiere a la temporariedad, "los proyectos de gran escala son 

sistemus identificables cerrados en el tiempo".35 La programación y 

"lli1d. p 1.1 
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calendarización son la preocupación principal de los planificadores y 

controladores. Para que las metas sean cumplidas se ejerce una presión 

estricta sobre los trabajadores, "casi no hay tiempo que no se dedique al 

trabajo".36 Esto implica establecer estrategias para aumentar la 

productividad: aumento en las jornadas de trabajo, trabajo a destajo37 , y 

yo agregaría el impulso de la competencia interétnica (por parte de los 

jefes) cuando se ocupa el mismo nivel de la estratificación laboral. 

La fecha de término acumula una pesada carga simbólica, nos dice 

Ribeiro, que relaciona la meta u objetivo con el sentimiento y la ideología 

de la redención, pues los sujetos se sacrifican en nombre de un proyecto 

mayor benefactor. Sin embargo, creo que esto no siempre sucede así. De 

hecho, como veremos en este caso, esta ideología redentora es un discurso 

enarbolado por las empresas y el Estado, pero no necesariamente por los 

trabajadores, quienes ven la fecha de término como fin de su explotación y 

el regreso con familia, como un día deseado de liberación. 

Lins Ribeiro también nos habla de las características de los trabajadores 

que siguen el circuito migratorio de los Proyectos de Gran Escala, quienes 

posteriormente van generando una identidad específica. Esta identidad, 

según mi experiencia, se solidifica y se vuelve más cerrada a partir de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, como el internet y las vías de 

comunicación que permiten la transportación rápida de mercancías. 

Así, propongo que el análisis parla de un punto en la Historia que nos 

permita ir percibiendo la construcción de una cognición social ele lo 

extranjero que bien puede coincidir, en un primer momento, con la 

cercanía y lejanía geogrófica-cultural y dependencia económica de otros 

sistemas mundos. Esta sociedad se enfrentó a un encuentro con otra 

cultura a partir ch: Ja reconfiguración de una refinería. Es aquí en donde Ja 

"' lb1d .. p. 17 
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identidad local fue configurada, en gran medida, con Ja actividad laboral 

de gran parte de la población y, por lo tanto, la vuelta a la relación 

extranjero-petróleo, generando un sentimiento negativo y una percepción 

de los coreanos como "diferentes" y cmno "no deseados". Las 

características del proyecto y su ejecución en los nuevos marcos del 

capitalismo configuran el tipo de contacto que se establecerá entre los 

locales y los extranjeros. 

Me interesa entonces, complejizar las razones de la percepción de la 

diferencia cultural, tomando en cuenta todos estos elementos objetivos 

pero, también, considerando a los locales y a su complejo proceso de 

cognición social de los "otros"; ello nos puede dar un poco de luz sobre los 

procesos cognitivos que reproducen el prejuicio étnico en el habla y el 

pensamiento, como lo dice van Dijk. 
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2. LA POBLACIÓN MULTICOLOR DE TAMPICO DE LAS TAMAULIPAS 

2. 1 LA VIEJA HISTORIA DEL PETRÓLEO 

Así describe a Tampico Charles S. Latrobe, un viajero de origen francés 

que, hacia 1838, decide pasar la noche " ... en una pequeña habitación en el 

segundo piso de una abierta barraca de madera cuadrada, mal construida, 

que en la planta baja servia de salón de billar y casa de juego a la 

población ... "1 

Como puerto comercial su importancia inició hacia Ja segunda mitad del 

siglo XIX y, para el anochecer del mismo, Tampico contaba con 4 mil 

habitantes. El espacio que en aquel entonces se llamaba Tampico incluía 

también a Jo que ahora es ciudad Madero. El puerto fue el centro de 

aprovisionamiento de San Luis Potosi, Zacatecas, Aguascalientes, 

Durango, Guanajuato, varias ciudades de Coahuila y Nuevo León, asi 

como de las diversas poblaciones de las huaxtecus vcracruzuna y 

queretana. Las importaciones y exportaciones del pue1·to aun11.:ntaron con 

la industrialización porfiriana, ya que aquí se recibía tanto el carbón para 

abastecer las locomotoras del Ferrocarril Central Mexicano, como el coque 

parn las fundidoras del norte, pues desde 189 1 funcionaba la via férrea 

Tam pico-Man terrcy. 

Otras importaciones se relacionaban con bienes suntuarios, como la 

sedería, me1-ceria, aceites y vinos de Francia, mientras que de Inglaterra 

arribaban las telas de lana, algodón, ferretería corriente, hierro y acero; la 

mayor parte de los productos eran bienes manufacturados mientras que 

las exportaciones, por lo general, eran materias primas, como la plata que 

1 
CiONZA l.EZ SALAS, Carlos, j'an)Jl)_co es lo A/.ul. Crónicas de Ta111picu • Ciudad -~i1ücrn YÜ\!Ü;g! 
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se enviaba a Nueva Orlcáns e Inglaterra. Poco a poco el comercio fue 

incrementándose. "Ent1·e 1892 y 1894, fueron recibidas en Tampico 81 

734 toneladas de carbón y 32 331 toneladas de coque. Durante los af10s 

fiscales de 1897 y 1898, las cantidades respectivas se habían aumentado a 

126 200 toneladas y 1 03 961 toneladas, cifras que representaban el 32 %1 

de todo el carbón importado al país y el 73% del coque". 2 Paulatinamente, 

grandes casas comerciales instalaron su sede para enviar sus productos a 

los diferentes mercados del interior. Estas casas eran francesas, 

españolas, inglesas y alemanas. 3 También se propagaron las tiendas al 

menudeo y ello se debió al incremento poblacional que ocurrió a partir del 

aumento de las actividades del puerto. "Como ocurría en todo el país, 

había también en Tampico pequeiias tiendas de menudeo, manejadas 

generalmente por espaiioles. Su especialidad eran las telas. En cambio, la 

mercería, la ferretería, la juguetería, la bonetería, los artículos llamados 'de 

París', las modas, la perfumería, los restaurantes, los hoteles y los cafés 

e1·an 111ús bien asunto de los franceses". 4 

Los puertos con los que se tenia contacto permanente eran: Liverpool, 

Burdeos, El Havre, Hamburgo, Cádiz, Génova, Nueva York, Nueva Orleáns 

y La Habana. 

De esta forma, Tampico inició su desarrollo como una "ciudad" comercial 

y cosmopolita que recibía a inmigrantes de diferentes estados de la 

república y de múltiples nacionalidades. Esta característica oi-iginó que la 

'ADl.l'.SON. Lief. IJj,'iJQ!:Ü•_~_QfJal_<k los obreros Ín\l11stria!.;;;_<i\'..Ta111m<:'!.J'.Hlí1.:.l'IJ_'2. Tesis para optar Jllll el 
títulll de Dllctur en l J1storia. l'I ( 0

llk)ltll de Mé,ieo, Centro de 1'.s111d1os 1 ltstúrn:os. l 'JX2. p (1 l'I trahaJll tic 
Adlcson se ruflLTlltra pr111c1palnil'11IL' L'l1 lo~ alijadores o estibadorl'~. su~ lúr111•1~ de orgarn1ac1ú11 s111d11:al. asi 
rumo ll)"i flflH..'L'SO~ de L·a111h10 tccnulug1co y las repercusiones dL"I traba¡o 11Hlus11111l en loi., traha¡;1dnn:~ que 

alllL'., ll<1h1;111 .... 1du l'<llllPL''>lllO~ Lt).., L·..,11b.1dore~ fueron lo" pn111e1u:-. L"ll lll_l!.a1111~ir"'L' .... 111d1cal111L'lllL' L'll l;1111p1n1 

l·.n 1111 trah;110. L"·.,IL" Frll!HI \ahur;d 1111 l'" .1hordad11 con prufu11d1dad. -.111 L'lllli;ug.11, la lucha dL· 111.., L':-.l1had1J1L'..; 

1111luyl·1 L'll lll1;1-. IU1..li;1., uh1e1~1., L'll l.11..-111dad. qut..·dandu n11110 L'"ll<1ll1L11IL' dL' llll°lla -.111d1l·al dl' tod11-. !11:-. 11h1t..'lt1"I 

dt..• la IL'!!lllll 1-,auru :\11;110, l1dL0 I dl· 111-. ;tl1¡.1dt)IL'"I 1:1 ( ilL'lllHI l "111du dl' .. \lq;1dllll'" n111t111u.1 "ilL'lllhl 1111 

:-.111d1L·ato IUt:1 lL' L'll la 1011;:1 

' l.<°Jl'I:/. l .:\l\1:\1{:\. l·ra11c"cu. 1 "- "'trnc·1111a. -'~~<:1;i.I. ): cTlllJ.l)l_t_ll<·;i de· .\1<'\ll·ll. c·1t;id<1 c·n li():-;/:\l.l:Z 
S:\I :\S. L11l<h. llllll. p 1111 
' lh1d . I' 111.'i 
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gente que se asentó en el puerto construyera una cultura local con 

elementos regionales huaxtecos pues, debido a su cercanía geográfica, de 

allí provenían la mayor parte de las personas empicadas en las obras de 

gran escala como la construcción del puerto; pero también con rasgos de 

muy distintas culturas de otros países como Arabia, China, Norteamérica, 

Inglaterra, etc. 

Los estibadores, al conformar el primer grupo laboral industrial en la zona, 

tuvieron que adaptarse, desde finales del siglo XIX, a un ritmo de trabajo 

mecanizado y continuo. A partir de I897, con la aparición de los nuevos 

buques de vapor, surgió la necesidad de transformar a los muelles del 

puerto de Tampico, para ello se trató de concentrar la contratación de la 

mano de obra, por las intensas jornadas de trabajo que exigiria dicha 

trasformación tecnológica. Si antes los estibadores tenían la libertad de 

contratarse según sus necesidades y su preferencia, esta libre contratación 

fue truncada cuando un norteamericano, según Adleson, organizó una 

compaf1ia contratista que monopolizó la contratación de la mano de obra 

en un aiio. El seiior Eclwarcl M. Rowley fundó la Casa Rowlcy, que sirvió 

como intermediaria entre los empleadores y las agencias navieras. La 

Casa se dedicó a tener mano ele obra disponible y constante, de manera 

que siempre tenia más trabajadores de los que realmente utilizaba, lo que 

abarató los salarios. Aunque Adleson no aclara de dónde obtenia la mano 

ele obra; es ele suponer que muchos eran enganchados en las comunidades 

cercanas; jornnleros que. con la esperanza ele ganar un salario mejor, 

aceptaban las promesas ele la Casa. Esto contribuyó a un aumento 

poblacional basado en In inmigración campesina que llegaba a la región 

con la finalidad ele obtener n:cursos para sobrevivi1·. 

La nueva infraestructura del puerto y sus vías de comunicación 

p1·oelujcron una mayor atracción ele industriales y comerciantes pues, por 

su ubicación estratégica, resultaba una inversión beneficiosa instalarse 
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allí. Fue en 1887 cuando Henry Clay Pierce llegó a Tampico para 

establecer la Waters Pierce Oil, una planta de refinación destinada a 

importar petróleo de Estados Unidos para abastecer a los ferrocarriles 

mexicanos. Poco tiempo después, la que fue llamada Faja De Oro -ubicada 

en las cercanías de Tampico- produciría una cantidad enorme de 

hidrocarburo, lo que modificaría a toda la región y haría poco productiva la 

importación del oro negro del vecino del norte. 

Para finales del siglo XIX, Tampico era el centro de refinación y 

exportación petrolera más importante de una rica zona del país. Los 

extranjeros eran los principales explotadores del hidrocarburo pues, el 1 º 

de diciembre de 1884, el gobierno de Porfirio Diaz había establecido el 

Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos, que derogaba la Ley ele 

Ordenanzas de Minería de 1873. Este código promovía la inversión 

extranjera, ya que en su articulo 1 O establecía que "el dueño de la 

superficie lo es también del subsuelo"5 , por lo que el propietario necesitaba 

solamente una concesión por parte del Estado Mexicano para explotarlo. 

La Ley del Petróleo promulgada en 1901 aceleró el proceso; se dieron 

concesiones a la explotación petrolera en terrenos nacionales y zonas 

federales "pagando una grotesca renta. Se habla ele 5 centavos por 

hectarea y un impuesto sobre las utilidades obtenidas, 'si las hubiera'."fi 

Por supuesto que las enormes ganancias que este tipo ele legislación 

permitía propició que empresas como la Royal Dutch Shell (anglo

holnnclesa) y la Standard Oíl Company de New Jersey -propiedad ele 

f~ockefeller- se instalaran rápidamente en México. Las rentas y los 

impuestos no fue1-on pagados en muchas ocasiones y, según Paul 

Boracres: "durante anee años las compañías no tuvieron que pagar ni un 

'SlJ1\RI'./. < il !I'. V 1\RA. Sergio e Isaac l'ALACIOS SOLANO, PEMEX y el desarrollo ccunó111icu 111cxicai1<1: 
•-•~ps_i;_!.!.>>;__li:_i'i!~-~"· l.Jnl\·ersidad Nacional Autónoma de México y Grupo Editorial Miguel Angel Porrlta, 
Mc.\IC<l. 21JIJ 1. p 2·1. 
'• llml . p 2·1 
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solo cenlavo".7 

Edward L. Doheny fue un poderoso inversionista en la región de la 

huaxteca potosina, principalmente en El Ébano. En 1904, un pozo 

perforado en este lugar produjo 1 500 barriles diarios. En 1908, cuando se 

perforó el pozo "Dos Bocas" en el norte de Veracruz, se consumieron, 

durante una llamai·ada de 300 metros de altura -que alumbró durante dos 

meses- 7 000 000 de barriles de crudo. A partir de esta fecha, la inversión 

en la exploración petrolera se animó con capitales extranjeros. "Potrero del 

Llano", otro pozo cercano a Tampico, produjo 100 000 a 120 000 barriles 

diarios. Ante este riquísimo hallazgo, otras compañías petroleras se 

interesaron por invertir en la región tampiqueña, de manera que llegaron a 

confluir más de ocho compaflias petroleras: Huasteca Petroleum Company, 

Compañia Mexicana El Aguila, S.A., Pierce Oíl Company (sucesora de 

Watcrs Picrce), Standard Oil Company, Mexican Gulf, Texas Company, La 

Corona, Pcrm-Mcx, entre otras. 

Grandes e.xtensiones de tierra en la Huaxteca fueron "negociadas" con los 

campesinos p~1ra obtener el crudo, y una gran cantidad ele jornaleros 

acudieron a buscar trabajo en la urbe porteña, en parte debido a la crisis 

en el campo mexicano y, en parte, a estos desalojos. 8 

Las obras que se realizaron en Tampico estuvieron relacionadas con la 

industria petrolera: el desarrollo de la industria eléctrica y la 

infraestructura portuaria. Las compaflias petroleras norteamericanas e 

inglesas iniciaron Ju construcción ele depósitos, oleoductos, represas, 

l ·11ad<> "" Sl .·\l{IJ l1l 1:\·t\R.-\. Sc·'l!"' '" ha.1c l'i\l.i\CIUS SOi.ANO, lhid., p. 1J 
' l·.111h1...,,1 L'" J;s li1-..ll11 i;1 lkl t:+.11llpl·..;11111 q11L' l'u1..· .i:-. .... ·~111<1do c.:crca de C. 'erro .i\/ul al 110 acceder a vcndl.'r sus til'rras 

a un a1111...·11r.:1111J L"ll<:111do ... L. dL'~cuh1 ltl q111.· 1..·11 t:lla ... hahia pu1.os petroleros. La Rosa Blanca de Bruno Travcn así 

n111111 una g.1+.111 t·a1111d;.1d dL" h1:-,llffld.., ru11tad1.1.., t'll la región nntestran la verdadera fornrn en que estos 
·-.H:uerdo.., .. t'llllt..' l"<llllJll'~llHh y t'111p1t•..,;i1111~ pt·11ul1 .. :ro!'. eran llevados ul cabo. Puede decirse que la v1olem:ia y 
L'I ¡ll'lroko ... un <11111,t!ll..., 11t~L'pai;1hll'.., 

-·~- -- ·- ··- - - - ---------------



instalación de bombas, cte. 9 

Como resultado del descubrimiento de la riqueza de los mantos en el 

subsuelo de la región, Doheny (llamado Doheny, El Cruel) y Pearson 

trataron de comercializar aún más la mercancía. Para ello, Dohcny creó 

una empresa pavimentadora que "asfaltaba a bajo costo las calles de 

varias ciudades mexicanas y norteamericanas". 1º Otro uso del petróleo era 

el de ser combustible para locomotoras, y Dohcny le vendió el petróleo a la 

Compa1iia del Ferrocarril Central Mexicano; eso le resultó un excelente 

negocio, pues ya no tenia que importar el oro negro. 

La Pearson, por su parte, se encargaba de proveer a la flota británica con 

combustible. Ambas empresas, además, le surtían a la Standard Oil 

Company. Pearson y Doheny construyeron las refinerías en Tampico y 

ampliaron la flotilla de buques tanques hacia 191 O. 

Todo ello contribuyó al incremento del interés por parle de Jos jornaleros y 

los nuevos inversionistas: banqueros, comerciantes y, por supuesto, los 

empresarios relacionados con los negocios de Ja diversión y el asueto. Pero 

lo interesante es que repercutió en la conformación de una población 

nativa de muy diverso origen, con experiencia laboral y sin ella. Esto 

suscitó una cultura local basada fundamentalmente en una serie de 

identidades laborales, misma que contribuyó a la creación de un conjunto 

de sociedades de obreros. A la larga, ello constituiría un fuerte movimiento 

obrero local, que se cohesionó sobre Ja base de Ja identidad nacional 

versus los extranjeros. 

'' ('01110 L'JL'lllplo te11e1110~ l'I olc:oducto que la lluasteca Pl.'lrolcu111 l'u111pany reali/.Ó L'Oll c...·l 1rahajo dl' ,,hll'rt)'.'I 

111c...•.\11.:a111h FI t1kudul·10 1.:11hrm 1111a d1'\ta11c1a de 105 "ilómctro"'. cutre Juan ('asiano y Tamph.:o ()tru 
11kod11e111 lúe el de S l'ear""' & So11 . Lid . desde l'olrern del Lla1111 a la Lag1111a de Ta1111ah11a 
111 

l)or SllJHIL'sto que 110 l<i:-. de Ta111p1cu. ·· p~cudo-c:11lcs. L'SJH .. 'L'1ali11t·11tc c...·n Arbol liratllk·, se...· l'llruc...·11tn111 

atestada'.'! th.• basureros 11mnrndos. YL'rba1alcs. pantanos y nrnlenas fceales cspareu.Jas t:n todo el poblado" 

(lh1d. t\dleso11. p IJJ, t\llT. c.xp ·IJ·l'il·I. Sill, l{egidor Franeiseo Veyro. p. 77). Esta poca u1ha111/ac1"'11 
produjo una gran i.:a11t1dad de L'nll:r111l'd;1des l'orno el cúk·ra y la t1fu1dea 
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2. 1. 1 Las condiciones de vida durante el primer cuarto de siglo 

Debido a la grnn cantidad de personas que llegaron a habitar esta zona y a 

la escasa infraestructura urbana existente, la ciudad era puesta, 

constantemente, en alerta sanitaria. Su cualidad de urbe industrial 

dependiente de compañías extranjeras le proveía escasos impuestos yla_ 

inversión de las empresas locales rara vez repercutió profundamente en las 

obras públicas de la localidad. Los desarrollos que el gobierno y las 

compal1ias petroleras impulsaban estaban más ligados a los negocios de 

estas últimas que al beneficio de los pobladores en general. 

Siendo demasiada húmeda la región, las calles estaban enlodadas y, con 

frecuencia, llenas de charcos; la escasez ele agua dulce se debía, 

fundamentalmente, a la mala distribución. El clima caluroso generaba la 

rápida descomposición de los alimentos y la contaminación del agua era 

frecuente. El calor húmedo propiciaba el padecimiento de enfermedades 

transmitidas por picaduras ele insectos -como el paludismo- y la 

insuficiencia de servicios dio corno resultado la proliferación de epidemias 

como el cólera y la tuberculosis. 

Las enfermedades venéreas se sumaban al catálogo de padecimientos. La 

condición ele puerto y la continua llegada ele personas solitarias desde el 

interior ele la república y ele otros paises, generó un extenso uso de los 

servicios ele las sexo-servidoras, así como la proliferación de centros de 

diversión. 

La vivienda era insuficiente. Durante la época de la importación de 

trabajadores ele las Antillas se construyeron unas barracas en Árbol 

Grande >' Doria Cecilia, 11 que seguían funcionando en 1914. "En 1914, 

11 
l)oila lºi:cil1a t•1a un L'sp~K1u pL'llL'llL'L'IL'lllL' al 11u111u:1p10 dt: Ta111p1co que postcnorrncnlc se convcrtiria en 

l ·1udad l>tadcro l:ra ll;unado así porque la d11c1la de esa c.x1cns1ún de llcrrn habia sido 1>01ia Cecilia. quien Ja 
ad1111111straha como una \·tll;i o rancheria t\rbol tirandc estaba localizado a la orilla del río Púnuco justo en los 
lin111c' nn1111c1p;iJc, de Ta111p1cu y l>ladL'lll Fue 'cdc de una rcli11cria y en ella se construycrnn viviendas para 
ohrcro'.'\ l'o .... IL'l llH"llH .. 'lllL' l'onno parte dcl 111u111l.'1pio dL' t\.·1adcn1 y su rclincria dcJÓ de operar tiempo después de 
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existían 534 de dichas residencias, construidas en filas de cinco ó seis por 

cada estructura; eran llamadas "camillas"" 12 Como la vivienda era escasa y 

cara, las ban-acas fueron consideradas viviendas por muchos de los 

trabajadores. En una sola camilla vivían hasta 4 personas. Me contaron 

alguna vez que los recién llegados venían en grupos de hombres, 

generalmente emparentados, y como no había espacio, tenían que dormir 

en un sólo pabellón cientos de personas. Este amplio galerón era dividido 

por telas o mamparas, en donde sólo había una cama. Allí tenían que 

dormir los he1·manos juntos. Por lo general, después de un tiempo, al 

encontrar trabajo, se mudaban a otro espacio más amplio, pero no 

necesariamente mas cómodo. Adleson comenta que las personas pagaban 

hasta para dormir en el corredor de una casa. 

Las casas para los técnicos y altos directivos de las empresas se 

localizaban dentro ele barrios residenciales en las afueras de la ciudad. 

Eran espacios cerrados, de lujo, con albercas, canchas de tenis y otros 

beneficios. Contrastaban con las bt1rracas de los obreros y las casas 

abarrotadas ele las colonias pobres. Estos barrios siempre fueron ubicados 

en espacios altos, para prevenir su inundación; mientras que las casas ele 

la gran mayoría de la población recién llegada eran construidas a las 

orillas de los 1·ios y lagunas, sobre pilotes. Estas casas maltrechas se 

encontraban en terrenos federales, debido a los altos precios de los bienes 

raíces. Es importante señalar que había colonias exclusivas, como la 

Americana, en clonelc la entrada era restringida. Los extranjeros de las 

compai1ias petroleras marcaron siempre una distancia con respecto a la 

convivencia en la comunidad; no sucedió así con otras minorías 

nacionall:s. 

Lus viviendas l'Xclusivas constituyeron una separación que luego se volvió 

la c.\IHllp1.1c1u11 pctlllk1a 1 !uy dia es una colonia lla111ada /\rbol Grande. poblada f11nda111l.!11tttl111cnt1: por 
pl.0 1Jok·1lh 
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un agravio para los trabajadores. El desprecio mostrado por los 

americanos hacia los habitantes de la comunidad se demostró cuando, en 

1938, salieron de sus casas y dejaron todo en ellas, sin llevarse nada: 

"haciéndonos senti1· que no necesitaban nada y que nosotros éramos unos 

muertos de hambre". Todos los objetos personales se quedaron allí, 

inmutables, como para dejar esa parte de su vida perdida y, con ello, 

borrada de la memoria. "Quizás la venganza más dura fue que los de la 

compañia llevaron montones de tierra y taparon la cancha de base-ball, 

donde jugábamos siempre. No sé durante cuántas horas lo hicieron pero 

gastaron más tiempo en eso que en guardar sus cosas". i:i 

Las casas eran imponentemente blancas, pulcras, con un verde jardín y 

contrastaban con las humildes y sucias casas, levantadas sobre los 

pantanos, de los inmigrantes nacionales quienes, sin poder pagar un caro 

alquiler y sin encontrar un empleo, deambulaban y dormían en las calles, 

lo que incrementó los conflictos sociales. Ya en 1904, el gobierno local 

ordenaba" ... a la policía para que exija a los nume1·osos jornaleros que sin 

ocupación vagan por las calles, la cédula que acredite, el que subsisten de 

honesta ocupación, y en caso de no presentarla, detenerlos internos hasta 

que comprueben el trabajo a que están dedicados''. ' 4 

Me interesa señalar dos acontecimientos que se relacionan directamente 

con los ílujos migratorios de la mano de obra y su competencia con la 

mano de obra local por la obtención de el empleo en el caso ele los 

inmigrantes de las Antillas, y por el otro, en el suceso que se describe 

como "el incidente ele Tampico", la actitud que las autoridades y ciertas 

capas altas de la sociedad toman con respecto u los norteamericanos y la 

que tornan los obreros. Este evento es uno que contribuyó a la cohesión ele 

un grupo trabajador contra lo que fueron con figu rancio como enemigo, el 

c<.1pitalista petrolero extranjero. 

'' l:nlrc\"la realizada 1:011 Ludganlu l'aslillo Dino, en Tampico, Tamaulipas, abril de l 'J'J7. 

47 



2. 1. 2 Los braceros antillanos 

Entre 1900 y 191 O entraron a Tampico personas traídas de las colonias 

inglesas y francesas del Caribe para trabajar en los muelles, ya que según 

el cónsul británico "las clases obreras nativas ... no desean hacerlo, ni 

pueden realizar el tipo de trabajo para el cual se están importando los 

negros ... ". 15 Estos trabajadores se encargaban del desembarco del carbón 

de piedra y de coque, un trabajo pesado. Los "braceros antillanos", dice 

Adleson, vivian en barracas y casas de alquiler, aislados en una zona 

despoblada. No hablaban espariol ni tenían contacto ni vida social con los 

trabajadores mexicanos. La empresa les daba sólo la mitad de su salario y 

la otra parte se las enviaba a Jamaica; esta medida tenía la finalidad de 

evitar· que los trabajadores gastaran su dinero en giros negros y 

rompieran el orden público, hasta entonces dificilmente impuesto. A 

finales de junio de 1900, un grupo de 400 trabajadores mexicanos atacó a 

los bruceros porque "les estaban privando de su trabajo". "Varios 

antillanos resultaron seriamente heridos; por su parte, los asaltantes 

saquearon las habitaciones y' robaron dinero y ropa ... Las victimas, como 

los victimarios, estaban en los peldaños más bajos de la estructura 

social"'" La importación de.: estos trabajadores no fue constante, pero sin 

lugar· a duelas, fue consecuencia ele la organización de los trabajadores 

residentes e11 Tampico, quit·nes para 19 l 1 habían fundado el Gremio 

Unido de Ali.¡uclores (GUM) ;.·que.: en 1915 c.:staban organizados en torno a 

lu Casa del Obrero Mundial'"· Según Arturo Alvarado 1ª, estas 

---- --- ---- ---- ----------------------------------
"Al>Ll'SU,_ lh1d. I' .2.\11 

'" :\l>Ll·SlJ,. lh1d. I' .'.2 7 · 

"· :\l>l.l:St ,, lllld. l'I' :'ctl-.2:' 1 
, . La d1lu""" de· l.1 t ··""del tlb1e1u :\l1111d1al 'e ddllli e11 ¡;r¡111 parte al al'ucrdo c111rc los ctu1s1i111ciomrlislas 
11111111;1ntl''.'\ nm L''tl;1 •ll!!a1111al·1ú11 1:1 gohu .. ·1110 con~111u1.·ionalista itdcrn:is se vio obligado a reconocer, en el 
arlirulo 1 ~-' L"l111 .... 111uc1011al. dL'1na11das ailc¡a~ del 111uv1mic1110 obrero. 
1., A l.\' t\l{t\ 1 H >. :\1111111. "l'm1.:s ( iil y la lucha ubrera". 1:11: Tarnaulipilli, Textos de su l lisloria, 1810-1921, 
Tor1Lull. ti11h1L·11111 del 1 \ladu d.: Ta111;nd1pas-l11s111u1u 1->·lora, México. 1990. pp. 242-273. 
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asociaciones, fundamentalmente el GUM, tuvieron el carácter ele 

asociaciones civiles, principalmente mutualistas y sus miembros eran, por 

lo general, artesanos. Según Adleson, este acto contrasta con el de un 

movimiento obrero que en Ja época revolucionaria y posrevolucionaria 

estaba ya organizado. 

Desde mi perspectiva, este acontecimiento es una muestra clara de que en 

Tampico el empleo e1·a escaso, o al menos no abundante, por Jo que los 

trabajadores se organizaron contra Jos extranjeros que los estaban 

desplazando. El origen laboral de los movimientos xenófobos como este 

debe de considerarse como característico de las ciudades industriales 

modernas. El desempleo y lo caro de Ja vida urbana generan descontento e 

impotencia sociales por parle de los grupos desplazados que desembocan 

en violencia contra los trabajadores "extranjeros", más que hacia los que 

01·iginaron estas condiciones. En este acto vemos también que el 

nacionalismo se va adhiriendo como ingrediente fundamental ele las 

luchas laborales, pues son los "extranjeros" Jos atacados. l~sto ocurrió de 

manera muy similar en el afio 2000, con la llegada de los coreanos. 

2. 1.3 "El incidente de Tampico" 

En 1913, debido a que Victoriano Huerta y Woodrow Wilson tenian 

dife1·encias sobre las preferencias que Huerta le daba a la Compañia 

inglesa El Águila, Wilson utilizó como pretexto un hecho sucedido en 

Tampico para amenazar al gobierno de Huerta con invadir Veracruz. 

"Durante el asedio del puerto tamaulipeco por las fuerzas revolucionarias, 

siete marinos y su superior inmediato, fueron detenidos por soldados 

m<:xicanos'". 1'' l':stu fue visto por los norteamericanos como una "gran 

uf<:11sa", dici<:nclu que la dignidad de su país y su gobierno habin sido 

"' :\ IJI. FSON. ll11d . p h.1 
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"ultrajada". Los tampiqueños decían que Jos "marines" andaban borrachos 

y alborotando el 01·den público, pero el gobierno norteamedcano sólo 

quería un pretexto, así que amenazó con que si no se izaba Ja bandera 

norteamericana y se Je saludaba con 21 cañonazos, invadirían Veracruz. 

El gobierno estadounidense además, hizo contacto con Venustiano 

Carranza y le hizo ver su preferencia. 

Tampico no seria el Jugar de los ataques porque era allí en donde se 

encontraban ubicadas las refinerías y los depósitos de petróleo de las 

empresas, dice Adleson. En efecto, Tampico seria un lugar privilegiado 

pero, al mismo tiempo, condenado por su ubicación estratégica. 

El hecho de que T.:11npico no suf1-it:ra ataques no significaba que estuviera 

aislado. La gente se reunió frente al Hotel Southern, propiedad 

norteamericana " ... y comenzó a gritar mueras a los "gringos". Pronto la 

multitud se exaltó más y empezó a lapidar el edificio e intentó forzar la 

puena principal. .. " 2u 

Por lo general, dice Adleson, había buques de guerra norteamericanos 

frente al Pánuco, clisput:stos a defendt:r sus intereses, pero esta vez se 

encontraban ce1-ca de Veracruz, así que fue un comandante de un buque 

alemán el que t:xigió al gobernador militar acciones contra lo que llamó 

"concurrencia hostil". "Poco clespues, el jefe militar local dirigió una 

proclama a 1,1 población que. si por un lacio la instaba a resistir a la 

invasión. por cl otro hizo referencia a la necesidad ele respetar las 

propit:dacles y bienes de los extranjeros". Este enfasis nos da una idea de 

que en la poblaciun local había clar;1 conciencia de lo que representaba la 

prt:scncia extra11Jcré1 en la región y lo v1\·ian continuamente en las jornadas 

lablll"Hles. L1 explotacit>n y el s<.1quco petrult.:ru eran mús que evidentes, lo 

misn10 que In fuerte prcst:nci;i militar dt: ejércitos no mexicanos. 

'" t\llLESON. !bid .. p. <15 
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Precisamente durante la época de las derrotas obreras en los años 20, en 

donde las compañías petroleras -a pesar del triunfo revolucionario y de la 

proclamación de la Constitución de 1917- siguen trabajando en la región 

sin ningún tipo de temor, se inicia en Tampico un movimiento anti-raza, 

que está enfocado principalmente a eliminar a los chinos. Comienza 

entonces toda una campaña periodistica y propagandística que se encarga 

de difundir la imagen de los chinos como drogadictos, ambiciosos y poco 

escrupulosos. Los dirigentes de esta liga son comerciantes que se sienten 

amenazados por la posible competencia de los comerciantes chinos, pero 

también se produce un conjunto de ataques fisicos muy violentos contra 

ellos por parte de la población en general, incluidos los trabajadores 

asalariados. 

2. 1. 4 Gran Casino o en el Tarnpico Viejo 

Así se llamaba la película que Luis Buñuel filmara sobre Tampico. La 

historia contada en la película define la imagen que se tenia de la ciudad. 

Aventureros que llegan a Tampico y que se relacionan con rumberas en los 

casinos. Entre la historia de amor se mezcla la intriga. Los ducrios ele los 

pozos petroleros y la ambición por poseerlos conducen a los crimenes. La 

historia termina con el triunfo del amor y de los mexicanos contra los 

extranjeros, pues al final del filme los protagonistas destruyen los pozos 

petroleros.21 

Cines, teatros, billares, casinos, cantinas, máquinas de suerte, salones y 

"Para una mayor información sobre el filme y la opinión que Luis Uu11uel 1e11ia del mismo, véase: DE LA 
COLINA. José y Tomüs l'l~REZ TURRENT, Luis Bu1iucl. Prohibido asomarse al in1criur, Edilorial Jo;iquin 
Mm111 y l'lancla, México. l lJ86, pp. -l'l-51. 
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prostíbulos, eran parte cotidiana de Ja vida de un tampiqueño. En el 

barrio de La Unión, se encontraban Jos prostíbulos con sexo-servidoras de 

todo el mundo. De Tampico se creaba una imagen dorada que se divulgaba 

nacional e internacionalmente. Véase, por ejemplo, este comentario 

publicado en esa época: "Tampico es la metrópoli del oro en toda la región 

petrolera, un puerto deslumbrante y una especie de Babel imperial. El oro 

y el dólar norteamericanos y las monedas mexicanas de dos cincuenta, 

cinco, diez, veinte y cincuenta pesos, también de oro, corren por todas 

partes corno morralla. La mayoría de los trabajadores pide al cobrar sus 

salarios, "páguerne con billetes, no me dé oro porque pesa mucho". Es 

Tarnpico la ciudad del charleston y la meta de las jlappers, la gran urbe de 

corte neoyorkíno, Ja urbe de la locura y el delirio ... Es también la ciudad 

del fraude ... la buena fe de Jos tampiqueños estimulada por sus ínfulas de 

potentados, los hace víctimas de Jos claks como el de la Casa Lacaud y las 

quiebras fraudulentas del Tampico Petroleum Banking )' In Casa Brito, 

cuyos fundadores desaparecieron llevandose millones de pesos."22 Asi 

aparecía a los ojos ele los desesperanzados campesinos del interior de la 

república. Los ancianos platican que esta historia todavía se contaba hasta 

entrados los n11os 30 y fue lo que motivó su migración hacia la costa. Esto 

se puede ver en el texto, hay un énfasis en la representación que se tiene 

de el puerto corno un lugar ele "diversión", "despilfnrro" y "riqueza fácil". 

Pero aclemús la finalidad ele demostrar como subtexto, que los 

"tampiqueños" son una especie de sujetos preocupados sólo por esos 

principios y sin idea de inversión capitalista (ahorro, trabajo). ni cultura 

alt,TUna, por lo tanto, son "tontos" que creen en promesas fáciles, 

empeñados en aparentar ser gente de mundo, lo que les hace sentirse con 

grandes "ínfulas", viviendo un presente vertiginoso.2.i Se percibe en este 

escrito el p1-imer antecedente ele los continuos fraudes que durante 

22 SANTOS LLORl'NTI:. José. "Nuc.,Jras raiccs Ta111p1cu 11120" en Nusollt>s los pclrolcros. aiiu 111. 110 

117, a1io l lJ~ 1. pp 2·1-27. clladu en C]ONZt\l.EZ SAi.AS. lh1d, pp 225-22<> 



muchos años se cometieron en la localidad, bajo el auspicio incluso, de las 

autoridades. De manera que el sentimiento de sentirse engaiiado y 

saqueado fue uno de los que unificó a una gran cantidad de personas en 

cuanto a su deseo de que lo local dejara ele ser eso, un lugar de 

"falsificadores" que, por supuesto, en su mayoría fueron clasificados como 

extranjeros. Otro subtexto importante, quizás el más, se relaciona con la 

imagen de un lugar en donde no hay reglas ni moral. La gente vive 

desenfrenada en el delirio y la locura debido a la libertad en la que se 

encuentran (no se conocen demasiado entre si, no hay lazos territoriales ni 

de parentesco fuertes). Los centros de diversión abundan, pero 

generalmente están dirigidos a los hombres, pues una gran cantidad de 

personas que llegaron a trabajar llcguron solos, sin sus familias, y allí se 

encontraban en condiciones excepcionales. Además la connotación sexual 

de la locura y el delirio implica necesariamente una importante mención a 

la prostitución de tocios niveles (Porfirio Diaz venia a Tampico ~i gozar ele 

ciertas sexo-servidoras extranjenis y ele los casinos¡.2·1. Las enfermedades 

venéreas eran un grave problema ele sulud, y fueron una importante causa 

de clcsp1·ecio hacia aquellos que supuestamente las habian traído: los 

extranjeros. 

Prostitutas, drogas, alcohol, eran pai·te de la vicia de Tampico, lo que lo 

convirtió en un puerto del delirio y el pecado, donde la gente se perdía en 

los placeres 1nás "viles". Obviamente que cuando los obreros iniciaron sus 

movimientos, la gente asoció este tipo ele apogeo con lo extranjero. Los 

chinos empezaron a ser vistos como los causantes ele la drogadicción, las 

cnfcrmcdaclcs Vl'llLTeas. L'lc. Asi se empezó a identificar a los extranjeros, 

.•\ lw.:111 ... 11 :\dll' ... llll .l!t."lll'l.l l' ... IL" t1p11 d1..· lllll'IPll'l.h.ltltl 'llhfl' 1..·I \lllll!lllll.lllllL'lllll dl' Ju.., lul·.11L--.. \L'.I ... \.' .·\dll'~Oll. 
lh1d. p 12....,. pa11.tlu p111lll'lu 
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también, como los que traían enfermedades. 

Al parecer hacia 1924 la morfina y la heroína se habían convertido ya en 

drogas de uso masivo en la localidad, por lo que el Hospital Civil se dedicó, 

principalmente, a su atención. Se hablaba de curaciones de morfinómanos 

y heroinómanos que representaban un problema de salud pública. Los 

drogadictos ocupaban las primeras planas2s y es interesante observar 

cómo el opio empezó a volverse "una razón justificada" para desacreditar 

la presencia de los chinos, quienes para mediados de los años veinte ya 

tenían una gran cantidad de negocios. 

La Revolución Mexicana convulsionaba a una gran parte del país, pero en 

las regiones petroleras ésta apenas si era un acontecimiento en los 

encabezados de los periódicos. Las compañías petroleras no deseaban 

perder sus privilegios y crearon sus propios ejércitos de guardias blancas 

"para resguardar sus intereses" o bien negociaron con los revolucionarios 

su protección. La 1·egión de Tampico se volvió como una isla que estaba 

mas determinada por los cambios generados por las grandes potencias 

como Inglaterra y Alemania. Además, el hidrocarburo era importantísimo 

para las armadas durante la Primera Guerra Mundial. De esta forma, se 

incrementó la producción y refinación petrolera. Por ejemplo, el pozo más 

importante, Potrero del Llano, fue descubierto en 1916. 

Durante la época revolucionaria este movimiento iníluyó en el arraigo de 

un sentimiento nacionalista en las organizaciones obreras que poco a poco 

fue elemento cohesionador de una cantidad de personas ele diferente 

origen y experiencia laboral. Las sociedades obreras de diferentes tipos 

hacían un énfasis en la educación, lo que permitió la introducción de la 

1dcologia posrcvolucionaria y la reproducción de la pe1·tcncncia al estado 

.'• l'or e¡emplo, el drario La Opi11ió11 del 28 de mayo de 1924, p.5, narra Ja hís1oria de un 111orli11ú111anu que iba 
a malar a su propia hermana. /\rnhos hcrnrnnos de apellido f\1artins. trabajab¡m en un circo. Este suceso es 
narrado con horror y se hace enfosis en la drogad1n.:ión del hombre asi l'01110 de su oficio y su siluación de 
1..'\lf;1111c11a 
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nacional y a una clase obrera subsumida a los ideales de ese estado. 

La Casa del Obrero Mundial, fundada en 1915, fue un motor que 

construyó y apoyó estas organizaciones obreras que para 1919 se habían 

organizado en uniones ele obreros en torno a las compañías: Obreros 

Unidos de la Transcontinental, Obreros Unidos de la Texas, Obreros 

Unidos de la Pierce Oíl Company, Obreros Unidos de la Maine Deport y 

Obreros Unidos de la Refinería El Aguila. Este mismo aiio, 400 

trabajadores de la organización de Obreros Unidos de la Pierce Oil 

Company iniciaron una huelga. Los intereses del grupo de Sonora, 

encabezados por Alvaro Obregón, y representados por el abogado Emilio 

Portes Gil -quien en aquella época tenia un despacho en Tampico y fungía 

como periodista de El Diario- estaban presentes simpatizando con el 

movimiento obrero y tratando de obtener posición política en la región, 

pero el gobierno constitucionalista necesitaba afianzarse también y jugó el 

papel represor de los huelguistas, mandando al ejército a disolver el 

movimiento obrero. La federación de sindicatos convocó u un paro general 

de solidaridad y posteriormente se realizó una manifestación, a la que 

acudieron al menos 1 O 000 ob1-eros que fueron asaltados por el ejército, 

dejando un saldo oficial de 9 mue1·tos. Esta represión le permitió a 

Venustiano Ca1Tanza tener un poco de descanso en su lucha por la 

presidencia y dejó con menos fuerza a los obregonistas. Puede decirse que 

gran parte de los obreros peu·o]eros estaban en desacuerdo con Carranza 

debido a que éste, al haber asumido el poder, decretó que todo aquel 

acuerdo realizado durante el gobierno huertista era nulo, anulando 

también muchos ele los logros alcanzados gracias a las luchas de los 

obreros contra las Compaiiias Petroleras. Experimentando un retroceso ele 

sus derechos laborales con el ascenso ele Carranza, los obreros apoyaban a 

Obregón, aunque estuvieron dispuestos a hacer alianzas de diversos tipos. 

La huelga terminó con un saldo desfavo1·able para los obreros: " ... sus 

dirigentes fueron apresados y desterrados del estado, In huelga 



desbaratada por las tropas, clausurada la Casa del Obrero Mundial de 

Tampico, y desmantelada la Junta de Conciliación y Arbitraje". 26 

Adleson apunta que en 1924 los obreros volvieron nuevamente a 

movilizarse y organizaron una huelga en contra de los patrones de la 

Compañia El Aguila, logrando negociar un contrato colectivo; pero cuando 

los asalariados de la Huasteca Petroleum Company estallaron su huelga, 

la lucha terminó en una masacre. En 1926, con el ascenso de los 

obregonistas -y con ello el de Portes Gil a la gubernatura de Tamaulipas- el 

grupo político en el poder necesitó aliarse con el movimiento obrem y 

coyunturalmente apoyó sus demandas, organizándolos poco a poco en una 

gran central obrera que desembocaría en un movimiento enmancipatorio y 

que traería como consecuencia la expropiación petrolera de 1938; pero 

esta alianza también implicó la corporativización de los obreros e inició su 

cooptnción y corrupción, volviéndose un sector que gozaría de grandes 

privilegios a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

l~epública Mexicana (STPf.¿M¡, al mismo tiempo que los convertiría en la 

"aristocracia obrera", desligándolos ele los otros movimientos obreros y 

campesinos y hasta oponiéndose a ellos. La posición privilegiada de los 

pctrnleros se debió, en gran parte, al valor dado en el sistema capitalista a 

la mercancía petróleo y a la lucha sindical que libraron durante los 

primeros a1ios ele la inclustria.n 

También es importante resaltar que, en este sentimiento nacionalista, el 

grupo ele Sonorn·'H jugó un papel que se desarrolló en un movimiento anti-

,,, lillll . 11 2C..1 
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chino. El movimiento obrero incitaba al nacionalismo que se oponía a los 

extranjeros, pero el grupo de Sonora tenia fuerza en Tamaulipas y, de una 

u otra manera, poco a poco hizo crecer la ideología anti-china. Entre los 

obreros esto pudo ser irrelevante en un primer momento, pero en cuanto 

se empez~ron a consolidar ideológicamente, el sentimiento nacionalista 

ocupó cada vez mús un lugar central en donde los otros factores estaban 

supeditados a aquél y en donde Jo extranjero se transformaba en maligno. 

En primer Jugar, Jo extranjero tenia diferentes cualidades. Aunque Jos 

americanos y Jos ingleses eran explotadores y saqueaban a Ja nación, se 

tenia ante ellos cierta deferencia, que muy bien podía deberse a la 

superioridad y el poder que controlaban y con el que amenazaban a Ja 

nación, como Ja invasión a Veracruz; deferencia bien justificada, pues 

como bien Jo afirma Jorge Gómez Izquierdo, "El odio antinorteamericano 

estuvo presente, y siempre lo ha estado , en Jos pronunciamientos de los 

lideres, sean C:·stos revolucionarios o no, como parte del fonalecimiento del 

nacionalismo mexicano; sin embargo, fue en el odio antichino donde la 

ideología nacionalista encontró al grupo extranjero con menos capacidad 

de defensa, y por esto, a la vez, el idóneo pan1 hacerlo objeto de lo más 

violento de Ja xenofobia latente, lo mismo que después de la fase armada 

de la J~evolución ... "2 "; pero aclemús, me arriesgo afirmar que también se 

había asumido un sentimiento de inferioridad frente a Jo anglosajón, 

debido a una ideología en la que lo europeo, lo blanco, lo occidental, Jo 

tecnologizaclo l'ra firwlmcnte. en el fondo, en la realidad, mejor y, eso se 

podía constatar L'll su \·ida diaria cotidiana, pues en el caso de Tampico, 

-------------------------------- ---------------
11a1.:1011al t ·an;111/;i .... i11u \l'lll'lllu \ <Jh1egú11 y ... u grupo ali1.11..hts n111 Pluwn.·o Elias Calles controlaron durante 
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los trabajadores admiraban lo_s objetos y forma de vida de estos 

extranjeros. La dominación simbólica estaba ya interiorizada en el caso de 

lo occidental. 

" ... la xenofobia y el racismo adquirieron presencia en la ideología de la 

Revolución desde sus primeras épocas. Esta ideología ayudó a crear el 

sentido de identidad nacional de los mexicanos. "30 Pero esta ideología fue 

un fuerte móvil del levantamiento en el norte, donde la creación de la 

nación de manera independiente, económicamente hablando, implicaba la 

expulsión de los extranjeros. Sin embargo, en la región de Tampico, poco a 

poco conforme crecia el enojo contra los norteamericanos, el sentimiento 

anti-extranjero era explotado por los comerciantes espaf10les que sentiansc 

runenazados por la competencia china. En 1921 el presidente municipal 

era chino o de ancestros chinos pues su nombre era Don León Gua! 

(ambos apellidos castellanizados¡.:11 Según datos de Beatriz l~amírcz 

Camacho, gracias al lerrocan-il que unía a Toneón con Tampico, muchos 

chinos pudieron huir ele Coahuila ante la amenaza ele su linchamiento. 

Simultáneamente, también de allá vinieron las ideas ele la Liga Nacional 

Pro-Raza con su Campai'ia Anti-china que para 1925 ya tenía un grupo 

fuerte y estaba por constituir su sección femenina. Queda claro con lo que 

Beatriz l~amirez comenta, que ya para 1920 operaban 700 comercios 

chinos que "proveian a las compm1ias petrolcrns de limón, papa, cebolla, 

jamón, frijol, harina, etc." :i:i Su Yip y Compafüa era la más importante y 

contaba con un capital inicial de cuatro millones ele pesos. De allí que 

veamos que la competencia comc1·cial que imponían los chinos estaba 

-'" GÓMEZ IZQUIERDO. !bid. p 88 El caso del inicio del movimiento antichino es significativo. pncs 
comienza con la 11tata1va de 111.1 ch111os en l 'J 11. en Ton eón. por las fuerzas armadas n:voh1c1onan;1~ al 
mando dc En11l10 M;1dern. !terma no de F1anc1sco. lhidem. p. 'Jtl. 
11 

Felicitación prese111ada por K1111 L1111. co111ercia11te chino. duelio de El Canlón Nac:io11al. en donde se 
congratula por el no111branuc11to de Don León Doc:11mento propon:ionado por el Archivo llislúrtco de 
Tantpic:o y el 111\·esttgador Josc Castaticda 
•: RAMÍREZ CAMACllO. lka1n1 .. "C'ltinos en Mc:-;ico. Comunidad en Tampico". en LITVAK KING. Ja1111c 
y SCllMIDT. l'aul. l..;t!i_lh11ner;ts_cl<::_McS!i;tu.1C,:.ric_;.L X\IL~•~füLfü:dond;1. Tciwcigalpa. Honduras. 21-28 dc 
_111111" dc l 'J7'>. Sociedad l'vlc.\lcana de J\ntropologia. Mcxtco. J 1J711. p. ~)'J 



molestando al resto de los comerciantes, principalmente a los españoles y 

fue el motivo que suscitó que surgiera con fuerza el movimiento antichino. 

Durante el gobierno municipal de un descendiente de españoles, Ernesto 

F. Fernández, la Liga empieza a toma1· ímpetu. Era en un edificio llamado 

La Campana, propiedad de esta colonia de españoles (así se denominaban 

como grupo), en donde se realizaban fas reuniones a cargo de Samuel V. 

Taboada. En algunos de los escritos de la Liga se quejan del trato laboral a 

los mexicanos, pero en otros se dejan ver nítidamente sus intereses: se 

pide al presidente municipal que no permita la instalación de negocios 

chinos, como las lavanderias, porque termina "orillando a la mujer 

Mexicana a una de las más espantosas miserias, pues este es uno de los 

medios de vida de nuestras hermanas de raza y creemos que esa 

Presidencia puede hacer algo en fabor de la mujer" ªª· Otro ejemplo de 

f'sta afirmación sobre la competencia entre grupos ele comerciantes que 

fomentarían probal>lemente movimientos contra nacionalidades 

específicas, se puede ver en la siguiente cita, que viene de las impresiones 

que los rotarios anotaron sobre su viaje a Tampico: 

"Es una población hermosa en su aspecto exterior, pero profundizando, 

nótase muchos defectos que podrían corregirse con un esfuerzo de las 

corporaciones que allí existen; hay Cuatro Cámaras de Comercio, la 

Nacional de Tampico, la Cámara Americana, la Cámara Oficial Española y 

la China, a estas cuatro corporaciones sumadas otras más, como el Club 

de l<otarios, debían unirse y levantar el dinero suficiente para dotar a 

Trnnpico de buenos hoteles, mejor alumbrado, drenaje, teléfonos, cuerpos 

ele bo1nberos, etc., etc ... " ;M 

Hny dos aspectos de este texto que me resultan significativos. En primer 

lugar, se hac<' mención ele la presencia ele cu:it ro cámaras de comercio 

1
·
1 

Olicio em·i:ido de la Lig:1 N:1cional Pro-raza, C:1mpal1:1 A11ti-chi11a al presidente municipal Erncslo F. 
Fernándcz. con fecha de enero 17 de 1926. Archivo Hislórico de Tampico. 
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que, al parecer, competían pero que no necesariamente deseaban la 

desaparición de las otras; sin embargo, las crisis de finales de Jos años 20 

pudieron ser un factor, entre otros, de competencia que impulsara aún 

más los sentimientos nacionalistas que llevaran a la conformación y 

acciones de Ja "Liga antichina" en Ja localidad. Segundo aspecto, se 

menciona "la hermosura exterior" de la localidad, que muy probablemente 

se refiera a las áreas comerciales y de residenciales de Ja clase alta, pero se 

hace énfasis en que las corporaciones podían hacer más con "esos 

defectos" relacionados con el desarrollo de los servicios con los que debería 

contar una urbe que tiene esa cantidad ele inversionistas. Esto es muy 

importante: si era evidente para los de afuera, también Jo era para quienes 

lo padecían cotidianamente. Los trabajadores sentían que eran explotados 

pero, además, saqueados. No veían ningún mejoramiento urbano y si Ja 

proliferación, cada día creciente, de centros de diversión. Las drogas y el 

alcohol eran parle inclisociable de aquellos y es así como el movimiento 

antichino empieza arraigar, haciendo énfasis en este sentimiento de 

despojo relacionado con lo extranjero, a lo que, además, se le asoció con 

las enfermedades, la falta ele vivienda, la suciedad y las drogas. No era 

poca cosa, considerando que el trabajo era el eje sobre el cual descansaba 

la injusticia. Asi, el trabajo se defendió entonces como lo que debería estar 

limpio de Ja presencia extranjera. 

Todavía, cuando yo era niña, la figura que se utilizaba para espantarnos 

era la de "un chino sin cabeza", al que imaginábamos vestido con su traje 

de seda 1·ojo y con rostro, aunque nos dijeran que no Jo tenia. Un rostro 

pálido, delgado y putrefacto, como el de un muerto, con una barba larga, 

escasa y canosa. Un dia escolar, tocios los niños durante el descanso, nos 

volvimos histéricos diciendo que el chino se encontn1ba en uno de Jos 

salones y que tocaba el piano ele la escuela. Lo "anormal" se asocia con Jo 

,, La Opinión. El Diario lndcpcnd1cntc de Ta1np1co Tampico, Ta1naulipas, súhado 21 de junio de J 924, 
púgina 7 
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muerto, con lo sobrenatural y de allí con lo maligno35 • Lo anormal, por 

supuesto, incluye aquí a lo extranjero; a Jo anormal se le relaciona con lo 

que no está vivo o no es humano. Esto ha sido mencionado porque el 

miedo a lo extraño es algo que se aprende y se contagia con facilidad y no 

es materia de razonamiento; por el contrario, pertenece más al ámbito de 

lo absurdo, que quizás sólo puede ser combatido en el momento de éxtasis 

haciendo ver la esencia de ese absurdo. 

Los ataques a los chinos iniciaron como "asaltos a sus negocios", o así los 

llamaron los informantes. Me contaron que consistían principalmente en 

incendios que tenían la aparente finalidad de obtener "las monedas de oro" 

que guardaban en sus casas o tiendas. "Se sabia que los chinos no 

guardaban su dinero en el banco, por lo que era sencillo incendiar y 

observar entre los vestigios las ollas de barro con el dinero", por lo general 

no había "demasiadas victimas", pero intimidaban de tal manera a los 

chinos que los hacían desistir ele sus empresas o bien, huir a otro laclo. 3 ¡, 

Los chinos fueron despojados ele muchas riquezas, pues aún en la 

Huaxteca, donde habían encontrado un lugar seguro y habían comprado 

un terreno, les arrebataron sus pertenencias y los dejaron sin nada. Por 

ejemplo, el abuelo ele un amigo viajó desde otro lugar del norte hasta 

Tampico, llegó y fundó un restaurante, tuvo ganancias, pero luego lo 

amenazaron y se fue hacia a un ejido cañero vcracruzano, en donde 

sobrevivió con un pequeño negocio, con intenciones de no sobresalir. El 

padre de una tia venia desde Sonora, salvándose ele las persecuciones 

hasw que llegó a Tampico y, sin encontrar- la calma, se cambió su apellido 

y se casó con una mexicana, lo que le permitió a sus hijos olvidarse de su 

pasado y cultura. Esto ele cambiarse nombres y aliarse 

1

" '-'j) L'~ arh1trano que ulla de las liguras \:OH la que nos l'spa11tahan era l·on .. l'cp1to. d h.:rn:strc" que no había 
"Ido .... 1110 un hurnhn .. · pohlL" con problemas 11roidalcs que lo J11c1cron L"f'L't.:t•r rnud10 y qul' !L.- Jll"odujt•ro11 una 
mucttL' prematura 1·.stc: hu111lnc trah~IJaha crnno cargador en los 111cn.:adu:-.. donde lo rcquerian por ~us 
l·a1~1cter1:-.11ca" l·orpulcnta ... li11a \'L'/ 111ús. lo "anurmal" ~e asocia l.'011 lo ~obrcnalural y lo 1nalig110. 
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matrimonialmente con las mexicanas para "ocultar" su origen, ocurrió 

muy frecuentemente. Yo tenia varias amigas en Ja escuela que habían 

venido de alianzas así. Ley, León, Collin, son apellidos castellanizados y 

conocidos en Tampico. Los chinos se "desvanecieron" durante muchos 

años del paisaje tampiqueño, a excepción de algunos restauranteros que 

sobrevivieron, pero que no constituyeron nunca Ja población numerosa de 

la que se hablaba en Jos primeros cuarenta años del siglo XX. 

Un encabezado de una nota de 1924 decia: "Extranjeros devueltos a sus 

países" y se hace mención de que, durante el mes pasado "cuarenta y 

cuatro de ellos no pudieron entrar a México". La nota también hacia una 

celebración al hecho de que el inspector de Migración continuara llevando 

a cabo "estrictamente" las disposiciones vigentes "para Ja entrada de Jos 

extranjeros a nuestro pais". También se subrayaba: "A menudo vienen a 

bordo de los barcos que tocan Tampico, elementos reconocidos como 

escorias de otros países, y que, pretendiendo burlar nuestras leyes o 

aprovecharse de cualesquier circunstancia, se quedan en tierra. 

"Sin embargo, como se ha tenido buen cuidado de no permitir tales 

burlas a nuestras leyes de migración, muchos son los extranjeros que 

inmediatamente son reembarcados, ya que, especialmente en Tampico se 

hace verdaderamente perjudicial el aumento de delincuentes o individuos 

del hampa, que por centenares entre nacionales y extranjeros, pululan por 

las calles".37 Me parece significativo la designación de escorias a los 

extranjeros a los que se asocia con la idea de delincuencia. Sin embargo, 

habria que se1· un poco cuidadosos sobre el origen de las opiniones. 

Dependiendo de quién habla, proviene la designación de escoria. Sabemos 

que entre los trabajadores las reuniones con ciertos extranjeros eran 

frecuentes, por lo que a esos extranjeros no se les conside1·aba escoria; 

"· 1Jitici1111cn1c un s1111ple asalto toma carac1<:ris11cas de linchanlicnto. Me parece que en este caso, mis 
informantes se rel'crian a un acontecimiento narrado por sus padn:s quienes habían escondido las verdaderas 
causas de estos mcendios y persecuciones por utras mús "racionales .. , la obtención de dinero. 
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mientras que las autoridades, temiendo el peligro de un movimiento 

organizado, designaban precisamente a esos individuos con el nombre de 

"escorias". 

Gracias a un continuo flujo nacional e internacional de inmigrantes, y a la 

variedad de empresas localizadas en Ja región, las sociedades y uniones de 

trabajadores empezaron a florecer bajo el clima menos dictatodal que 

ahora se dejaba sentir. "Estos extranjeros en Tampico, tenían diferentes 

grados de contacto con los trabajadores mexicanos. De la misma manera, 

probablemente poseían divergentes ideas y percepciones del mundo, las 

cuales de vez en cuando, algunos de ellos quizás, hayan transmitido a Ja 

gente a su alrededor. .. Las autoridades por Jo menos, consideraban que 

cierta clase de influencia podía tener algún resultado nocivo, por lo que 

mandaron vigilar las acciones de los advenedizos a quienes habían 

clasificado de sospechosos, hasta comprobar su orientación política y el 

objetivo de su estancia en Tampico."38 Fue el caso del gobernador del 

Estado de Tamaulipas, quien ordenó al presidente municipal tampiqueúo 

vigilar las acciones de un francés, René Pelletier, y su compañero 

mexicano, Salvador Gómez, quienes recientemente habían salido en 

secreto de Nueva York con rumbo a Tampico. 

Un año más tarde, quienes fueron objeto de otra observación cautelosa 

eran un anarquista, José Ramón Otero, y su acompañante, Francisco 

Fernández, quienes dirigían sus pasos hacia la costa mexicana desde 

Jacksonville, Florida.39 . A veces lograron justificar "sus temores" por medio 

de agarrar algún extranjero con las manos en Ja masa. Eso sucedió al 

ferrocarrilero norteamericano, Richard L. Brooks, a quien arrestó Ja policia 

por incitar a la huelga a los trabajadores de los talleres de mantenimiento 

17 La Opinión. Tampico. Tamaulipas, jueves 4 de scpliembrc de 1924, p.5. 
"1\l IT, exp. 8-1912, n. 7760, ei1ado lamhién en Aül.ESON, lbid. 
''' Véase Al IT, cxp ü-191 J. n. 761 ü, gobernador del Es1ado de Tamaulipas al presidente municipal, Ciudad 
V1c1oria, 20 enero. 



y reparac10n de la empresa ferroviaria en Doña Cecilia." 40 Las reuniones 

de los trabajadores tenian diversos tintes, sin embargo, puede decirse, al 

menos por sus nombres, que varias de ellas eran anarcosindicalistas, y lo 

podemos observar en sus nombres, que incluían a Germinal41 y a 

Regeneración. Estos grupos iniciaron una cohesión de la sociedad o al 

menos de una gran capa de trabajadores, bajo una idea de pertenencia y 

de condición semejantes que se oponía a las clases pudientes 

representantes de los intereses extranjeros. Por eso es importante hacer 

mención de la división del trabajo, la cual era sumamente vertical. En la 

parte de arriba se encontraban por lo general los extranjeros que 

ocupaban los puestos de dirección y regularmente, de supervisión; pero 

también estaban las autoridades federales, estatales y locales quienes 

defendían los intereses de ciertos extranjeros. Como por ejemplo, la 

presión de la compañia El Aguila para que Madero eliminara el impuesto 

sobre el petróleo a las compañías, -chantajeando con que, si no lo hacía, 

no invertiría en la construcción de una refinería en Tampico, sino en 

Túxpam-, fue admitida sin ningún inconveniente por las autoridades, que 

fueron hasta el centro del país a hablar con el presidente nacional, 

cumpliendo así el deseo de los capitalistas, quienes finalmente ganaron la 

batalla. De esta manera, las autoridades locales apoyaron casi siempre las 

obras de las compañías. Algunas veces se permitía a los mexicanos ocupar 

ciertos lugares importantes, pero las razones de ello tenían que ver con 

ciertos intereses de la empresa (abogados que conocían las leyes 

mexicanas y los vericuetos de ellas, etc.), pero casi siempre estos eran una 

minoría. De manera que la gran mayoría de la masa trabajadora era 

mexicana o, por lo menos sino se sentían pertenecientes a una nación 

como tal, hablaban muchas veces el mismo idioma y compartían más 

""\'<.'ase t\l IT. c.\p 15· l 'J 1.1 s<11. Primer Co111a11danlc de la l'olicia al pn:sidcnle 1111111ieipal. 7 enero. cil:ido en 
.'\DI.ESO~. pp In) 12.l 

.J 
1 

CiFRi\tlNt\l. C irupo anarqul' .. ta (anan.:o-~111U1cal1sta) que por el a11o de 191 ó c~laha ac11vo y luchaba por orga111zar a los 

1rahaJaLh11c..·., l111hl1c..·aba11 u11 pcnúJ1c..·o (de llJló a 1918) c..·011 ese nombre Jorge J). Bon-Un y JosC P. ('ulmlu. por un 1icmpo 

'e k:-. u111u R1c¡inJo Trc..•\·1110. vc111lio de San Anto1110. En l:.1 actu¡1lit..lad hay una colonia denominada co11 ese nomhn: dch1Uu 
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cosas en común que Jos ingleses, los franceses, etc. La condición de 

trabajador tuvo que ver con el surgimiento del nacionalismo en la 

localidad. No resultaría excesivo afirmar que ante los abusos, los 

oprimidos buscaron un punto de referencia que los uniera más allá de su 

condición de obreros y que Jos distinguiera de Jos otros. La nacionalidad 

era un emblema que bien podía funcionar momentáneamente como 

distinción y permitía defender Jos derechos de Jos trabajadores contra las 

compañías, a las que se denominó posteriormente como extranjeras, 

dotándolas con un sentido peyorativo4 2. Esto se engarzó coherentemente 

con el nacionalismo revolucionario reciente, y el anarcosindicalismo tuvo 

cierta influencia en ello. Por ejemplo, John M. Hart, nos dice que el 

anarcosindicalismo tomó un cariz sumamente nacionalista y municipalista 

en México.43 

No podemos decir que en Ja estratificación social los extranjeros 

norteamericanos e ingleses fueron Jos únicos que ocupaban las posiciones 

más altas. Los españoles, dedicados fundamentalmente al comercio, se 

sentían más arraigados a Ja comunidad por su estancia previa a la 

explotación petrolera. 

a que l"Slaha sobre la estación de ban<lcra .. Germinal" <lcl ferrocarril de f\.1ontcrrcy 
" Si vemos las demandas de los trabajadores en sus huelgas, se habla de un aumento salarial y de 111ejoras a 
las condiciones laborales. A c.:ste discurso se le agregó c.:I del do111inio de las empresas extranJcras, el saqueo 
que hacian dL·I hidrocarburo y lo perjudicial que esto resultaba para la nación mc.\Ícana. Este discurso se 
volvió radical, pero luego el 11ac1onalis1110 n:volucionano se anquilosó con la corporat1v11.ac1rn1 de los 
sindicato~ de las 111dus1r1;is L'Stt atl'gi ... :as 
.p Los anarquistas penrn:arun gran parte de las organ11acioncs 11u1tualistas ubreras dcsdL" mediados del siglo 
XIX. D1fund1das pc>1 estud1anles, las d111:1nnas de l'roudho11-llak1111111, importadas de 1'.spa11a. asi <tlllll> mús 
tarde las dL" l'iotr Kropo1h.111 y L"I a11arcos111dicalis111u. SL' 111tegraro11 11n1y h1c11 al rn1c1L"11tc ptoktanado y a las 
so..:1cdadL·:-. dL' arte:-.a1H1'\ L".\ISIL"lltes St huscan1us en el pL·n:-.anucnto de los hcrn1;.111os Flores f\,1agón. aunque el 
dL· los licr1na1u>:-. i\1agon propugnaba por una lucha 11ac1011alista, la 1rnc1l>11 no era s1110 el punto dL· partida de 
una lucha ljllL' h:nd1 Í¡¡ que llHJLilliL·;.ir h1s fon na~ de \ida lllJll~las L'll todo el lllllllllo. 'u" llamado:-. con 
frL"cue11L·1a hahlaba11 d1.· n.·d1g111f1car ;1 ~1l-.\JCo pL·10 a Ira\ Lo:-. de la .1ust1c1a y la libertad para lo:-. c;1111pe:-.1110:-. y 
los obrero:-.. \c1:-.1011c~ que luc.:go fueron 111od1ticada:-. y 1cp111111da:-. por el lJhrego111:-.1110 y el ( ·aidc111s1110 U11 
pu111n que debe subrayarse para e:-.tc trabajo es que San Luis Pt.Hosi fue un centro clave del f\1ago111s1110, y no 
debemos ol\'1dar que entre Tan1p1co y San Luis hahia una con1u111t:acil>11 constante y fluida. i1H.:re111cntada por 
el ferrocarril El cariz antiextranJero que tolllu la lucha obrera en el puerto debe buscarse, no solalllellte en el 
ideario del anarquislllo, sino talllbién en las caracleristicas de la lucha de clases local. en donde los obreros 
tuviL"ron que enfrentarse en sus 1110v1111ientos. no sólo a capitalistas. sino a capitalistas C.\tranJcros 
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En resumen, los procesos de expansión económica del capital 

internacional y su necesidad del hidrocarburo modificaron la geografía de 

Ja nación. Los puertos del Golfo de México -como Coatzacoalcos y 

Tampico- tuvieron un auge inaudito. Aunque es cierto que durante el 

último tercio del siglo XIX el puerto de Tampico había logrado expandirse 

debido a la actividad comercial, ésta no se configuró como urbe 

cosmopolita sino hasta que las compañías petroleras aceleraron los 

procesos de intercambio comercial y de explotación industrial. El 

cosmopolitismo de Ja urbe se hacia evidente no sólo por Jos extranjeros 

que llegaban en los barcos sino porque las compañías extranjeras traían 

consigo personal y suscitaban Ja necesidad de expansión de firmas 

comerciales que inicialmente atendían a las necesidades de esos 

consumidores exóticamente vistos por los lugareños, pero que con el 

tiempo crearon nuevas necesidades en Ja población local. Esta expansión 

comercial atrajo además a otros extranjeros con fines distintos, desde 

negocios de giro negro (como prostibulos y cantinas), hasta obreros 

norteamericanos y europeos que veían la oportunidad de cambiar de vida 

en otros lares, sin excluir, por supuesto, a los artistas. 44 De hecho, 

podemos decir que la explotación modificó no sólo a la comunidad 

tampiqueña, sino que también impactó profundamente a las huaxtecas 

potosina y veracruzana, en donde la propiedad de Ja tierra sufrió graves 

transformaciones después de que las compañías petroleras impusieron Ja 

renta de la tierra a graneles masas ele campesinos, quienes, entre otros 

motivos, se vieron obligados a emigrar al puerto de Tampico para 

integrarse a las filas de trabajadores ele los campos petroleros y ele Ja 

aduana portuaria. 

Esta nueva cultura local, nacida del intercambio de bienes y mensajes 

entre gente proveniente ele muy diversos lugares, provocaron lo que 

Harvey llama compresión tempo-espacial, un achicamiento del mundo que 

" Véase poi ejemplo los ,·1aies de Bruno Trn,·cn a la región que dieron origen a su novch1 "La rosa blanca". 
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define a una sociedad cosmopolita que tiene basada su identidad en sus 

variadas pertenencias. Simultáneamente, lo local es definido por Jo global 

en Ja medida en que "los niveles de extranjería" delimitan "lo propio de lo 

ajeno". Estos niveles no necesariamente se corresponden con un espacio 

geográfico, sino con una cercanía cultural identificada también con 

intereses y posiciones de clase. Los americanos se sentían más cercanos a 

los holandeses, alemanes e ingleses, tanto por su "filiación cultural'', como 

por el hecho de pertenecer a cierto estrato social en Tampico, hecho que 

estaba relacionado con Ja posición privilegiada que tenían las compañías 

petroleras en Ja región. Lo mismo puede decirse de Jos mexicanos, quienes 

utilizaron Ja organización laboral y Ja idea de nación para unirse contra su 

enemigo en la lucha que lidiaron durante más de dos décadas. Esta 

filiación nacional tenia sus niveles de extranjería, pero fue Ja cultura de Ja 

población de la región huaxteca la que finalmente se convirtió en Ja mayor 

donadora de la cultura local. El pasado prehispánico huaxteco de este 

espacio y de las gentes que vivieron antes aquí, fue el que permaneció. 

La construcción de la forma de percibir y conocer la diferencia cultural se 

fue construyendo de un tronco común de valoración negativa: lo extranjero 

es el que disemina el sufrimiento de la localidad. Pero de este tronco se 

desprendieron dos caminos paralelos de percepción: lo extranjero 

anglosajón y europeo bien podía generar sufrimiento, pero su "estilo de 

vida" en la región era Ja aspiración de muchos. Los objetos suntuarios que 

daban comodidad eran demasiado llamativos y generaban deseos 

sumamente fuertes ele tenerlos, por lo que la posesión del dinero se volvió 

una necesielael imperante no sólo para comprar "lo necesario para vivir", 

sino para obtener la satisfacción ele la obtención de los objetos de deseo. 

La vereda paralt:la ele la percepción de lo extranjero parecía oscura y 

escabrosa y en ella se encontraban los chinos. Estos no eran un modelo a 

seguir ni vivían ele acuerdo a las reglas "aceptadas" de la sociedad. 

Trabajaban demasiado, no eran ostentosos y su cautela sobre su cultura 
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generaba desconfianza. El consumo de opio no era una cualidad cultural 

para Jos locales, pues aunque podían ser consumidores, legalmente no 

estaba permitido. De tal manera que Jo chino se volvió sucio y lo extranjero 

en ellos, completamente negativo; mientras que lo extranjero anglosajón 

tomó un cariz ambivalente, que continuaría hasta nuestros días. 

2. 2 El NACIONALISMO MEXICANO Y El PETRÓLEO 

Las organizaciones obreras continuaron manifestando y exigiendo que se 

les cumplieran las demandas que defendían. En 1935 los sindicatos 

independientes se fusionaron en uno para constituir el Sindicato ele 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Para entonces 

ya era presidente el general Lázaro Cárdenas, quien había mandado exiliar 

a Plutarco Elias Calles. "En julio de 1936, la asamblea del sindicato 

petrolero -en representación de un número aproximado de 18 000 

trabajadores-, aprobó el primer proyecto de contrato colectivo para la 

industria, con el cual pretendía homogeneizar los salarios y las 

prestaciones laborales, tales como vacaciones, indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, servicios médicos, etcétera."'15 

Las empresas estuvieron de acuerdo, pensando que eso les favorecería, en 

el sentido de la corporativización y control de la fuerza de trabajo, pero 

cuando el sindicato presentó una demanda que les implicaba una 

erogación de 65 millones de pesos, se rehusaron a pagarlos. La huelga se 

inició; sin embargo, por intervención de Lázaro Cárdenas, ésta se levantó 

en poco tiempo, dejando en manos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

la resolución final que volvería a fallar a favor de los trabajadores; 

mediante dicha resolución, finalmente, después de un largo proceso, fijó 

como fecha para el pago de lo adeudado el 7 de marzo de 1938. Como 



resultado de la negativa de las Compañías, Lázaro Cárdenas decreta la 

nacionalización del petróleo y deja en suspenso y sin aplicación, lo 

solucionado por la Junta Federal, en "beneficio de la nación"; algo que los 

petroleros aceptaron gracias a un aumento salarial. "Asi pues, los 

trabajadores petroleros contribuyeron decididamente a que el Estado 

asumiera la propiedad de los hidrocarburos y el control de su refinación y 

comercialización. Las demandas laborales por las que habían luchado los 

petroleros contra las antiguas compañías quedaron en suspenso; los viejos 

contratos que los trabajadores, en forma secciona!, habían logrado 

arrancar a los antiguos propietarios del petróleo, quedaron como base de 

las relaciones laborales con las nuevas empresas estatales". '16 Esta 

suspensión tenia que ver con las condiciones en las que México se 

encontraba, pues el veto internacional le impedía a la empresa naciente 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) tener el presupuesto para solventar dicha 

demanda. 

En Tampico, la expropiación petrolera fue vista como algo esperado, la 

gente se sentía inflamada por el sentimiento nacionalista. Los trabajadores 

cuentan cómo defendieron las instalaciones y se enfrentaron a las burlas 

de los "güeros", quienes se "burlaban de nosotros" y no mostraban ningún 

enojo visible, sino que por el contrario, querían hacer sentir su partida 

como victoriosa, impecable, soberbia. Los trabajadores narraban cómo se 

las ingeniaron pura seguir manteniendo en funcionamiento las plantas y la 

solidaridad que infundió tan "heroica acción" del presidente. El 

sentimiento nacionalista estaba unido, aún para los socialistas, al 

dcsanollo de una burguesía nacional, y por supuesto esto devendria en 

una liberación nacional. 47 Para los obreros el nacionalismo estaba 

" LOYUI .A llÍAZ. Rafoel tLm:;h'Q_hlrn~li..;aL1~1110 revolucionario~ L::\;_IJ".!,!gt_!:ffül!.lli_.YJ.'.t:lr~c;J!lS l__'(IS,_I '~~-1. 
UNA:'-.1. l11sl1lulo de IJl\esllgacio11es Soe1ak,. Mc.\lco. l'JlJI. p.lb2. 
•"LOYOL:\. llml.. p 1 h·I 
~ 7 

Para Loyola, l.0111hardo Toledano. dL· tcrak11L·1a socialista, ·· ... pustulU la adhesión del 1110\'i111u:11to obrero al 
Estado. pnr n111siderar que era revolucionario y progresista, pero esta adhesión la situó de11tro de u11a 
cstra1cg1a al :-,rn.:1alisn10 en la que el prolc1anado rnc.xicano dcbcria apoyar a la "hurgucsia nac.:1011al y 



asociado a la esperanza de mejoras laborales en un futuro cercano, eso 

permitió que aceptaran de buena gana las jornadas más largas, un alza 

salarial menor a l;:i esperada, etc. Poco a poco los ánimos descenderían y la 

desilusión llegó. Ya en agosto de 1938, los trabajadores de la Sección 1, de 

ciudad Madero, amenazaron con una huelga "ante el intento de la 

administración central de remover y remplazar a ciertos directivos locales 

de esa sección ... En mayo de 1939, después de un frustrado intento de 

negociación, estalló un paro en el estratégico departamento de calderas de 

Ce!. Madero, donde estaba una de las refinerías más importantes del 

pais."·1>< Esa era la Refinería El Aguila, que se convertiría en la l<cfineria 

Madero. Los trabajado1·es demandaban nivelación de sus salarios con 

respecto al ccntrn. La uniformidad de los salarios a nivel nacional no fue 

aceptada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Cárdenas intervino sólo para 

1Tspalclar la negativa. (Ver cuadro en la página siguiente). La empresa 

culpaba a los trabajadores de la faltn ck ganancias mientras que los 

1r:tli:1jadores culpaban a las cúpulas administrativas de inel"iciencia y 

corrupción. Los trabajadores ¡wclinn t<'ner la mayoria de representantes en 

1:1 .Junta el<' Directores, lo que fue rechazado por el presidente C:'.irdenas, y 

la ,Junta de Conciliación terminó culpando al sindicato de las pénlidas de 

la empresa. El gcm~rnl Manuel Ávila Cnmacho, asumió la presidencia en 

1 <J•IO v en ese mismo al1o anuncia el despido de 3000 t.n1bajadorcs de la 

zona norte. Debemos imaginarnos que esto tenia que ver con la fuerza que 

t<·ni;1 1:1 organizaciún laboral en J¡.¡ región, que comprendía a Tampico, Ce!. 

M;1dcro, Mat;i l<cdonda y El l~lmno. Los dirigentes sindicales admitieron 

ci<·sp11<·~s que, durnntc esa t~poca " ... tuvieron que sufrir 5000 rc<-~justes, 

disminuciones de salarios en algunos casos y la transformación de mÁs de 

111ugr..:"s1a .. c:o111u <.:011d1c:1011 111d"p..:11sahk para la cn11s11111acrli11 de la ··Revol11c1i111 derrH>t:rallca l111rg11esa··. de 
'"'·' 111a111:r;1 se podria d'"ª' 111lla1 ..:1 cap11alrs11111 en Mé.xrco ~. co11scc11c111c111e111e. el pruklarradn se podria 
pL111h:a1 "''""' clapa pns1..:11u1 l;r 1cH1lr1c1i111 suc1al1s1;1 .. lhrd. p 1•n 
, . .-\U >NSU. t\ngelrrra \ lü1h..:11u LOl'EZ. J:J SrndiqLo_dc Tr;rh:uadorcs l'clrukros' sus 1dac1011cs c.:1111 
l'l:i\11:.\ ~ .:U.'.i;lad11 (i '1711-l 'JX"iJ. El Cokgro de Me\ reo. ~lc~x·r:o. ¡·;¡;¡¡;:-l;c,~J-------- - - -- -· -- -
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Para la administración de Cárdenas el Laudo que dio origen a la expropiación petrolera 
había dejado de tener validez pues había sido un contrato que las mismas autoridades 
habían adoptado para la "protección del trabajador en contra de las compailias 
imperialistas ele estn1ctura capitalista extremo". así que Cárdenas dio lectura a los 14 
puntos. En ellos, las exigencias de los obreros eran vistas como "petjciones sin limites", 
en donde el "patriotismo estaba siendo olvidado". 

1. "Reducir el personal ele planta en toda la industria dejando como máximo el 
número de trabajadores que existia el 18 de marzo ... " 
2. Hacer desaparecer los puestos innecesarios. corriendo los escalafones hacia 
abajo 
3. l~evisar los salarios asignados a los puestos administratjvos, con la tendencia 
de reducirlos con moderación y equidad 
4. !~educir el número de trabajadores transitorios 
5. Procurar. en las horas ordinarias. una labor intensa para suprimir por 
ahora ... todos los gastos que no sean absolutamente indispensables por tiempo 
ext1·aordinario. 
6. Suspender. por rl tiempo <JU<' sea preciso. sin retroactividad, el pago ele n'nta 
de casa a todos los en1pleados y obr<'ros cuyos sueldos sean mayores de diez 
pesos diarios ... 
7. En el contrato colectivo c¡u<' ahora discuten representantes sinclicales y de las 
Instituciones, no deberían sobrepasarse por motivo alguno las pr<'staciones 
económicas dt'I Laudo, ni ninguna dt• sus disposiciones de caráctPr 
adrninistrativo o general 
10. Las Gerencias Generales clt• Petróleos Mexicanos y dt· la Distribuidora ele 
l'ctrólros Mt•xic-anos y la Din•cción el<' la Administración elt•I l'Ptrólt•o Nacional. 
deberán tt•ner libertad plt•1ia para movilizar el personal a cualquier zona u oficina 
en qur se utilicen mejor sus servicios ... 
11 .... Es tmnbién injusto, por razo1H's clt• canicter social, que c¡uie1H's no son 
capaces para clesempcilar un puesto que exige determinados conocimientos. lo 
ocupen en perjuicio d1·l organisn10 industrial. 
12. Si se estahlen• como única norma la antigüedad, desaparecerá el estimulo 
creador de todo esfuerzo y pasado cierto tiempo se encontrará la industria con 
c¡ut• los puestos ele 1nayor responsabilidad estarán con frecurncia dt•sen1pt•ilados 
por los n1c11os responsablt•s )' t'ficientrs. 
14. Que los Su¡wrintendentes dt• Campo sean el<~ libre elección dt• los Consejos, 
ya que si el non1bramicnto ele fundonarios ele tanta significación para t•I progreso 
de la industria s1• limita a los mie1nbros de una Sl'lTión. sf' rt'dUC'irán las 
posihilidadt•s d<' <'nl'ontrar la ¡wrsona t¡U<' n•úna las 1111•jores t'OIHlicionf's dl' 
prrparación l' intrligrneia. 

Como el sindicato petrol<'ro s•· organizó para refrendar sus dt•manclas y oponerse a estos 
puntos. sr lt•s llamó cl1•sdt• "traidores H la patria" hasta "criminalt•s irn•sponsables", 
convocando el gohirn10 a los obrrros y a IH población <'ll gf'nt•raJ a st•cundar la 
n•organización de la industria propuesta por Cárdenas. 

Tomado de: BAl{BOSA CANO. Fabio, "El movimiento petrolero en I lJ38- 1940", en: Los 
sindicatos nacionales. Petroleros, Aguilar, Javier, Coordinador. GV Editores. Mcxico, 
1986. pp. 59- 1 1 I. 

10-\ 



1000 plazas de trabajadores sindical izados en empicados de confianza."4 'J 

Según Alonso y López, Ja batalla Ja ganó PEMEX cuando se firmó, en 1942, 

un contrato colectivo después de dos años de intensos jaloneos entre 

sindicato y empresa y en donde Ávila Camacho jugó de intermediario, pero 

al lado de la empresa. Se argüía que Jos petroleros gozaban de 

"exorbitantes conquistas económicas", cosa que probablemente era cierta, 

pues los salarios del resto de los trabajadores del pais eran ínfimos y en el 

espacio rural predominaban aún relaciones económicas de servilismo, 

como el caso ele los peones acasillados.su ¿Pero era esa una razón para 

desconocerles sus derechos o fue sólo un argumento que sirvió -además

para oponer a los diferentes sindicatos en torno a la CTM? Sin lugar a 

eludas, el poder de negociación de los petroleros tenia que ver con la cada 

vez más alta valoración que el energético tenia en el mercado interno y 

mundial, por eso era más necesario su control. El contrato colectivo de 

1942 le dio mús poder a la empresa. En Tampico se seguían lanzando 

acusaciones contra PEMEX, imputánclosele a los directivos el hecho de 

incrementar el número de su personal de confianza con Ja intención 

"" ... de encubrir turbios manejos en la explotación del subsuelo" y a 

burocratizar lo. industria en la medida en que los directivos estaban 

implantando un sistema de privilegios y halagos para la dotación de Jos 

puestos de responsabilidacl."51 En 1942, en Tampico y Madero los 

trabajadores SL' enfrentaron varias veces contra Ja empresa y denunciaron 

1
" 11.-\ RlllJS.·\ l ,.\"><l. l ;ib111. ··1· 1 l ·hana/11 c11111ra L'I STl'Rl\1",J~.1.l'!!Hl!J;l'i.~k.Ll!LC:!l~J.1-!n> sobre 1 listoria di:J 

!\.l.1~11111.1c·11111 <llirL"111. 11 l·d111111al l 1111L""1<bd ..\11111110111a 1k l'11L"hla. l'JXI. p 3JS. cllado c11 ALONSO. ib1d .• 
p 7(1 

~º S111 lug+.11 a duda:-. L"·.lu rllh po11L' .1 11111~1r al pah en un L'~p.ic1u desigual. en dorn.k cl norlc tuvo un desarrollo 
co111pll'ta1HL'llll.· d1-;t111tn -de 1 .. :a1i1L'll'I1st1ca" 111d11\t11ak\- qul' llL"\Ú a los obreros e 1111.."luso a los trabajadores del 
1.:a111pu. ~1 ll'lll'I 1111.1 \ 1 .... 1u11 dl· ...,1 d1le1L"11lL' quL' J,1 dl' lu:-. liab1ta11tcs dd sureste. t.'11 donde las pohlal·1011cs 
preh1 ... p;1111v.1-., h;1h1;111 l11~·1.1du 1111 .... 1...,lt.'1na dl' producn1111 n11;il qut.• ptH coll\"L'lllL'llL'la del v1rrci11ato espailol fue 

ll·p11Hhh:lll11. 1..·11 ~·1.111 1111..·d11\a. 11111..·11t1a.., q11L' L'I IHlflt.'. puhl~1du pur grupo~ lo1111a!'o dl' vida asociada:-. al 
lltlll\;1d1-..r110. l't111 .... u .... 1..·\~ t.'p1..111111..· ..... IÚL' u11 l'~p;ll 1t1 ta1d1.1111t.·11tL' n111qu1:-.tado por lu ... espa1lules y su desarrollo 
ru1al l' 111d11:-.t11.1I :-.t.· p111d11111 1m11..·i111 lit.'111¡H1 de:-.put.'" (·..,111-., pllll'L':-.o:-. g.c11t.·raro11 c;11acterist1cas eco11ú111icas de 

dl':-.a1111llo pt.·1lle111..11 \ ...,t·1111pl·r1IL'lll'l> dcnt10 del espanu de un !-oPlo l:stado Nal'1011al l-:11 el caso que: nos 
n111t.·1t.·111t·. t•1Jtt·1ah.·11H1-.. .1 .... 1 l.1-., 1.1/u11t':-. poi la:-. cuak:-. l.1 111.1110 dt.• ohra l·a111pc:-.111a del sur !-ol'l'Ía movida hacia el 
IHHIL' p.11;1 :-.t.·1 :-.11h1t.'-t.'\plut.1d.1 n1a11du L'll el norte lus ...,;da110:-. L"la11 t.·011s1derados "dl'ruas1adu elevados" . 
. , l.<>Y<ll..-\. Jl11d. J' l 'I 
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la forma en que los trabajadores de confianza estaban siendo separados Y 

alejados del sindicato para generar conflictos entre ellos. Más tarde, la 

misma estrategia sería usada para generar diferencias entre transitorios, 

"pelones" y de planta.52 

De 1942 a 1946 los trabajadores petroleros continuaron defendiendo 

prestaciones que les habían sido negadas. Además de denuncias sobre 

corrupción y los tabuladores, se hablaba de un exceso en la contratación 

de trabajadores extranjeros. A principios del 1944 todas las secciones del 

norte del país iniciaron movilizaciones. Se hablaba de movimientos ilegales 

de personal y de sueldos y, en Árbol Grande, iniciaron un paro de protesta 

porque aún no se había aplicado el tabulador del laudo de 1937, al que se 

unieron todas las secciones nm·telias 5 3. Avila Camacho, según Loyola, sólo 

se preocupó por apaciguar el enojo de los petroleros pero nunca les dio 

una solución a fondo. En el período del presidente Miguel Alemán ( 1946-

1952), vendría lo que Burbosa denominaría el "charrazo" del sindicalismo 

petrolero. Se argumentó en aquel entonces que la empresa no tenía por 

qué seguir los criterios que le marcaba el sindicato, pues ambas 

organizaciones seguian distintos fines y que el sindicato era el causante de 

las pérdidas. El sindicato hablaba de ineficiencia de la empresa debido a 

la colocación, en puestos directivos, de gente no conocedora pero allegada 

a ciertos funcionai·ios. 1946 fue el ulio que marcaría la lucha sindical, 

'' ('un la L·o11,olidac·11H1 <kl S111d1c;l!u dL' Trab;1.1adorc·' Petroleros de la Ri:¡níblica Mexii:ana. la cstrui:tura se 
sol1d1licú crea11du una 1erarquia e11 donde los que tenían 1nayor control y poder eran los sindicalizados de 
planta. L'"' dL'L"lf. aquell1,~ que 1t·11ia11 ...,u traha_10 SL'guro de por vida Esle grupo estaba dividido por niveles de 
al'llL'ldt) a la a11t1,bllL'1bd. el JHIL'Slo ~ sus rl'lac1ones al llllL'l IOr de Ja crnprcsa y el si11dicato. Aún así. en su 
con.1u111l1 l':-.tab;1 put l"11c1111;1 dl' lo'.'! 11a11s1torios, qu1c11L's trabajaban en la industria 1 pero con co111ratos 

tc111po1aks. lo qL1l· le'.'! restaba dL'rcciHh al 111te11u1 dl'I s1ndicato así como poca relación con la industria. En el 
úlr11110 111\ l'I Sl' l'lll'tllllr;1ha11 lo'.'! Jla111ado ... ··pclo11es··. qt11L'llL'S L'tl realidad no trabajaban dircctamcntc en la 
L'\tran·11111 11 rl'fi11al'J1111 pct101L·1;1 ... 111u q11L· l'tall trah<qadurl''.'i tc111poro:iles contratmlos por una e111prL"Síl 

co1111;1t1..,1a dl' L1 qul' i'J·:--.11·~ '\t1l1r1tah;11111a obra l''.'!Jll'l'ifit·a. L"Olllo la cunstrucciún de.: una harda de la relincria. 
la 111 ... 1.1bv1u11 dl' tuhl'11a .... l'IL' !.u'.-. l1dc1L'"' ... 111d1L·aks SL' valieron de la contratac1lu1 de estos tn1bajadnres, así 
cuino lk l.i du11ac11111 de pla11t¡¡..; par~1 ohtc11c1 l.1\ lllL''.'i y L·untrolar ali11 mús las redes locales y nacionaks, puc!'t 
el hechtJ de 1lhlL'llL't tlfl contralll para t1ahaJa1 l'll Pl:i\:1J:X era \'lsto como un "favor" que le c.:stahan luu.:1cndu a 
uno y quL" tL11101 qul' ...,l., agradcl"tdo p11'.-.tc111Hn1c11te. debido a la gran dc1na11da que tenían. 

" l.< J y ( J 1 .. \. 1h1 d . p 1 "J 
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pues estuvo lleno de movimientos y paros, siendo los protagónicos los de 

Poza Rica, Naranjos y Azcapotzalco. Posteriormente serian Mata Redonda, 

El Ébano, Minatitlán, Túxpam. La CTM abandona al sindicato en una 

postura ambigua. El 19 y 20 de diciembre se convoca a un paro general 

que tuvo el respaldo de casi todas las secciones. Este paro fue el motivo 

por el que el gobierno y la empresa emplearon el uso de la fuerza, ya que lo 

consideraron como "un uso de la violencia por parte del Sindicato" "que a 

todas luces merece la condenación pública, porque además vulnera el 

orden constitucional (y) lesiona una industria que constituye parte 

esencial del patrimonio nacional, sin la cual no podría cumplirse el 

programa de industrialización de México, ni seria posible la conservación 

de la economía de la nación".54 Estas declaraciones solicitaban el uso de 

la fuerza pública, lo que finalmente sucedió. Miguel Alemán "otorgó 

facultades a la gerencia de Peu-óleos Mexicanos para se!"ialar a los 

responsables" . Se rescindió el contrato de la totalidad de los miembros dt:l 

Comité Ejecutivo del Sindicato y de trabajadores con cargos en las 

secciones. Fueron 50 los contratos rescindidos, entre los que estaba el 

secretario general, Jm-ge R. Ortega. Se detuvo a doce trabajadores ele los 

distintos comités seccionales y se les acusó de "subversión del orden, 

sabotaje e incitación al rnotin". 55 Vicente Lombardo Toledano y la CTM se 

manifestaron en contra de los petroleros, a los que se asociaba ahora a un 

movimiento imperialista. Lombardo Toledano diría después -una vez que la 

clirigcncia del sindicato petrolero fuera derrocada e implantada una nueva 

en la que las cabezas serian Hernánclez Abrego y Norberto Lópcz, 

conocidos por sus antecedentes "gangsteriles", corrupción sindical, abuso 

de autoridad y malversación de fondos- que la dirigencia anterior había 

seguido a "las compañías imperialistas", a las fue1-zas "ultramontaiiosas" 

de México que se oponían a la independencia, al "clero político" y a ciertos 

" D.:claración de i'elrólcus 1vlc.:xicanus en El l'upular, 20 de diciembre de 1946, ciladn por LOYOLA, ihid .• 
p.llJlJ 
'

1 LOYULA. p. l<JlJ 
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"individuos que usando la máscara de izquierdistas son verdaderos 

agentes provocadores cuya tarea consiste en desorganizar al movimiento 

obrero. Estos son los troskistas provocadores".56 

2.2.1 El duro golpe del contratismo o el "charTazo" 

petrolero. 

del sindicalismo 

Esa fue Ja derrota del movimiento petrolero en 1946; con la elección de 

nuevos dirigentes, el gobierno, PEMEX y el sindicato inician una relación 

ampliamente colaboracionista. El sindicato " ... a cambio de concesiones 

importantes respecto a sus demandas laborales, fue incorporado a 

usufructuar pa1·te de las ganancias generadas por la industria petrolera. 

En efecto, en J 94 7 se abrieron las puertas para que el sindicato 

participara como empresario en trabajos de construcción y mantenimiento 

de la industria petrolera".57 

En los p1·imeros meses del gobierno de Miguel Alemán se fue configurando 

una forma de "integración" del sindicato petrolero que permitiera 

relaciones sin conílicto con el gobierno. Es así como nace el "contratismo", 

que produjo el enriquecimiento ele los líderes sindicales y la corrupción 

entre los diversos niveles de los trabajadores sindicalizados. 

Me interesa subrayar aquí la importancia del contratismo por dos motivos: 

En primer lugar, el contratismo fue uno de los factores más importantes 

que surge para apaciguar la combatividad de los trabajadores petroleros, 

quienes gracias n sus salarios superiores al resto de los obreros mexicanos 

que este tipo ele prerrogativas les otorgaba, fueron considerándose asi 

mismos como los obreros privilegiados, los más nacionalistas, una clase 

''' LOYOLA. p 2117 l '"' '<"I """la 11ac1u11 es d L"JL" 'obn: d que ..:1 discurso y las accinni:s gubernamental..:s 
g1ra1L Lo C.\tra111l·10 ">t' uHI\ ll'rtl' en 111al1g110, súlo en el discurso, porque cada vez nuis se permitía extranjeros 
trabajar dentro de la 111du~ll 1a pctrnh:ra Por supuesto que Trotsky no es sino la representación adc111ús de lo 
c:.\tranjcro daii1110. co111an1111ador de los obreros 
" El involunan11e11to del STl'Rl\1 en la <.:Jernción de obras productivas y en la intermediación para la 
contratación <:on c·111p1esas p11vadas se deja plas111ado en el Contrato Colectivo de Trabajo de 1947, cláusulas 
1 y .1C> 

74 



distinta al resto de los trabajadores al servicio del Estado, y esto no les 

permitió ninguna futura identificación con otros miembros de la 

burocracia, pero tampoco con cualquier otro actor social, sino hasta años 

recientes (a partir de 1988), lo que coincide con el inicio de la pérdida de 

los privilegios.ss Esto también tiene que ver con esa historia en donde si 

bien existió una sumisión del sindicato frente a la CTM, los petroleros 

siempre se sintieron "fuera de él". En segundo lugar, las redes que generó 

el contratismo tejieron una compleja maraña que atravesaba desde 

poderes locales hasta los federales. Los lideres sindicales contuvieron una 

acumulación de poder de tal magnitud, que la utilizaron para apoyar 

campañas de candidatos municipales y hasta presidenciales. Las obras 

públicas realizadas por el sindicato fueron recayendo en la imagen del 

lider, quien aparecía ante los obreros como un padre al que había que 

rendirle pleitesía y realizarle ciertos méritos para recibir lo deseado. Es así 

que el paternalismo se integra en este escenario. Esta relación de padre a 

hijos fue mantenida poderosamente entre los obreros petroleros y su líder. 

Era como una gran familia petrolera que generaba parentescos reales. Los 

hijos de petroleros se casaban con hijos de petroleros. 

Entender las redes del contratismo es entender también cómo en Tampico, 

Cd. Madero y la región, el sindicato petrolero, a través de su líder más 

importante, controló y delineó el desarrollo de lo local durante más de 20 

años. Por ello es necesario explicar cómo surge el contratismo y qué 

repercusiones tuvo para la región del sur de Tamaulipas y del norte de 

Veracruz, al tncnos. 

El llamado Convenio de 1947, como ya se dijo, negoció la combatividad del 

sindicato y se "tradujo en la eliminación de todo vestigio de lucha política 

frente a la empresa y la pérdida de democracia dentro del sindicato, por un 

" Esto tiene que ver cun todo lu que derivó dl! esas negociaciones. Los petroleros se negaron a formar parte 
del sistema de segundad social en cuanto a los servicios dl! salud , vivienda y educación. Las escuelas para 
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lado, y en la concesión de importantes ventajas económicas, sociales y 

políticas para la dirección sindical, por el otro". 59 

Al sindicato también se le dieron preferencias legales en la contratación de 

mano de obra, lo que se tradujo en cantidades enormes de recursos no 

sólo económicos sino, sobre todo, de favores que, a diferentes niveles, la 

gente adeudaba a los lideres. Debido a que el otorgamiento de plantas se 

fue reduciendo en términos relativos, los trabajadores transitorios fueron 

incrementándose, lo que aumentó aún más las ganancias de los lideres, 

quienes para "asegurar" la contratación periódica, solicitaban dinero. 

De esta forma, la corrupción se volvió parte de la vida no sólo del 

sindicato, sino de las comunidades que albergaban a las distintas 

secciones. 

2.2.2 Los líderes sindicales petroleros y su influencia en la región 

Fue así como el corporativismo propició el caciquismo sindical. Las 

alianzas entre el Partido Revolucionario Institucional (Pl<l), sus políticas de 

producción de crudo y el uso que se le daba a los rendimientos de la 

empresa PEMEX fueron negociados al menos cada sexenio con los lideres 

sindicales. Por lo mismo, la presidencia bien podía propiciar el surgimiento 

de líderes más convenientes. Durante la gestión de Pedro Vivanco, ( 1959-

1961) se agregó a la cláusula 36 una modificación, en la que los 

contratistas estaban, además, obligados a otorgar al sindicato "un 

pequei'10 porcentaje para obras sociales y empicar en la obras personal 

sindicalizndo."úü Esto le permitió al sindicato obtener beneficios aún más 

altos e incluso crear sus propias empresas; lo que se tradujo en mayor 

··pL'l1ulen.1:-." :-Ol' 111cn.~11u:ntaron en las sccc101H:~. de 1na11cra que 1:11npoco estudiaban 11t.•ccsuriarnc11lc con la 
111o1yori;1 dl' la publac1ó11 
"' :\l.UNSO y LÓl'EZ. ibiu. p. S 1 
'"" < 'OLM !'NARES. Francisrn. l'EMEX: Crisis y reestructuración. l'rogn11na Universitario dc Encrgia. 
< «u11d111ac1«rn de l 11\'estigación Científica. Uni\'crsidad Nacional A111óno111a dc Mé.xico, lvté.x ico. 1 CJCJ I. p. 136. 
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concentración de poder y visualización de la imagen paternal y carismática 

del líder sindical. 

Joaquín Hernández Galicia "La Quina", ocupó la Secretaría General del 

sindicato petrolero durante el período de 1961-1964. Este líder supo 

aprovechar los beneficios obtenidos en los convenios y modificaciones al 

contrato colectivo. Con la importancia de las entradas económicas, crea un 

Departamento de Obras Sociales, con la finalidad de llevar al cabo un 

"Programa de Obras Revolucionarias, Sociales y Políticas" con sede en la 

Sección 1 de Cd. Madero. Aún cuando deja la Secretaria en el 64, es 

nombrado Jefe del Departamento de Obras, lo que Je genera un poder aún 

más fuerte que el del Secretario General. Su discurso nacionalista le ayuda 

a levantar consenso entre la gente, que además empieza a rodearlo con el 

fin de que sus comunidades obtengan los beneficios del Departamento con 

alguna obra. Entre el control de los contratos para los trabajadores 

transitorios, el dinero para ob1·as sociales y la creación de empresas 

subcontratistas para PEMEX, Hernández Galicia construye una enorme 

red de relaciones que, con el tiempo, empieza a expandirse. Su influencia 

determinaba los presidentes municipales de Tampico, Cd. Madero e 

incluso los ele las secciones petroleras del resto del país. "Todo" tenia que 

pasar por revisión con Hernánclez Galicia: publicación de periódicos, obras 

públicas, candidatos políticos, e incluso, las jubilaciones. El Sindicato 

creó granjas agropecuarias , ranchos ganaderos, tiendas de consumo para 

los petroleros. restaurantes, hoteles, fune1·arias, el estadio de futbol de 

Tampico y Ciudad Madero, varias fúbricas de ropa, transportes, cines, un 

enorme Centro ele Convenciones -que era el Jugar de las asambleas de los 

petroleros-, empresas constn1ctoras, centros recreativos en la playa, etc. 

Tampiquellos y maderenses estaban bajo su sombra, directa o 

indi1·ectamente. Pora tener un lugor privilegiado dentro de la estructura 

del sindicato, e incluso para que sus prestaciones fueran más "efectivas", 

tenían los obreros que "hacer méritos" con "Don Joaquín". Casi todos los 
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trabajadores, petroleros o no, sentían que Hernández Galicia era un 

hombre que hacía mucho por Ja comunidad y esto Jo comprobaban con 

las pavimentaciones de las calles, la creación de centros deportivos y 

viviendas, las supertiendas que daban precios más baratos, etc. El equipo 

de futbol Tampico-Madero figuraba en la liga nacional, lo que para muchos 

significaba un renovado apogeo de Ja región. La desocupación era baja, y la 

sobre-ocupación era alta, por lo menos en la Refinería. 

Eran tiempos de revueltas en donde el Estado necesitaba con más 

urgencia el control sindical y, aunque existieron algunos brotes de 

guerrilla urbana local, ésta fue rápidamente sofocada y todos Jos 

movimientos sociales fueron silenciados. Decían que hasta algunos 

dirigentes locales del Partido Comunista recibían dádivas del cacique, con 

Ja finalidad de que las olas del mar político no se elevaran demasiado. 

Pertenecer a "petróleos" formó parte de la ambición de muchos y los que 

ya eran petroleros afirmaron aún más su pertenencia y marcaron las 

fronteras con el resto de la población. El poder económico fue negociado 

por apellidos de la vieja burguesía tampiqueña de principios de siglo, que 

había caído en desgracia. Una vez más, Jos petroleros eran el grupo 

hegemónico en la región. Ser petrolero "de planta" era ser alguien 

superior; y los transitorios, así como el resto de los trabajadores 

temporales, aunque mostraron su descontento en varias ocasiones, 

terminaron por resignarse y continuar con las prácticas necesarias para 

asegurar su trabajo. Este fenómeno es importante analizarlo aquí. Si bien 

es cierto que las obras públicas realizadas por el sindicato fueron 

incrementándose, ello tiene que ver con la política nacional de exploración 

y explotación de c1·udo, en donde el sindicato sirvió como un apaciguador 

ele las dificilcs relaciones establecidas entre PEMEX y los habitantes de las 

distintas comunidades en donde se explotaron yacimientos. La corrupción 

y las obras sociales fueron una forma de permitir una entrada más fácil 

78 



de PEMEX en regiones que antes no eran consideradas petroleras.6 1 Era la 

política de "la zanahoria o el garrote" en la región. Hernández Galicia sabía 

el poder que tenia, por eso se negó a ser Senador, Gobernador e incluso 

aunque sus aspiraciones llegaban a la Dirección de PEMEX, esto no 

sucedió, ni tampoco llegó a ocupar el puesto de Fidel Velásquez, pero su 

fama era amplia y Jos libros sobre su vida, pocos, pero escritos por gente 

de cierto renombre literario. 

La ideología de Hernández Galicia llegaba hasta la modificación de los 

hábitos alimenticios. Convencido de que Ja soya era el alimento del futuro, 

impulsó el cultivo, Ja elaboración de productos y Ja venta de soya; incluso 

cursos sobre cómo preparar alimentos de soya eran dados gratuitamente y 

con frecuencia. Desde Ja leche hasta la carne de soya fueron consumidos 

casi como una obligación por tampiqueños y maderenses. Eran los 

productos que se vendían en sus supermercados y la gente los tenía que 

comprar porque a los trabajadores les daban vales de despensa que debían 

ser cambiados sólo alli. La soya era cultivada por las cuotas de trabajo 

"voluntario" que todos los obreros, de planta y no, debían cubrir para 

"estar bien" con el sindicato. De manera que era un circulo en donde el 

trabajo gratuito de los petroleros era el que generaba los productos que se 

vendían en las tiendas del sindicato. 

Los espacios de recreación social se construyeron especialmente para Jos 

petroleros. Lo más significativo era que tenían una forma de basamentos 

piramidales al estilo prehispánico, o tal vez con un vestigio de lo egipcio. 

Esta era parte de la ideología de "La Quina", quien era católico pero 

mezclaba sus creencias con el esoterismo e inclusive el naturismo. 

Ejemplo ele ello era el Centro Naturista de Sanación a la orilla del mar, en 

los terrenos ele! si11dicatu. Si este conjunto de creencias tenía éxito era, en 

parte, porque en la comunidad ya existían gn1pos de personas cuyas 

'" No p11:11so desarrollar trrr anülisrs aqui sobre estas funciones. pues para ello se recomienda el trabajo de 

E:;:··~·', -,·-. 
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creencias se asemejaban a las del líder. En un capítulo posterior, se 

explicarán estos antecedentes. 

Estos espacios eran utilizados por los petroleros con los puestos más altos 

y cercanos a los líderes sindicales. Las fiestas de quince años de las hijas, 

las bodas, etc., se realizaban en las "Pirámides". Otras "Pirámides" eran 

usadas como enormes tiendas de consumo que en la parte posterior 

contenían restaurantes en donde se servían mariscos y comida 

"vegetariana". 

Los nuevos ricos de los grupos de petroleros de las ciudades de Tampico y 

Madero empezaron a crear sus propios espacios para vivir. En Tampico ya 

existía la colonia petrolera, que era la que fuera poblada por los petroleros 

extranjeros en la época anterior a la expropiación. Aquí y en sus 

alrededores, denominados "Paseo Bella Vista", que incluía colonias como la 

Campbell, se establecieron posteriormente los ricos comerciantes y 

ganaderos de la ciudad. Así que, debido a la necesidad de ubicarse dentro 

de un espacio privilegiado -ya que no se les permitía el acceso a esos 

antiguos espacios-, los petroleros de clase media alta y alta se empezaron 

a ubicar en una zona nueva, que se denominó colonia Unidad Nacional 

(nombre muy significativo), que se encuentra entre las dos ciudades. La 

colonia Unidad Nacional tuvo su ampliación y ésta tiene como centro un 

parque, en donde se encuentra una "Pirámide", una iglesia católica y una 

escuela primaria. Esta "Pirámide" fue el principal centro de recreación 

social de este grupo social en apogeo. Las fiestas y las bodas eran 

celebradas en su enorme basamento y en la cima, en su parte posterior, se 

encontraba uno de los restaurantes petrolero más lujosos. La población de 

clnsc media alta petrolera comenzó a crecer tanto, que posteriormente 

ÍLILTon creados otros lugares de vivienda. 

Tiempos viejos eran aquellos en que la colonia Petrolera de Tampico era el 

ALONSO y LÓl'EZ. Jbíd., con especial atención a las púginas 300-305 
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l111;1g<'rll's cl!'I Srr1dic;1to ele Trnl>;¡_j;iclorcs l'ctrolcros de l;1 l'1qJúlilin1 
1\ln;ic;111;1 1·11 l;1 pl;1z;i central dt· Ciucl;icl Madero. Su deterioro clernucst ra el 
proceso ele ckc1clt·nci;1 el<' los petroleros t'Tl la región en los LJltirnos arios. 
1\rril>;1 del mural, 1:1 rigura de U1zaro Cúrclcnas. 
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espacio de los ricos petroleros extranjeros. Las nuevas colonias en Ciudad 

Madero no sólo imponían una nueva configuración regional, pues ya 

Madero era la ciudad rica del Petróleo y Tampico no era sino el ruinoso 

vestigio de una aristocracia extranjera. Pero eso era el discurso. Tampico y 

Madero seguían unidos en los altos espacios. Los apellidos eran 

negociados por dinero; esta fue la forma en la que algunos ricos petroleros 

pudieron ascender en la escala social, casándose con otros queriendo 

ascender en la escala económica. Los comerciantes también diversificaron 

sus actividades y la industria de la construcción inició su camino ligada al 

contratismo de PEMEX. 

Parecía que toda la región gozaba de estabilidad económica, pero al mismo 

tiempo se encontraba en un triste letargo. El provincianismo desplazaba al 

otrora cosmopolitismo de principios de siglo. Durante la época del llamado 

"milagro mexicano", el mercado interno ocupó el lugar de las estrategias 

económicas del gobierno. En Tampico, Cd. Madero y Altamira, las 

actividades relacionadas con el puerto tuvieron un descenso, 

simbólicamente hablando, la gente se retrajo y sólo hasta los aiios 

ochenta, las políticas neoliberales impulsaron la creación de un nuevo 

puerto, ahora industrial, en la región: el puerto de Altamira, al que se le 

concibió como la esperanza laboral para la población que en el futuro seria 

económicamente activa. 

Mientras tanto, los petroleros seguían es su mayoi-ia al líder y lo imitaban. 

Las asambleas sindicales semanales eran multitudinarias. El "Quinadom" 

(el Centro de Convenciones del sindicato, llamado así como una analogía al 

Astrodom de 1-louston), era un espacio de propagación de la ideología de 

"La Quina", quien se decía socialista. Los trabajadores se sentían 

identificados con él por el lenguaje común con el que se expresaba, sus 

orígenes humildes y su persistente alusión a su condición de obrero 

mexicano nacionalista. Todas las semanas había la reiteración del mismo 
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discurso que, además, decía las líneas que los petroleros deberían seguir 

en la política; y fue en el Quinadom en donde el líder sugirió votar por 

Cuauhtémoc Cárdcnast>2 , lo que los trabajadores tradujeron como la causa 

de su aprehensión y lo que lo hizo ver como un mártir. 

Podemos observar que, durante este periodo, la región se volcó hacia si 

misma, como una esponja marina que se contrae. La vida política y social 

giraba en torno a los petroleros y el petróleo. El nacionalismo fue 

fm·taleciéndose poco a poco y el puritanismo intentó sembrar sus semillas 

en la población sin mucho éxito. Pareciera en este caso que el 

nacionalismo y el conservadurismo fueran de la mano. Las actividades 

portuarias y todo aquello relacionado con Jo extranjero seguía presente, 

pero dejó de tener importancia en Ja vida cotidiana de la gente, llegándose 

a considerar incluso de mal gusto. Sin embargo, Ja idea de un mundo 

abierto al alcance ele la mano, siguió estando presente. Los cubanos traían 

ideas sobre el socialismo así como otros marineros contaban sus historias 

sobre maravillas lejanas. La cercanía con los Estados Unidos también hizo 

que mucha gente admirara los avances tecnológicos, las modas en el vestir 

y Ja música llegada del norte, espacio accesible para un sector social de 

tampique1ios. Aún así, el petróleo imponía dinámicas de diversión 

similares a Ja época anterior a la expropiación. Cantinas y burdeles 

siguiernn constituyendo parte del escenario de la región, sólo que ahora su 

estilo era "verdaderamente mexicano". 

''' Cuauhl~mm· Cúrde11as Solúrzano es hijo dt:I ex-presidente Gral. Lúzaro ('¡irdenas. En l 'J88. ddiido a 
dlfi:renc·"" 1dcolúg1ca' C<Jll el l'an1do lfrvoluewnario lnslitucional, partido en el poder durante mús de 70 
a1ios. decide llJ111pe1 rn11 él y lanzarse para presidente de la nación enarbolando un movimiento de111ocrú1ico 
111ús a111pl1u que fue apoyado por d1l'ersos partidos politicos de centro e 1zqt11erda. fonrnindose un Frente 
lk111ona11eu Nacional ( 'úrdenas fue l'ic1i111a de un fraude electoral que le dio la victoria a Carlos Salinas de 
(jonan. rcpn.· .... enlantl' lk·I partido en d pDdcr 
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2.3 LA CAÍDA DE JOAQUÍN HERNANDEZ GALICIA Y EL APOGEO DEL 

NUEVO LIBERALISMO EN LA ZONA 

1989. En el salón de clases escuchamos un zumbido estridente que proviene 

del cielo. Nos desconcertamos. Son helicópteros que sobrevuelan la ciudad. 

El profesor nos pide que nos alejemos de la ventana. Nadie sabe qué 

sucede. Minutos después, ante el insistente ruido, la clase es suspendida y 

en el patio central los profesores discuten algo con una cara de gravedad. 

Salgo de clases y en casa la noticia que recibo es que "La Quina", Joaquín 

Hemández Galicia, líder nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana, ha sido aprehendido. Todo está en silencio. En 

las casas sólo se escucha el sonido de la televisión. Tengo clases por las 

tardes, y me pongo a dudar si atravesaré la ciudad de Tampico y llegaré 

hasta Cd. Madero, justo hasta el Tecnológico. Mi papá está en la refinería. 

¿Qué estará pasando allá? Camino por el centro ele Tampico. Cada dos o 

tres metros hay un soldado empu1ia11do un anna. Soldados uienen y vw1 en 

tanques ¿es una guerra?, me pregunto, y todas las tiendas están cerradas. 

¿Cómo voy a llegar hasta Madero? Los sistemas de transporte están 

bloqueados. En una aparición milagrosa un autobús se mueve lentamente 

sobre una avenida desolada, es el que me conducirá cerca de mi destino. En 

el corazón de Cd. Madero, frente al edificio del Sindicato que se levanta 

como emblema de su poderío, los petroleros se han reunido y se encuentran 

en un estado cuasi catatónico. Alcanzo mi destino, asombrada de ver lo que 

acabo de uer en mi ciudad. Por supuesto, lCI clase giró en torno al suceso, 

aunque tratáramos de actuar corno si no estuviera pasando nuda. 113 

La narración de este acontecimiento, (llamado con ese sentido fuerte que 

conlleva, pues es algo que casi todo maderense y tampiqueño recuerda 

aún como una especie de desgracia), marca en la memoria colectiva el 

inicio del neoliberalismo, al identificar claramente dos proyectos de nación 

"' Experiencia personal redactada para este texto. 
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-así dicen en el discurso- con dos contendientes de las elecciones en 1988. 

Uno de ellos era el hijo de Lázaro Cárdenas, el presidente que nacionalizó 

el petróleo y al que muchos de los petroleros consideran un icono del 

nacionalismo mexicano. Para Jos petroleros éste era el candidato a la 

presidencia y el lider sindical había llamado para que votaran por él, días 

antes de su aprehensión. Los obreros petroleros se sintieron sumamente 

agraviados y se concentraron frente al sindicato a velar durante más de 

una noche. Algunos estuvieron llorando y "sin que hubiese de por medio 

algún llamado de La Quina o de los dirigentes sindicales, en algunos 

centros petroleros Jos trabajadores realizaron suspensiones de labores". 64 

Este hecho representa el inicio de la apertura de Petróleos Mexicanos a la 

iniciativa privada, que ha sido muy debatida y sigue en el centro de la 

polémica sobre el nacionalismo mexicano, debido a que la nacionalización 

de la industria petrolera fue un acto considerado de completo patriotismo, 

discurso repetido por el partido en el gobierno, pero también pm· todos los 

demás, incluso dentro del ala izquierda. El petróleo fue también (y sigue 

siendo para muchos mexicanos) un símbolo de soberanía, la industria que 

nos puede salvar de la dependencia, aunque también es la causa principal 

de esa dependencia ... (Véase el poema de Ramón López Velarde, Suave 

Patria, en donde dice, atinadamente: "el niño dios te escrituró un establo, 

y los veneros de petróleo, el diablo"). 

En Tampico, Cd. Madero y Altamira, región conocida como el "sur de 

Tamaulipas" la caída de Hernández Galicia provocó una verdadera crisis 

económica y eso lo podemos observar en las gráficas sobre personal 

ocupado. Mientras que en el Estado de Tamaulipas el aumento de 

personas ocupadas subió significativamente, en Tampico apenas si 

ascendió mientras que en Cd. Madero bajó y sólo en Altamira se puede 

observar una mejor·ia. 

"' COI.:\IEN.-\Rl'S. lbitl. p.170. 
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¿Qué pasó para que Altamira se convirtiera en un importante centro de 

empleo, receptora de un gran número de inmigrantes nacionales? 

Hacia finales de los años 80, con las políticas neoliberales, se creó un 

p1·oyecto nacional que incluye por lo menos tres corredores importantes. 

En el Tratado de Libre Comercio para América del Norte se negoció con los 

Estados Unidos una legislación bastante blanda en cuanto a ecología, por 

lo que un gran número de industrias trasnacionales de carácter químico y 

petroquímico -que ya planeaban trasladarse hacia otros espacios en 

donde la mano de obra fuera más barata y la legislación en materia 

ambiental, así como las materias primas, fueran más laxas- pudieron 

moverse hacia México, razón por la cual se planeó el Puerto Industrial de 

Altamira. Este puerto les ofrecía la ventaja de un uso del suelo económico, 

agua y recursos petrolíferos y metalú1·gicos a la mano. A la población se 

le dijo que este tipo de p1·oyecto les traería grandes beneficios, ya que 

habría empleos seguros y bien rcmunc1·aclos (se hablaba ele empresas muy 

fuertes como Shell) para un gran número de habitantes ele la región. Al 

principio de la construcción del puerto, la gente de la región estaba 

escéptica y un poco molesta por el cla11o ecológico que causó: la 

destrucción de arrefices de coral, que fueron intercambiados por tecnología 

con una empresa japonesa, que utilizó el coral como material de 

construcción. Durante 5 años se esperaron las inversiones que no llegaron 

sino hasta la época de los noventa. En la gráfica podemos observar cómo 

se produjo un incremento vertiginoso en la población urbana de Altamira 

en los últimos a!los. 

Entre 1994 y 1998 se manejó la posibilidad de crear un canal artificial -el 

Canal lntracostero- a lo largo ele toda la costa tumaulipeca de manera que 

todos los productos !luyeran mús fúcilmcntc hacia los Estados Unidos. 

Esta vez las protestas fuc1·on demasiadas y generalizadas. Se destruiría 

con esa obra todo el sistema lagunario de Tamaulípas. En la actualidad, 
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se están produciendo discusiones sobre el desarrollo del sur del Estado y 

los recursos estratégicos como el agua. Podemos observar que el sistema 

lagunario de la región es complejo pero abundante; sin embargo, ha sido 

mal aprovechado, ya que sectores de la población de Tampico, Cd. Madero 

y Altamira carecen de agua. No así las industrias. La población de Madero 

y Tampico se ha ido moviendo hacia el norte, lo que ha generado un 

crecimiento vertiginoso de Altamira, municipio que ha recibido a un gran 

número de nuevos habitantes de otros estados. Esto ha provocado que la 

urbanización de Altamira sea nula, lo mismo que la planificación de las 

zonas de vivienda y los servicios. De esta forma, cuando ocurrió la 

aprehensión del lider sindical, una enorme debacle económica devino 

sobre la región, exceptuando a Altamira, hacia donde todos se volcaron. 

Por un lado, Tampico era un puerto comercial que siempre había sido 

parte de su fortaleza económica, pero muchos negocios, comercios y 

empresas dependían en gran medida del sindicato. Empresas 

constructoras, de servicios, etc., se desplomaron. En Cd. Madero sucedió 

algo peor; la refinería, calificada un at1o después como obsoleta, inició su 

reestructuración, despidiendo y liquidando a muchos trabajadores. La 

refinería de Cadereyta comenzó a sustituir las funciones de la de Cd. 

Madero, hasta que el rumor· de su cien-e comenzó a ser motivo de las 

pláticas cotidianas. La gente se escuchaba desesperada. Muchos salieron 

de allí, otros aconsejaron n sus hijos retomar carreras que pudieran 

permitirles entrar a formar parte del corredor industrial de Altamira. Poco 

a poco el número de emigrantes hacia los Estados Unidos fue 

incrementúndose hasta volverne algo cotidiano en todos los estratos 

sociales, sobre tocio entre estudiantes universitarios y obreros calificados. 

Me parece muy importante relacionar esta apenura del sector energético 

con las experiencias locales. La pérclidu de empleos en el sector energético 

transformó la percepciun ele los habitantes de la región sobre la 

trasnacionalizo.ción de Altamira, que paulatinamente fue percibiéndose 

positivamente (la gente, desde biólogos hasta trabajadores, aún dicen que 
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aunque 

hubiera 

las industrias contaminan, por lo menos dan trabajo, ¿qué 

pasado si no hubiera estado el corredor industrial?). La 

aprehensión de La Quina trajo consigo un sentimiento casi generalizado 

de despojo y abandono. Todos comentaban cómo después de que se lo 

llevaron, la región fue pereciendo en el olvido, más notoriamente durante 

el salinismo. Parecía repetirse la maldición de Emilio Portes Gil, quien 

enojado por el reclamo de los obreros, que le gritaban "vendido", sentenció 

"Veré crecer la hierba en Tampico". Así que la hierba creció y creció y el 

único espacio a donde se pudo brincar fue a Altamira. 

Pero volvamos al punto de partida de esta etapa. El encarcelamiento de La 

Quina no fue el inicio de la privatización de PEMEX, ya que desde el 

sexenio de Miguel de la Madrid se venía planteando el cambio estructural. 

2.3.1 Miguel de la Madrid y el cambio estructural 

El cambio estructural consistió, principalmente, en el 

transformación de una economía basada en un 

proceso 

modelo 

de 

de 

industrialización basado en la sustitución de importaciones a un modelo 

de cai·ácter exportador. "Lo que fortalece ante todo al capital monopolista 

trasnacional, que estructura una plataforma de exportación basándose en 

la industria maquiladora. Detrás de lo cual está inscrito un proyecto de 

trasnacionalización de la economía mexicana, dado que se le confiere un 

papel primordial a la Inversión Extranjera Directa (lED) como socio, 

apartador de tecnología, financiamiento y asesoría especializada. Así 

entonces se potencia el poder monopólico y de dominio ele tal inversión 

sobre nuestra economia. "65 En resumen, el cambio estructural provoca 

una dependencia de la inversión extranjera, por lo que las políticas 

estatales se encaminan a crear todas las condiciones necesarias para que 

"' SUi-.REZ CilJEV AR1\, lb1d .. p.47 
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Jos inversionistas encuentren atractiva Ja oferta mexicana.66 

El nuevo modelo de liberalismo económico fue impulsado desde el sexenio 

de Miguel de Ja Madrid, que comprendió Jos años de 1982 a 1988. Su plan 

denominado "Renovación Moral" tenia como propósito un cambio 

estructural, cuyos principales puntos eran: la apertura comercial, el 

fomento de la inversión extranjera, el adelgazamiento estatal y la 

ílexibilización del mercado laboral a largo plazo, Jo que implicaría el 

debilitamiento sindical. 

La ley de Obras de PEMEX fue modificada, mediante un Acuerdo, en enero 

de 1984. En esta modificación se impedía la participación de terceros 

como contratistas, " sean cuales fueren las condiciones particulares, 

naturaleza jurídica o modalidades que estos adopten, incluidos los 

sindicatos, asociaciones y sociedades civiles y demás organizaciones 

similares". 67 

Pero ésta no fue la única señal. Además, se buscó la inversión extranjera 

y se impulsó la exportación. Por ello se trató de " ... aumentar y acelerar las 

exportaciones de productos no petroleros ... "68 , a través de Ja modificación 

de la re-clasificación de los petroquimicos básicos y Jos secundarios. 

Posteriormente se permite al sector privado, nacional y extranjero, invertir 

en la industria y ser ellos mismos productores. 

Es en este marco en donde el espacio del municipio de Altamira empieza a 

conformarse como un puerto industrial de grandes dimensiones, en donde 

compai1ias como DUPONT, SHE:LL, PRIMEX, Negros de Humo, y otras, 

empiezan a tomar una importancia sustancial para la ocupación de la 

"'' Si co11s1dera111os que el sureste as1út1co lll'llL' con llllH.:ho una capacidad de subrccxplotaciün de nrnno de 
obra y una ahundancta stn igual. México tendrit que "modificar" aún mús sus leyes laborales, así como ubrir 
los espacio~ de 111vcrs1lm para poder compc111 con cllo!-i 
'•' Estl' era un golpe duro considerando que. l'n 1 'JX2. el s1nd1cato dependía fünda111ental111e11te de las obras. En 
e"' 111ts111u atio l'EMI:.\: le había dado por este rubru el lJIJ porctcnto de los pagos. COLMENARES. César, 
lbtd. ¡.¡7. J.JX 

'" Sl.':\l{I:/ tiUl'\'1\R:\. lhtd .. p .JX. 
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mano de obra regional; todos Jos jóvenes de la zona se vuelcan hacia el 

puerto industrial. Se inicia entonces el apogeo de las carreras como 

ingeniero industrial, ingeniero químico, etc., que ya tenían su importancia 

con la Refinería pero que cobran aún más fuerza con el puerto industrial. 

Altam 

Ciudn 

Mader 

ir<1 

--- -

d 

·o 

Tnmpi co 

Con estudios 

tl:cnicos, 

comerciales 

y 

profesionales 

en el área de 

estudio 

agropecuaria 

37.00 

150.00 

---·-----

¡ 102.00 

503.00 

14 l.00 

773.00 

-•·- --- ------- ·-· 

Con estudios 

tecnicos, 

comerciales 

y 

profesionales 

en el área de 

estudio en 

salud 

197.00 

456.00 

966.00 

3,422.00 

1,007 

4005.00 

------.-----

Con estudios Con estudios Con estudios 

tecnicos, tecnicos, técnicos, 

comerciales comerciales y comerciales 

y profesionales y 

profesionales en el área de profesionales 

en el área de estudio en el área de 

estudio administrativa, estudio 

ambiental y industrial, 

química Comunicación tecnológica e 
y ciencias ingenicria. 
sociales 

108.00 2,112.00 1,079.00 

1,424 1,415.00 

194.00 6485.00 2,412.00 

10, 662.00 11,537.00 

372.00 11,027.00 3,761.00 

15,793.00 12,202 .. 00 

-- -----------·-

Las ocupaciones de un gran número de pobladores de Tampico, Cd. 

Madero, Altamira, Mata Redonda y Congregación Anáhuac forman parte de 

la industria pctroquimica y, posteriormente, la instalación de 

maquiladoras textiles hacia finales de los años noventa, genera una 

enonnL' mign1ción en las fu-eas circunvecinas de la región, como los 

municipios del sur de Verac1·uz, Mata l~edonda, Pueblo Viejo, 

Congregación Anáhuuc, etc. Altamira empieza a ser poblada en sus zonas 

ejiclalc:s y el suelo cobra un nuevo valor. 
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ALTAMIRA: Población urbana y rural 1950-1990, en porcentajes. Como 
vemos, fue a partir de 1980 que el viraje de las actividades económicas del 
municipio se dejan sentir. Esto lo podemos constatar también con la 
gráfica mostrada abajo. 
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Nuevamente los movimientos poblacionales se incrementaron. El contacto 

con los extranjeros también fue determinante. Entre finales de los años 

setenta a principios de los noventa, cambiaron muchos patrones de 

comportamiento al interior de las familias. Por ejemplo, las empresas 

trasnacionales que llegaron a la región contrataron a cierto número de 

trabajadores, a quienes les enseñaron nuevas formas de vida y 

comodidades. De cierta manera, el "american way of life" fue el ejemplo de 

todos aquellos que trabajaban en los inicios del desarrollo del corredor 

industrial de Altamira. La diferencia entre estos trabajadores y los obreros 

petroleros era marcada. Los primeros tendían hacia una visión del 

bienestar individual y estaban muy alejados de la identidad sindical y del 

nacionalismo que caracterizaba a estos últimos. Los viejos trabajadores de 

estas trasnacionales no pertenecían a ningún sindicato y fueron 

reemplazados por jóvenes profesionistas con una carrera industrial. Fue 

así que el giro de las ocupaciones profesionales también cambió. Con la 

esperanza de un "mejor futuro" para sus hijos, muchos padres motivaron 

el estudio de las carreras tecnológicas, principalmente la ingeniería 

química y la industrial, como sucedió antes con el "boom" de la carrera ele 

Geofisica, que posibilitaba a los recién egresado poder entrar a Petróleos 

Mexicanos. Los jóvenes ahora entran en contacto directo con los ejecutivos 

de las trasnacionales. Generalmente se 1-elacionan con norteamericanos, 

alemanes, italianos y espai1oles, pero su experiencia es más amplia. El 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (instituciún pública), asi como las 

universidades privadas que cuentan con este tipo ele ingenierías, fomentan 

las relaciones entre estas empresas del corredor industrial y sus alumnos. 

Estos realizan sus prácticas profesionales allí, lo que les permite colocarse 

posteriormente corno trabajadores. De hecho, debe decirse que gran parte 

de los trabajadores de estas industrias, altamente capacitados, son 

formados en instituciones públicas. Las políticas ele contratación ele las 

empresas trasnacionales europeas y americanas que están instaladas en el 

corredor industrial ele Altamira, generalmente operan de la siguiente 
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manera: se contrata a un muchacho recién salido de la carrera para que 

realice sus prácticas, por lo que se le da una compensación que sólo 

alcanza para los pasajes. Esto "le permite al estudiante, capacitarse". 

Durante este período no se le paga un salario sino que se le considera 

como trabajo meritorio para ser un candidato a quedarse dentro de la 

empresa. El hablar otros idiomas, principalmente el inglés, les permite ser 

admitidos más rápidamente, pues según me comentaron profesores y 

alumnos: "a la hora de las reuniones, todo se discute en inglés, nada en 

español". Una vez terminadas las prácticas, las empresas contratan o no. 

Es importante entender por qué las empresas europeas y norteamericanas 

prefieren tener un amplio número de trabajadores mexicanos y mantener 

sólo en ciertos puestos a trabajadores del país de origen de la empresa. 

Debido a los altos salarios que se pagan en aquellos paises, es preferible 

contar con mano ele obra barata, a la que se califica gratuitamente (como 

ya vimos en relación a las instituciones ele educación pública), y a la que 

se capacita también gratuitamente (como se ve en cuanto a las prácticas). 

Para los lugareiios estas empresas han beneficiado a todos y son "buenas" 

porque dan empleos y se portan "bien"; es decir, las políticas ele estas 

trasnacionales generan un sentimiento de pertenencia a la compaiiía a 

través ele fiestas, festivales, incentivos, etc., y un ideal aspiracional en 

cuanto a la forma ele vida que llevan los jefes. Los salarios son 

considerados "bien pagados", pues la gente dice con un aire de 

importancia: "trabajo en el corredor industrial". 

Podríamos decir que esta fue la alternativa después de que en Petróleos 

Mexicanos se cerraron las posibilidades para muchos, incluso hijos ele 

petroleros terminaron trabajando en el corredor. 

La descripción de estas condiciones laborales puede resultar signiftcativa 

si observamos las políticas de contratación y los salarios que decidió 

implantar el consorcio PEMOPRO, ganador del concurso para la 

l) 1 
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reconfiguración de la Refinería Madero. 

Con la c1·eación del corredor industrial llegaron también una gran cantidad 

de trabajadores de diferentes regiones, para participar en su construcción, 

principalmente del norte de Veracruz. El municipio de Altamira y sus 

límites con los municipios de Cd. Madero y Tampico sufrieron drásticas 

modificaciones. El norte de Tampico ya había empezado a poblarse con los 

hijos de familias formadas en los años sesenta y setenta, pero con la 

llegada de los nuevos trabajadores, las franjas divisorias entre los 

municipios de Tampico y Madero con respecto a Altamira, antes 

deshabitadas, desaparecieron. Altamira cambió, de ser un municipio 

principalmente rural, se volvió urbano. Terrenos ejidales fueron destinados 

a la construcción del corredor industrial y, después, a la de unidades 

habitacionales. 

La construcción de un puente sobre el río Pánuco, que eliminaba una 

significativa distancia entre Tampico y el resto del sur del país, propició la 

comunicación más veloz, (ahorró horas de viaje) e intensificó el comercio 

con el resto del país. La construcción del puente Tampico fue planeada 

para fomentar el desarrollo del corredor industrial. También en estas obras 

participaron un gran número de trabajadores migrantes. 

Puede decirse entonces que los a1ios ochenta fueron los que marcaron el 

desarrollo de una región industrial ligada a la industria petrolera. Sin 

embargo, los intentos de privatización que terminarían generando el mayor 

impulso a esta zona, propiciaron el abandono ele esta sección petrolera. 

Fue durante el gobierno ele Miguel de Ja Madrid, y posteriormente durante 

el periodo de Carlos Salinas ele Gortari, donde el empico dentro del área 

laboral de la refinería fue disminuyendo, volvienclose escaso sobre todo 

pura los tJ·abajadores transitorios, quienes sufrieron las primeras 

consecuencias. 
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El Programa de Energía y un Plan Quinquenal de Pemex 1985-1989, tenía 

como objetivos principales "incrementar las reservas probadas de 

hidrocarburos, satisfacer el consumo interno, y cumplir los compromisos 

con el exterior." 6<J Me parece que el centrarse en incrementar las reservas 

probadas se debe principalmente a los préstamos que se solicitaban y se 

siguen solicitando. Todos los que trabajan en exploración saben que 

generalmente la finalidad de los estudios es para generar certidumbre 

sobre reservas por explotar, que sirven como prenda para préstamos 

internacionales y precisamente, durante 1982-1990 " .. .la deuda externa 

pública pasó de 58 874 a 77 756.5 millones de dólares". 7º 

Suárez nos dice que aunque en el discurso se hablaba de despetrolizar la 

economía, en realidad las cosas eran bien diferentes. "Así, por ejemplo, en 

el ejercicio fiscal de 1985, PEMEX sólo conservaría 9% del valor de sus 

ventas internas, después de pagar impuestos. Lo que indicaba que 

PEMEX, continuaría siendo un flujo financiero importante para el 

presupuesto y el gasto público federal, pese al proyecto "despetrolizador" 

de la economía. Situación que se prolongara hasta el siglo XXI." 71 

Un paso muy importante para la privatización de PEMEX fue la 

reclasificación de los petroquímicos básicos en J 992. La nueva 

reclasificación ele los pb (petroquímicos básicos), quedando éstos sólo en 

ocho; los ps (petroquírnicos secundarios) se redujeron a 12; abriéndose la 

pt (petroquirnica terciaria) con 37 petroquímicos. Los que pueden ser 

elaborados por el sector privado, disminuyendo así la actividad del Estado 

en la producción ele pctroquimicos. 7 2 

Según Suárez, entre 1986 y J 988 la OPEP perdió su sistema de cotización 

internacional del petróleo, que pasó a control de los agentes de los 

'''
1 SUÁREZ GUEVARJ\, lbid .. p.48 
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mercados spot y, por ende, favorable a los potenciales paises 

consumidores: "Configurándose el retorno a una nueva era de petróleo que 

es barato para quien lo compra y caro para quien lo extrae." 73 En vista de 

que las divisas del exterior se redujeron, se tuvo que compensar con el 

aumento de los precios del hidrocarburo en el mercado interno, lo que 

trajo una escalada inflacionaria del 150% en 1987. 

Es importante mencionar alguna de las principales razones por las cuales 

la sociedad se volcó a votar por el hijo del representante del nacionalismo 

mexicano: Lázaro Cárdenas, quien además fue el que nacionalizó el 

petróleo. Los petroleros se sentían animados a votar por él e incluso el 

líder sindical jugó con un doble discurso, pues temía perder el poder con el 

arribo del personaje que representaba a los neoliberales. El sindicalismo 

petrolero caciquil u oficial hacía tiempo que estaba apoyando las políticas 

nacionales llevadas al cabo por los gobiernos priístas, pero desde el 

ascenso de Miguel de la Madrid, hasta ellos se sintieron afectados y, en 

previsión del posible futuro que podía venir, decidieron apoyar la 

candidatura presidencial de Cárdenas. Los obreros petroleros apoyaron de 

igual manera al hijo del que, sentían, les había dado lo que tenían. Su 

radicalismo se había agotado, como ya lo hemos visto. 

El fraude electoral puso de manifiesto que la sociedad estaba descontenta. 

Sin embargo, el nuevo presidente quiso culminar y dar fuerza a las 

reformas constitucionales con una acción contundente: la aprehensión del 

líder sindical Joaquín Hernández Galicia. Ese fue para muchos petroleros 

una guerra declarada contra el sindicato y una inminente privatización. 

De 1989 a 1994, Suárez establece que, con la imposición del Plan Nacional 

de Desarrollo y dentro del Programa de Modernización Energética, se inicia 

la privatización del sector energético, que se enmascara con la palabra 

modernización. Esta palabra implica para los petroleros, por primera vez, 

71 Jb1d • p. 52 
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el temor de liquidación y despidos masivos. Poco a poco se va 

incrementando la dependencia con los Estados Unidos, quien se convierte 

en el principal cliente y mercado: "País que mantendrá la concentración de 

más de 80% del petróleo que exportamos. En tanto que en otras regiones 

se exportaría con un sobreprecio de 10% (Europa, Lejano Oriente y 

Africa)." 74 De esta forma, el energético mexicano jugó, desde entonces, un 

papel determinante en la economía estadounidense, lo que ató a México en 

una relación de total dependencia. Es en este contexto en donde se inicia 

el auge del Puerto Industrial de Altamira, que para entonces trabajaba al 

mínimo de su capacidad. Las industrias trasnacionales, impulsadas por Ja 

nueva legislación en cuanto a petroquímicos, pudieron establecerse más 

fácilmente en la región. Dada su ubicación geográfica, el gobierno de 

Tamaulipas -como ya anotamos- propuso la creación de un canal a lo 

largo de la costa del estado que propiciara el más fácil movimiento de las 

exportaciones hacia los Estados Unidos, Jo mismo que la creación de un 

poliducto que trasladara directamente el crudo hacia Texas. 75 

El salinismo definiría nuevas rutas económicas, políticas y culturales en 

la región, marcando nuevamente un inicio de una apertura franca a los 

extranjeros. La comunidad local se movería nuevamente hacia la 

revalorización del cosmopolitismo, generándose en ella un continuo jaloneo 

entre el nacionalismo y cosmopolitismo que, ideológicamente, tendría sus 

repercusiones en las formas de los movimientos obreros nacidos a partir 

de la presencia de los coreanos en la región. 

-----~-----------

74 lbid.p <>I 
75 "1:11 rl'!-tll11te11: el gob1c . .'r110 salmista daria un paso 111~·1s para pro111ovc1 la privali/aciün del sector petrolero 

111c~1rn11u. apl11:a11du 1rn:d1das que aharearn11 de,de la e\plmac1ú11 hasta la' act11 Hladcs de la rcfi11aeil>11, el gas 
y la rndu .... 111¡1 J1l.'lloqui1111ca bú!-t1ra Prtll'.l' .... u que ...,L. apoyo l'll una hasl' a11IH:onst1tuc1unal. pues los pr111c1pios 
que su .... tL"11ta11 el artkulo 27 L·o11 .... 11tucHH1al (11ucstra ley- sup1e11wl. l11cru11'1ole11tadu ..... en L'I ...,ent1dn de <.JUC la 
Ley Rt·gla111L·11ta11a en ~1atcr1a Pl0 lrolen.1) l'l·11uqu11111ca (ley ~cl·u11d;1naJ que norma los pn11c1p1os del aniculu 
rcfcndu, hu:ron llc.\1hilizados para fo, 01en:1 el ll'lornn y pclll'llac1ó11 de capital pn\'ado, 11ac1011al y 
tras11ac1011~1I, al facili1ar la apcnura de un ~cctu1 l.'!-.lratl'g1co y de L'\.Clll!-.1\'o aprovccha1111l'llto por el Estado 
para he11clic10 ecu11ti111ieu del pai,." SUAREi'. (ilJl'VARA. llrnl. pp. <d-h4 
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expropiación petrolera y 
a una idea de que la 
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sustitución ele 
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deseables. 
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3. PROCESOS DE LICITACIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSORCIO 

PEMOPRO EN LA REGIÓN 

El concurso que tenia como objetivo la reconfiguración de cuatro refinerías 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1998. 

El proyecto de Reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación de 

Petróleos Mexicanos tenia la finalidad de modernizar los procesos de 

refinación del crudo para la obtención de gasolinas y destilados de alta 

calidad, aumentando también el proceso de producción de crudo de 1.30 

millones de barriles diarios, en el 2002, a 1.50 millones de barriles en el 

2003. Esto reduciría "en 100 mil barriles diarios las importaciones de 

gasolinas para finales de este año". 1 Ese fue el discurso gubernamental 

que justificó gran parte de los sucesos que acontecieron desde que se 

inició la licitación. Dicho discurso hacía énfasis en la necesidad de 

modernizar las refinerías parn dejar de depender de la importación de 

gasolinas sin plomo, naftas y diese! que, siendo originalmente crudos de 

origen mexicano, habían tenido que exportarse para su transformación. 

Todo encajaba muy bien con el discurso nacionalista al que estaban 

acostumbrados los ingenieros y los trabajadores petroleros, pues éstos 

conocían muy bien el descuido continuo de las instalaciones de PEMEX -o 

abandono- y frecuentemente hablaban del saqueo de PEMEX, industria 

que, decían, er·a con10 la "vaca" de donde el gobierno "ordeñaba" todo su 

presupuesto, pero no devolvía nada. El discurso gubernamental enfatizaba 

que había lkgado el momento ele hacerle justicia a la empresa e iniciar su 

reestructuración, lo que implicaba su modernización. En este mismo 

sentido, el gobierno decía también que tocio el proyecto era una forma de 

romper con la dependencia que nos ataba a los l~stados Unidos, lo que 

resultaba muv seductor· para los petroleros e ingenieros, sobre todo porque 

siempre que escuchaban modernización o reestructuración las asociaban 

1 "D1s111inu1rá PEMEX 1111portw.:1ón de gasolina" Drnnu Refornrn, 
h!.!l>:ilwww.refurma.c.:om1econmniayfu!ªU<'.ª~'~!llC.:Ulo.!.172~_26/th:foult.hlm, 25 de febrero th: 2002. 
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con privatización. Parecía que por primera vez sí iba a haber una inversión 

productiva. {Para ver en que consisten técnicamente las obras de 

reconfiguración de la refinería ver el Anexo 2). 

Durante todas las temporadas de campo que realicé, tuve la oportunidad 

de platicar con los ingenieros de PEMEX o con otros relacionados con la 

industria. Siempre repitieron que la modernización era necesaria, que se 

necesitaban nuevas plantas y que eso permitiría una mayor 

"independencia" económica. Quizás en eso estuvieron todos de acuerdo, 

incluso los trabajadores especializados en las obras, pero también 

sostuvieron que el procedimiento de licitación y la forma en que se estaban 

realizando las obras, eran equivocadas. La forma en que el Consorcio 

había ganado parecía oscura. En primer lugar, argüía un ingeniero, se 

publicaron al mismo tiempo todos los concursos de las cuatro refinerías, 

como un paquete completo. La empresa consultora que ganara tcndria que 

asistir en la administración, monitorear y coordinar las obras necesarias 

para la reconfiguración ele las cuatro refinerías incluidas en el paquete de 

una invernión que ascendía a los siete mil millones ele dólares. Esta 

inversión era considerada una de las más importantes en los últimos 

sexenios. Las refinerías destinadas a modernizarse fueron: Refinería 

"Francisco l. Madero", ubicada en Cd. Madero, la Refinería "Miguel 

Hidalgo", ubicada en Tu la, Hidalgo; la Refinerí::i. "lng. Antonio M. Amor·", 

ubicada en Salamanca, Guanajuato, la Refinería "lng. Héctor l~. Lara 

Sos::i.", ubicada en Cadereyta de Jiméncz, Nuevo León, "y otras refinerías 

que posterionnente podrá definir PEMEX-Refinación". 2 El capital requerido 

contable para poder participar en la licitación era de trescientos millones 

de pesos o su equivalente en moneda extranjera. La convocatoria, de 

carácter in tcrnacional, estaba abierta a todos aquellos que cu pie nin cien t ro 

de los Tratados ele Libre Comercio signmlos por el gobierno ck la 

República. 

~ Diario Oficial ele la Federación. Marres 12 clc mayo de l 'J'JX. Seg1111cla Sccción. p. 2:'i 
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Para los conocedores en la materia, principalmente las compaiiias que 

ordinariamente participan en este tipo de concursos, las cuatro licitaciones 

del paquete de modernización no deberían haber sido negociadas con el 

mismo conso1·cio, y aunque comentan que en apariencia eran consorcios 

distintos, en los casos de CAdcreyta, Ciudad Madero y Tula, los grupos ele 

inversión coreanos dominaron el panorama, incluyendo minoritariamente 

la participación de las empresas SIEMENS y Tribasa. 

Pern primero plantearemos en qué consiste el proyecto de modernización. 

¿Qué fue lo que hizo que los coreanos ganaran la licitación? 

3.1 LOS PROCESOS DE LICITACIÓN 

Los procesos de licitación fueron dudosos para muchos, especialmente 

para aquellos que Jos perdieron. Los ingenieros que estaban cerca de Jos 

círculos de PEMEX me comentaron que, el licitar "por paquete" -es decir, 

unir en una cadena Ja 1nodernización de cuatro refinerías, dejando abierta 

la posibilidad ele que las siguientes continuaran bajo el mismo consorcio 

después- en1 algo inaudito. De hecho, era algo que sucedía por primern 

vez. Algunos consorcios conocidos en el medio, pensaron entonces ·que 

ellos serian los ganadores. Sus éU1os de cxpc1·icncia en México, así como 

sus contactos al interior de Ja empresa, eran llaves segun1s para entrar 

directo a las grandes ligas. Concursos de este tipo no podrían ser ganados 

por c111presas nuevas. 

IO:slc asunto ele licitar por paquete y ck acLwrclo a leyes intcrnm:ionalcs, 

i111plicci In participación de concunmntes que contaran con muchas redes 

internacionales y capital disponible en crédito, pues como dice Gustavo 

Lins l<ilwiro, es " ... In mús evidente forma H l nwés d<~ Ja cunl el Hnnco 

Mundial ata los proy<:ctos di· gnm esenia n los intereses del cnpit;1J privado 

intcrn<1cional, al "insistir en In procurnción el<· que las licitaciones sean a 

tn1vc":s rk una licitación compelitiva intcnrncional (lntcrm1tional 
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Competitive Bidding- ICB), lo que favorece a las graneles. •<;,ompa11ias 

multinacionales"ª La 1nayoría ele los préstamos y créditos son éolocmlos :i 

travc~s de los ICB y supervisados por el Banco." ·1 

De esta forma, las licitaciones internacionales hacen que los paises pobres 

tengan que abrir sus mercados a las corporaciones tras1rn.cionalcs, 

desplazando a los proveedores locales; ello termina beneficiando bien poco 

a Jos diversos sectores que conforman Ja economía de la región en cloncl<' 

se 1·ealiza el p1·oyecto. 

En su fase ncoliberal, el sistema capitalista mueve la balanza abiertament<: 

a favor ele las multinacionales con los ICB que el Banco Mundial impo!H'. 

La corrupción permca altas esferas -ele diversa índole- en los paises que 

están 1·ealizanclo este tipo ele proyectos, pues la lucha por ganar los 

concursos es feroz. La competencia termina desplazando a los 111~1s clt"~!Jiks, 

que en el caso ele las naciones pobres son los provccclnrcs locales.·• 

Es bajo este lente que debemos mirar los comcntnrios ele los ingcni<·ros, 

quienes afirmaban que poder ganar un concu1·so para PE:MEX cr:i :ilgo 

realmente dificil. Por lo ge1wrnl, los requisitos publicados en el concurso 

suelen ser claros, pero siempre hay algún "pero" y ese detalle hace perder 

hasta a los más experimentados. Se hace necesaria entonces la asesori:i 

el<' algunos "expertos c~n licitacionc~s", que por lo regular son ju!Jilrnlos el<· 

PEMEX, cuyas redes al interior de la empn:sa son indispcnsablc:s p:1r:1 

ganar y que, además, h<1n conocido y hasta evaluado a los concurs:1nt<'s 

en :111\c•riorc:s licitaciones ele esta <:mprcsa púhlic::i. Los servicios 

'l'a~er t•JX2 l'J. c11ado c11 lllBEIRO. G11s1a,o l.111s t~~!lli~il!\;_~:!~10011taml The Yacirela lt!J]rn~Jcc,:111c 
l_l1_giiJ>:1111 and .:co11111111c c,,p;¡_11s11111 1n 1\1gc_nl!!IU

0 
A dissert:llin11 s11h111111ed 10 lile Cirad11a1c Facnll\ 111 

An1hwpolog' 111 pa111:il Júll"ill111.:111 of 1h.: 1cq1111c111c111s Júr <he deg1ee nf llnctor of l'hilusoph~. Thc. C ·11' 
li111\e"ll' uf'.c\\ Yu1h l'JXX.p 'JI 
'RIBl·:llH J. C i11s1:1\l1 l.11is. lh1d. p •J 1 

·. "Cornrpc1011. 1cdcs. gucrra de 111.:d1os. tk111;111das _ruríd1eas y hacer luhln 111g e11 el cxlra11jern y en el país de 
onge11 del prmcctu. so11 algunos c_1c111plus de las 111cdidas tm11adas para ganar la guerra ele las lie11ac11111cs 
RlllFllHl. rlrnl. pp 'll-'12 
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asesoría suelen ser muy costosos, pero una vez que se ha encontrado al o 

a los asesores correctos, es seguro que se pueda ganar el concurso. No es 

tan fácil poder contar con asesores de la noche a la mañana; se requieren, 

por lo menos, algunos aiios para llegar hasta adentro. Por ejemplo, a una 

compaiiía ahora reconocida, le costó cuatro aiios entender los intrincados 

caminos de los concursos de PEMEX. Una vez que se sabe que se está 

entre los finalistas, el lobbying es muy importante. En las oficinas 

principales se negocia y se discute. También aqui los asesores juegan un 

papel primordial, pues ellos son el puente entre la empresa propietaria -en 

este caso PEMEX- y el consorcio contratista. El consorcio presiona de 

muchas formas: rebajan costos, ofrecen facilidades, etc. 

Sin embargo, el precio de un proyecto no puede rebajarse tanto, pues 

PEMEX ha fijado, desde antes, el monto mínimo y el monto máximo de la 

obra; asegurándose de esta manera los estándares de calidad en la 

ejecución del proyecto. 

En el caso del Proyecto Madero, así como en el de las otras refinerías, se 

presentaron cinco consorcios. Algunas empresas -según me dijeron- ya 

tenían preparado su plan y esperaban este anuncio, debido al escaso 

número de concursos de esta magnitud en los últimos años, sobre todo 

después de la crisis de 1 994 en México. 

Los ingenieros comentaron que la competencia había sido fuerte, pero la 

sorpresa mayor para ellos fueron los precios que presentó el consorcio 

PEMOPl~O. que, según palabras de la propia empresa: "mostraban la 

habilidad del consorcio de proveer un paquete de financiamiento 

competitivo''. La experiencia no podía ser aquí el elemento que definiera 

quién seria el ganador, ya que cuando se les asignó el concurso de la 

Refinería Madero, ellos mismos asumían con10 su "mayor" experiencia la 

de la reconriguración de la Refinería de Cadereyta, y que para la fecha de 

inicio de las obras de la Refinería Madero, ni siquiera babia concluido. 
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Es por ello que para Jos ingenieros resultaba dudoso el concurso. ¿Se Je 

debía algo a Estados Unidos y este gobierno había presionado para que los 

coreanos ganaran por un asunto pendiente entre ellos? ¿Cómo una 

empresa como PEMEX no dudaba de esos costos y de Ja calidad de Ja 

obra? 

El consorcio estaba integrado por SK Engineering and Construction, 

Siemens y Tribasa, y esta última empresa mexicana tenía graves 

problemas de financiamiento, e incluso estaba en situación financiera 

turbulenta ¿cómo había podido ser parte del consorcio y ganadora del 

concurso? 

Estas eran algunas preguntas que seguían sin contestar, pero que tenían 

enojados a muchos, entre ellos a empresarios del consorcio Bufete 

Industrial, uno de los cinco participantes. Después del anuncio de la 

quiebra de Tribasa, en este a1io, las cosas se complicaron. 

El enojo empresarial llegó a una denuncia formal ante Ja Secretaría de la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Se investigan fraudes 

cometidos desde 1997 en las plantas de Cadereyta y Madero "que podrían 

superar los 4 mil 500 millones de dólares. Además, desde el 28 de agosto 

de 2001 se presentó ante Ja Procuraduría General de Ja República (PGR) 

una denuncia penal que detalla un pago indebido por 98 millones de 

dólares y que involucra a altos ex funcionarios de Ja paraestataJ."6 Este 

articulo detalla que en ambos casos estarían involucradas empresas como 

Triturados Basálticos -en quiebra-, Ja alemana Siemens, Ja coreana 

Sunkyong (SK). el consorcio Ingenieros Civiles Asociados (!CA). F'lour 

Daniel y la Societé Generalé de Surveillaince, además de ex servidores 

públicos del gobierno del entonces presidente mexicano Ernesto Zedilla. 

"La Jornada virtual. México D.F. Lunes 1 de Julio <le 2002. 
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Una de las principales denuncias es que PEMEX adjudicó los contratos de 

manera ilegaJ7 y "que permitió que los contratistas realizaran las obras en 

las dos refinerías (Cadereyta y Madero) de manera ilegal sin apego a lo 

establecido en los concursos de licitación". 8 Se dice en este artículo que 

los materiales utilizados durante la reconfiguración son de mala calidad y 

que hubo ciertas preferencias, que se reflejaron en pagos ilícitos a 

funcionarios gubernamentales, contratistas, funcionarios de la paraestatal 

y ex servidores públicos. Los daI1os continúan aún, pues por el retraso de 

las obras -que PEMEX ha tenido que asumir- se acumula un adeudo de 90 

millones de dólares en el caso de Cadereyta. 

En el caso de la Refinería Madero, se habla también de que se hizo a un 

lado al Consorcio Bufete Industrial, que perdieron injustificadamente, ya 

que mediante un "supuesto dictamen técnico" perdieron la licitación, aún 

cuando sus costos -que si bien superaban en 90 millones 730 mil dólares 

a la propuesta de PEMOPRO- ahora resultarían menores, pues el retraso 

de las obras en esta refinería han elevado su costo a un 40 por ciento con 

respecto a su valor inicial. 

3.2 EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO MADERO 

El costo del proyecto, inicialmente, fue de 1.2 billones de dólares (aunque 

después se habló de una cantidad mayor), y constituyó la inversión más 

grande para un proyecto durante 1999, en América Latina. SK Engineering 

and Construction, de SK Group, dió el primer paso para cerrar una 

transacción financiera que les permitiera iniciar el proyecto. Del 1 .08 

billón de dólares que importaba la deuda del financiamiento, 620 millones 

de dólares se obtuvieron de préstamos bancarios, 260 millones de dólares 

de préstamos ele créditos de exportación y 200 millones ele dólares de 

En mm comun1rncwn pe1sonal, un 1ngcn1e10 de J>EMEX comentó 4t1<: Ja orden lk dar Ja Jic1tac1ún al 
consorcio J>Et-.1üJ>Ro n1 s1qu1cra se había dado en México, sino en Jos Estados Unidos. Esta alinnación 
concuerda con el hecho de que serían Jos l'xlM llanks de Jos Estados Unidos quienes absurb1eron la deuda 
coreana para la 1econfigural'1ón de la relincría Madero. (\le1 cita más delante) 
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préstamos directamente del Export-lmport Bank of Korea. De los 620 

millones de dólares de préstamos bancarios, 180 millones deberán ser 

reembolsados a U.S. Export-Import Bank. Los réditos del financiamiento 

habrían sido usados por el proyecto. Se suponía que el proyecto financiero 

se había estructurado para involucrar a las empresas mexicanas como 

proveedoras y subcontratistas, de manera que se "utilizaran los recursos 

humanos existentes y se maximizara el uso de las facilidades de inversión 

en un país."9 Un agente del Deutsche Bank fue quien supervisó e hizo los 

arreglos para el financiamiento comercial de los préstamos y Siemens 

Financia! Services fue el ce-asesor del Consorcio PEMOPRO. 1º Sin tener el 

financiamiento completo aún, pues tenían 1.08 de los 1.2 billones de 

dólares, PEMOPRO esperaba que la crisis de los mercados pasara para 

poder cerrarlo. Sin embargo, no sucedió así. Fue entonces que el U.S. Ex -

Im Bank (Unites States Import-Export Bank) entró como uno de los más 

importantes bancos (no en términos económicos sino de participación y 

confiabilidad) que financiaron el proyecto, con un préstamo de 180 

millones de dólares para financiar Ja exportación de equipo y servicios de 

Siemens Corporation, New York, NY, y de numerosos proveedores 

estadounidenses para expandir y modernizar la Refinería Madero. 

La crisis de los mercados asiáticos hizo que el Ex-Im Bank -que 

originalmente cubría la etapa de la post-construcción, o la fase 

operacional- decidiera ampliar el apoyo de su financiamiento también en la 

etapa de la construcción. "Esta es la primera vez que el Ex-Im Bank ha 

cubierto riesgos comerciales durante la fase de construcción de una 

transacción financiera de un proyecto. Hasta ahora Ex-lm Bank había 

'La Ju111ada ,·111ual. .\le.\1eo. D.F Lunes 1 de JUho de 2002. 
'' l'alal11•" de K11n ( ·111-sa11g, CEO y presidente de SKEC, Thomas Fnese de S1emens y David Peiialoz:1 en un 
anuncio c<>11J untll hed10 desde la ciudad de Mcx1co. Información tomada de: www.skec.comlwelcome
~L'Ol1ls )'~U::_! I ~~!!_l.\; 

'º En el mismo anum:10 se dice que cl linanciamiento del Proyecto Cadcrcyta, cuyo costo fue de 1.6 b1lloncs 
de dóh1res. fue encabezada por Bankers Trnst que se fusionó comercialmente con el Dcutsche llank a 
pnnc1pms de l 9'J9. Además se enfatiza el hecho de que CONl'ROCA y PEMOl'RO son el mismo consorcio y 
<.JUe el éx!lo de las obras de n:eonfigurac1ón de Cadcrcyta son una garantía para los prestamos siguientes. 

1 03 



financiado sólo la fase de la post-construcción de un proyecto o su fase 

operacional de proyectos bajo el programa Financiamiento de Proyectos. 

ABN Amro North America, Inc. Chicago, IL, es el garante del préstamo". 11 

Debido a la importancia de esta obra, el presidente del Ex-Im Bank declaró 

que esta acción llenaba los vacíos de financiamiento que hacían falta al 

proyecto y que permitía mantener a los exportadores estadounidenses 

competitivos en los proyectos de infraestructura en Jos mercados 

emergentes. 

Durante los últimos años, el área de exploración, refinación e 

infraestructura petrolera en México estuvo reservada a ciertos paises. 

Aunque se decía que no podían participar empresas extranjeras, en 

realidad éstas operaban con un nombre mexicano aunque eran 

subsidiarias de compañías francesas, estadounidenses, etc. Estas 

compai1ias halJian penetrado con cierto éxito en el mercado mexicano ele 

licitaciones. En los últimos años, la pujante economía ele los paises 

asi:'lticos empezó a competir con las viejas compañías en estos terrenos. 

Los intentos de los chinos, coreanos y japoneses para tratar de ganar 

licitaciones para explorar y explotar áreas petrolíferas ele México se volvió 

aún más frecuente. Sumado a ello, tenemos los intentos de privatización 

ck Pc:trólcos Mexicanos, lo que motiva a empresarios a apuntalar su 

posición con respecto a esta materia. Es en este contexto en donde se debe 

11:cr la intervención "inusual" del U.S. Ex-Im Bank. 

Esto es aún 111;"1s significativo cuando entendemos que estos 

l"innnciamicntos, en un primer momento nsumiclos por el consorcio, 

¡msar:"1n a ser un<J dcud<i de Petróleos Mexicanos una vez que el proyecto 

se complete "sntisl":1c:toriamcnt1~". Aún mús, el U.S. Export-lmport Bank 

c·stuvo presente t.mnbib1 durant1: las rcconrigurnciones de las refinerías de 

'' l111lirn1ac1ú11 lomada de Suslalllablc Encrgy & Ecum1111y Nc1work.h1111. 27/117/02 (l111p:www.scc11.org) 



Tula, Salamanca y Cadereyta. 

Durante la colocación de la primera piedra en la Refinería Madero, Adrian 

Lajous -entonces gerente de PEMEX- hizo notar la importancia del 

proyecto para la economía del Estado de Tamaulipas pues permitiría la 

creación de 8 mil nuevos empleos y promovería la inversión privada. El 

gobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington, llamó a Cd. Madero el bastión 

del petróleo y, al sur de Tamaulipas, la metrópoli del futuro. El contrato 

firmado el primero de marzo de 1999, planteaba, según palabras de Adrián 

Lajous Vargas, la contratación de 8 mil trabajadores, la generación de una 

derrama económica que incentivaría las inversiones privadas colaterales e 

impediría el cierre de la Refinería Madero que, según el propio Lajous, 

estaba a punto de cerrarse justo antes de que se tomara esta decisión de 

reconfigurar. 12 Lajous, además, negaba que la venta de la flota petrolera 

en Tampico y Ciudad Madero obedeciera a su privatización, rumor que en 

la zona había generado temor por la posible pérdida de empleos. De hecho, 

el concurso para ganar el 49% de las acciones de la petroquimica en la 

zona había sido declarado desierto, a pesar de los intentos de PEMEX para 

venderla. 

Ese era el ambiente cuando se anunciaba la reconfiguración. Crecían los 

rumores sobre el cierre de la refinería, su descuido y paulatino deterioro la 

hicieron decaer tecnológicamente; esa era una razón suficiente para que 

su existencia ya no tuviera justificación. Y ¿Qué pasada con todos los 

trabajadores·? Aunado a ello, se mencionaba también la vente de la flota 

petrolera: ¿Cuántos empleos más se perderían? 

Se hablaba entonces de que la reconfiguración tenia que ser el signo de 

recuperación regional y fue en ese sentido el discurso dado por el 

gobernador y por Carlos Romero Deschamps, líder del ya mermado 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 
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El proyecto de modernización de las seis refinerías era el más importante 

en los últimos años y , según el gobierno, su finalidad era garantizar el 

suministro de combustibles y disminuir la importación de hidrocarburos 

ya refinados. El objetivo es contar con "un sistema nacional de refinación 

moderno, eficiente, competitivo, con altos estándares de seguridad 

industrial y protección ambiental".13 Además, Lajous Vargas comentó que 

la transformación de la refinería promovería la explotación de 

subproductos como el coque de petróleo, para ser utilizado en la 

generación de la energía eléctrica, asi como combustible alterno en la 

industria cementera o su exportación a mercados europeos.1 4 

El beneficio ambiental era subrayado. Según el boletín del U.S. Ex-Im 

Bank, "La modernización de Madero (sic) reducirá substancialmente las 

emisiones líquidas y aéreas y disminuirá el consumo de agua en la 

refinería. También satisfará la creciente demanda regional de gasolina sin 

plomo que reconocen las leyes mexicanas del medio ambiente." 15 Además 

se menciona que, gracias a las nuevas plantas, se podrá sustituir al 

hidrocarburo alto en sulfuro por gas natural en la generación de energía 

eléctrica, incrementándose la producción del combustible ligero. 

El proyecto se presentó como la gran oportunidad para que los 

empresarios locales, sobre todo los del área de la construcción, se 

recuperaran de su larga crisis. Se entusiasmó a los comerciantes, pues se 

incrementaría el consumo de todo tipo de productos; se dijo que se 

crearían miles de nuevos empleos para la realización de las obras, mismos 

que serian contratados en la región. lu 

" l'.I Sol de·¡ amp1cu. Tam¡rn:u. Tamaulipas, Martes 2 de marzo de 1999, primern plana y página 3. 
11 

L:i Jornada Virtual. l\'1éx1rn. D.F. Lunes 1 de julio de 2002. "Investiga Secodam posibles frnudcs en 
PEMEX Refinaciónºº por Gustavo Castillo y Enrique Méndez. 
14 El Sol de Tampico. ibid .. página 3. 
'' www.susta 1nablccncrgyandeco110111ynetwork. ht111 
'" Para una descripción detallada de las plantas nuevas y las modernizadas, véase el apéndice. 
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3.3 PROGRAMA DEL CONSORCIO PEMOPRO Y SU PROYECTO "PEMEX 

MODERNIZATION PROJECT" 

Los siguientes objetivos fueron extraídos del programa presentado a las 

autoridades por parte del consorcio PEMOPRO. 

Según fecha de inicio y terminación, el proyecto iniciaba el 1 de marzo de 

1999 y terminaría 31 meses después, es decir, el 1 de septiembre de 200 l. 

La inversión seria de 1 198 millones de dólares empleando un total 

acumulado de 143, 249 seres humanos durante toda la obra. Más del 10% 

de la población total de la región. 

Como podemos observar en la tabla de la página siguiente, los períodos de 

mayor concentración se sucederían entre abril del 2000 y junio del 200 l. 

La mano de obra se planeaba conseguir aprovechando a Jos locales de 

Tampico, Madero, Altamira y la región. Como faltarían personas, se 

contrataría a obrerns de Veracruz, San Luis Potosi, Nuevo León; es decir, 

estados geográficamente cercanos a Tamaulipas y ligados a él 

culturalmente. 

Por último el proyecto afirma que "para cubrir la falta de mano de obra 

especializada y con habilidades tales como manejo y uso de grúas pesadas, 

soldadura de aleaciones especiales, etc, (sic), que no pueda conseguirse 

dentro de México, tendremos que depender de mano de obra de otros 

paises a fin thc (sic) completar exitosamente (sic) el proyecto. Claro, en 

caso de utilizar mano de obre especializada del extranjero, se cumplirá 

cstrictamen te con las leyes mexicanas" .11 La Ley Federal del Trabajo nos 

dice, en su artículo 7, que: "En toda empresa o establecimiento, el patrón 

deberá empicar un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo 

menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores 

deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad 
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determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a 

trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda el 10 por ciento 

por especialidad. El patrón y los trabajadores mexicanos tendrán la 

obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la 

especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas 

deberán ser mexicanos". Se dice que esto no aplica para directores, 

administradores y gerentes generales. 

El proyecto planteaba que la derrama económica estimularía la actividad 

de los proveedores locales de materiales y servicios, expanderia las 

posibilidades de generación de empleo (durante y después de la 

reconfiguración) y consolidaría la industria de la construcción en la 

zonalB, que ya estaba en un profundo estancamiento desde la crisis 

económica nacional de 1994. 

De entrada, se presentaron como subcontratistas a un conjunto de 

empresas de muy diversa índole y origen, entre las que se encontraban al 

menos 4 empresas coreanas, de 35 en total. Había también empresas 

locales y también provenientes de otros lugares de la República Mexicana. 

Posteriormente, veremos que muchas de las empresas locales fueron 

desplazadas y se crearon empresas que desaparecieron con la rapidez con 

la que nacieron, según contaron los mismos trabajadores y empresarios. 

En cuanto a los espacios utilizados por el proyecto para instalar a los 

trabajadores provenientes de otros lugares, se propuso utilizar un espacio 

desocupado y pe1·teneciente a PEMEX, junto a la refinería Madero. Le 

llaman "Callejón de Barriles". Ese espacio desolado, cercano al mar, fue 

contemplado como "adecuado" para instalar un conjunto de 17 

contenedores metálicos (campamentos, les llamaron) de 12 metrns por 30 

17 
"'Proyc..:to l\1adcro l\1arzo 14 del 2000. Pl'MUPRU (SKEl'. SIEMENS. TRIBASA)'", presentarnin <kl 

Proyecto Madero. escrno de 21 cuartillas. p. 7. 
""Dcsanollo regronal y 111odcr111zac1ó11 tccnologica en el sur de Tamaulipas: Impacto Soe1oeconi11111co del 
Caso PEMUPRO-Rcr111cria "Fiancrsco l. Madero", p. <J. 
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metros con 8 regaderas, 8 sanitarios, 1 salón de descanso, 4 lavanderías 

(¿?) y un comedor. Allí mismo se colocaría una cancha de futbol soccer, 

una capilla, una sucursal bancaria de BANAMEX, una "clínica del JMSS" 19 

(¿?), teléfonos públicos y un estacionamiento. Cada contenedor contaría 

con aire acondicionado y sistemas de drenaje adecuados. 

Este espacio fue dividido en dos bloques, norte y sur, por una malla de 

alambre tipo ciclón. No se sabía con qué finalidad, pero después fue 

utilizada para dividir a Jos trabajadores mexicanos de los tailandeses y 

filipinos, que fueron llegando posteriormente. 

Cada contenedor debía contar con un jefe de piso, quien sería encargado 

de tomar decisiones en caso de emergencia. Encima de ellos estaría un 

encargado de seguridad, quien sería el coordinador de los jefes de piso, 

vigilancia y primeros auxilios. Habría una caseta de inspección y vigilancia 

con guardia las 24 horas del día. 

¿Qué otros requerimientos podían pedir? 

3.4 LOS NIVELES DE ARTICULACIÓN-INTEGRACIÓN DE LOS 

DIFERENTES ACTORES SOCIALES: INICIO DEL PROYECTO MADERO 

Como ya se mencionó, durante la presentación del Proyecto de 

Modernización de Ja Refinería Madero se habló del monto de la inversión, 

que sería de 1200 millones de dólares; lo que al parecer, automáticamente, 

traería beneficios a Ce!. Madero, Tampico, Altamira y al sureste del Estado 

de Tamaulipas. 

De inicio se estableció que la obra demandaría miles de trabajadores para 

'" En la regrón sólo lwy un husp11al del lnslllulu !Vk.xr<:anu del Seguro Social y se ha alargado la conslrucción 
de una ciinrca para a1ende1 a la pohh1c1ón aun4ue sea un asunlo pnornarro, por lo 4uc quedaba muy confusa la 
idea de la cons1rncc1ón de una clínica del lMSS para la a1enció11 cspecilicame111e de los 1rabapdores de la 
reconfiguración. l'or supuesto, esto nunca ocurrni y se u11lizaron los servicios locales del IMSS, lo 4ue hizo 
más complicada la atención a la población en general, pues se sobrepasaron aún más los limiles adecuados 
para la illencrón médica sohcltada. 
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su ejecución. Se maximizaría Ja mano de obra de la región, pero como 

haría falta, se movilizaría mano de obra de otras entidades, como San Luis 

Potosí, Veracruz, Nuevo León, cte. En caso de no conseguirse mano de 

obra nacional muy especializada se Je conseguiría en el extranjero. 

Esto suponía un problema, ¿qué sindicato se haría cargo de la mano de 

obra? Se preguntaron Jos sindicatos locales. El consorcio ya había 

arreglado un acuerdo con la Confederación de Trabajadores de México, a 

nivel nacional, para los movimientos de la mano de obra. 

Hemos de considerar que, desde los bajos costos del proyecto -tal como el 

consorcio se Jo planteó a PEMEX-, difícilmente estaban contemplando 

contratar mano de obra local. Esto se debe a que en el norte del país, el 

salario mínimo es más alto y, en el caso de los trabajadores de la 

construcción y obreros especializados, sus tabuladores exceden los del 

sureste mexicano. Sus condiciones laborales son mejores y su tradición 

sindical, como hemos visto, data ya de varias decenas de ai1os. No ha 

sucedido lo mismo con las áreas rurales del sur de México, como Oaxaca, 

Chiapas y otros estados. En estos lugares, los trabajadores tienen una 

tradición campesina que aún continúan perpetuando y los trabajos como 

obreros son efectuados durante los espacios de siembra y cosecha.20 No 

existe una larga tradición obrera en estos lugares y, cuando se emplean 

como tales, lo hacen de manera temporal. Sus condiciones laborales son 

muy inferiores a las de Jos obreros de Cd. Madero y Tampico, y difícilmente 

'"Ana !leila l'L'1ez Castro ha realizado un trabajo doctoral en donde este tipo de población sigue manteniendo 
füe1 tes la:tos con su condición campesina, empicándose en las áreas mdustriales de Coatzacoalcos y 
Mmat1tlán, lo 4llL' l'uncmna como coadyuvante económico para perpetuar el ciclo de la \'ida comumtaria. Es 
este grupo de 1JabaJado1es el 4uc fue contratado para las obras de constrnccióu en el proceso de 
111odern1zac·1t)n de la Relineria Francisco l. Madero. Susan Vollantin ha trabajado con estas personas y nos 
d1l'.'L", en su tesis de 111aest1ía. 4uc debido a su reciente intruduccu.Jn al área de la industria, su cultur;:1 s1n<.hcal 
es min1111a y se abusa hen1entemcnlc de ellos. El caso mas conocido (y que ella está estudiando) es el de los 
lrabapdmes de· las 111aqudadoras <:n ( 'tudad Juarez. l'l~REZ CASTRO, Ana !leila, Proceso de proletanzación 
Y J•l J L'JlJ ""''·''.\:!ÚD 5~>.c.E•LSJ1.Jl1i!a.lg,>J.!!1'1n V L'racruz, Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en 
Anlropologia . l ln1vers1dad Nac1onal Aulónoma de México, México, 1998 y V Al.l.ENTIN l IJORTI 1 
l!OISE:-.;. Susan. I] .P!.9.ft;~Q_ik_l])Jg•.~.\C!.Ú.!l.S!lSU!!ª!:!:!Lck--1L.filobalización. el caso de 01ea11illli_ Veracruz, 
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se organizan para demandar mejoras salariales. Podemos decir que en 

México existe un espacio con características de periferia, que serian estos 

espacios rurales del sur del país, y otro, con características de 

semiperiferia, como Jo seria el sur de Tamaulipas. En este caso, consorcios 

como SK, utilizan, de acuerdo a sus necesidades, Ja mano de obra que 

resulta más barata y menos problemática. Si aún ésta mano de obra 

resulta insuficiente o inadecuada, se recurre a una mano de obra aún más 

barata y dócil; quizás Ja mano de obra más barata del mundo, Ja del 

sureste asiático, que en este caso fue rápida y fácilmente contratada 

debido a las relaciones sistémicas del mundo asiático, en donde Corea del 

sur usualmente hace uso de esa mano de obra. La maximización de la 

mano de obra por parte de estas empresas se amolda a los tiempos de la 

globalización, en donde se acortan las distancias necesarias que pueden 

servir como obstáculo para generar ganancias. Por ello es muy importante 

el análisis del sistema mundo propuesto por Chase-Dunn, en donde 

podemos ver estas interrelaciones. Haciendo uso de los vestigios 

corporativos del sindicalismo en épocas del modelo keynesiano, la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) prestó sus redes de 

comunicación y contratación aún existentes en todo el país para contratai· 

la mano de obra más barata y trasladarla a la región sur de Tamaulipas. 

Los sindicatos locales no dejaron que la maniobra se completara sin 

abruptos. Los jaloneos por el control de la mano de obra comenzaron. Si 

bien la Contederación de Trabajadores de México local había perdido 

mucho de su pode1· con la caída del "quinismo", el sindicato petrolero 

deseaba negociar y tenia con qué hacerlo. Además, los dos hijos del ex 

líder sindical ,Joaquín Hernández Galicia fueron los dos presidentes 

municipales maderenses en turno durante la reconfiguración, por lo que la 

rcprcscntación de los petroleros no estaba sólo dentro de la refinería, sino 

que tenia un poder administrntivo que bien podía intervenir a favor o en 

Tesis presentada paru optar al grado de Maestra en Antropología Social, Cclllro de lnvcstigucioncs y Estudios 
Supcnures en Anllupologia Social, México. 2001. 
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contra del consorcio.21 

La CTM nacional fue la encargada de manejar y movilizar la mano de obra 

a través de un sindicato al que muchos consideraban "blanco": SITRACE 

(Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación, Similares y Conexos de la 

República Mexicana). Aunque fue impugnado por la CTM local, la imposición 

a la fuerza -además de las formas de reclutamiento- fueron las que lo 

consolidaron. SITl~CE y CTM se hacían cargo de traer a los trabajadores 

desde su lugar de origen. Generalmente, éstos eran enganchados con la 

p1·omesa de un salario bien remunerado y condiciones laborales óptimas. 

Al llega1· a Tampico y Madero las cosns se veían de diferente manera. No 

eran ni el salario ni las condiciones prometidas; aún peor, debían ya el 

pasaje de venida hasta la refinería, así como los alimentos que habian 

consumido durante su viaje a Tampico y su corta estancia allí. Así 

comenzaba una cadena lk deudas, t•ntrc las que se incluían las de 

hospedaje en los campamentos que tocios despreciaban por el calor (no 

servían los aires acondicionados), lH insalubridad y la inseguridad. Decían 

los obreros que salían perdiendo, porc¡LI<' lrnsta les robaban sus cernas. 

Entre la búsqueda ele un lugar mejor prira vivir, pasajes, comicia y un poco 

de esparcimiento, el salado se pulverizaba. Si bien SITRACE contrataba a 

tocios aquellos que llegaban y se intc~graban como obreros ele tocios los 

niveles, el sindicato ¡wtrol<~ro consiguió como triunfo el que se le 

" Juan Hern:i11de1 Correa lúe el pn111ero de los dos pres1de111es 111u111c1pales. a111hos l111os de Don Joaquín 
Hernú11de1 Galicía ··1.a <.>u1na··. que gohe1naro11 duranle el período de la recouligurac1ó11 ele la refinería. Su 
papel fue IUll\ IUeno1. llalalldo de ohle11e1 ClellaS \ellla¡;I' ecOllOllllC" para el UnlnlC1p10. las cuales fueron 
1egttlL'<1di1!'\ l:n el ca~u de l;1 do11;iuu11 t.k .i111ht1lanu;i~ pu1 p;11tc dd co11!-.01c10. csla~ c1a11 usada!-. La canlldad 
de d111ern e111pleado para 1epa' 11ne111a1 'ª' c;ille' da11ad;1, 111111ca fue espec1ncado' lmlana. cuando salía de s11 
adu11111s11ac1óu. se le acuso de hahe1 1ecli11do d111em del consorcio s111 haberlo 1eprnlado al u111111c1pm Su 
hcrn1auo Joaquín esl11\·o eu la lil11n1a elapa ele la 1ecouligu1ac1ón' aunque le 111olcs1aha lodo lo que sucedía en 
la re1'1u,·ria. sns 1elac1011es co111l1c11'a' cu11 el d111ge111,· del s111thc110 pelllllern e11 la Secc1011 1 1.1a que el 
... 111d1c110 ;1po\al>;i otr;i c;11ulul;1111r.1 ' 110 L1 de L'I p111. . .- ...... ll!l11f1caha d:11k prnh:1 al padrL' c11 l;1 rcg1011) h.: 
1111p1d1L·1u11 l1ace1 al.l!t.i ' L111qH1u1 1u111l1 l.1 1111u;ll1\ .1 q11L·d.111du L'I .1~11111u L'll 1111 p1uhk:111<1 dc111111c1ado pu1 d 

pad1e. q111e11 en la 1e\ "1;1 1\1ik1111• de111111c1;1ha q11,· el SITIC·\( T t:ia 1111 negoun p11\;1do de Ron1elll 
DesL11a111ps. aclual l1de1 del "111l1L·a10 p,·11ok10 ;1 111\ cl naL11111al 1 sol11e el cn;li e.\1s1eu 01de11es ele 
ap1ehensmu pm corrnpc1ón t\c1ual111e111e. la '1111ac1011 legal de Ro111ern Descha111ps se ha negociado por volos 
pa1a que en una ailan;;1 PAN- l'RI (el p11111e10 en el podc1 ' el segundo el partido con u1;is de 711 a11os de 
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permitiera que los hijos de los jubilados por PEMEX pudieran competir por 

un trabajo en el área administrativa.n Además, los trabajadores del 

sindicato petrolero, especialmente los jubilados, acordaron también que 

varios de ellos ocuparían puestos en SJTRACE y tendrían participación en 

la conu·atación. La obra no podía dejarlos a un lacio ele este tipo de 

transacciones. EL STPRM aún era fuerte y los miembros ele la CTM 

nacional tuvieron que aceptar esta parte del trato para evitar mayores 

conflictos. La peor parte fue para Ja CTM local, ya que no tenía la 

suficiente fuerza, ni siquiera para que sus dirigentes fueran contratados 

como obreros. El sindicato de albafliles del puerto de Tampico decidió 

hacerse a un lado, en vista de los conl1ictos y accidentes que se suscitaron 

al interior de la Refinería; lo mismo sucedería con el resto de los gremios 

lalJoralcs. Quien quisiera trabajar en la obra tenía que afiliarse a SITRACE 

y aceptar sus condiciones laborales. Por supuesto que esto generó molestia 

entre los trabajadores y conllictos laborales que aún siguen sin resolverse. 

Peor aún, los directores, gerentes generales y administradores eran 

coreanos; pero aún los jefes ele cuadrillas, e inclusive obreros -según 

contaban- también eran coreanos. 

El gobierno federal no intervino y apoyó siempre a SITRJ\CE, lo que 

produjo que la CTM local dejara de manifestarse. El gobierno estatal sólo 

intervino cuando los con11ictos alcanzaron un nivel de peligrosidad muy 

alto (un paro total de la obra que equivalió a 3 millones de dólares), y 

swmpn· t ratr"i ele imponer la imagen ele que los conf1ictos laborales en 

T;rnrnulipas eran realmente inusitados y que la inversión privada no 

dc1Jcri<1 asustarse. 

Los 1·mprcsarios local1·s se sintieron desplazados cuando conocieron el 

lislrnlo -y;1 h<~cho- ele ttm1 serie ele empresas subcontratistas. Muchas de 

goh11:1110 e11 l'vk.,H.:o). se pueda aprnhar la .. refonua euergélíca... que no es olra cosa que 1111 proceso q11e 
coud11ce 1;1u10 a l;1 pn,·a111.m:1ó11 de la Couus1óu Federal de Elec1nc1dad corno de l'elrólcos lvlcx1cauos 

'' A la luz de las de11uucias sobre la 1 dac1ón direcla entre Romero Dcschamps y SI TRACE, parece claro por 
qué lns lide1es de ese s111d1ca10 e11 el área de Madero, durante la reconligurncíón. eran trabaJad<nes jubilados 
petrolerus 
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ellas venían de Cadereyta, pero otras eran de propietarios coreanos. ¿Qué 

beneficio podía traerles el proyecto? La Cámara Mexicana de la Industria 

Construcción (CMIC) local, a través de su representante, el Ingeniero José 

Benito Torres, habló muchas veces denunciando estas irregularidades, y 

hasta se propuso como concentrador de las quejas de algunos empresar·ios 

que sí habían tenido contacto con el consorcio PEMOPRO, derivándose de 

ello serios problemas. Se habló de la quiebra de varias empresas, en 

Cadereyta, debido al incumplimiento de pago a las proveedoras por parte 

del consorcio y se asesoró a las empresas para que no incurrieran en los 

mismos errores. 

PEMEX, como empresa propietaria, aparentemente se desentendió de los 

problemas que surgieron, declarando reiteradamente que el ejecutor de la 

obra era PEMOPRO y que ellos no tenían responsabilidad sobre lo que 

estaba pasando entre el consorcio y la sociedad en general. Digo 

aparentemente, porque esa omisión permitió que el consorcio hiciera, en 

gran medida, lo que quisiera y tratara de manejar de manera muy burda a 

los distintos actores locales. De ello se tratará en los capítulos siguientes. 

Si lograron los objetivos resulta sorprendente después de todo lo que se 

vivió. Pero por otro lado, el costo del atraso de más de seis meses, lo 

asumió PEMEX.23 

El sindicato petrolero -acostumbrado, como ya se describió, a los 

23 Aquí se suponía que la consultora ch:! proyecto tomaría cartas en el asunto, pero al parecer, esta consuhora 
escondida en las penumbras legales, nunca se mostró crítica con los procesos laborales y de construcción que 
se estaban llevando al cabo dentro de la relinería. Según algunos informantes las órdenes de aceptar las cosas 
como estaban venían desde arriba y conu:ntaban que al linal de cuentas, la gente no debería prem:uparse de 
nada. pncs en caso de que las obras estu\'IL'ran muy mal, l'EMEX tendría que corregirlas. Este sistema pernute 
que "todos ganen''. L'I consorc10 hacL' In 4uc quiere 111.:goc1a11do con la consultora, l·sta acepta los "en ores" y 
despul~~ se 'uelven a hace1 lo~ traha¡os contratando 11t1e\'LJ111cnlL' a gente y a crnprcsas DL· esta 111anL'ta Jos 
IL'L'.llt"iO!'> 111\'l'llldu~ pur la e1np1e~a illllllL'llli.lll y el círculo SL' c1ena "be111.:lit.:1ando" a h1s 1l.'des lll\'Ulu1.:1adas. 1:1 
l'stado e~ desfok<Hlo y la Stll"1l'd<1d tcn11111a pagando. E11 cstl' Sl'llt1do la~ 1clac1orn:s llll'lll°IOlladas dL·1111u del 

lrlall¡!lllo 111s111uc1on;il pla111eath> pu1 l.1ns R1be1ru son muy ú11le, y deben co111ple11za1'L' 1:11 L'I t11an¡;ulo 
formado poi el L·onsmL·10. la L'lllJlll'Sa prnp1etana y la consullo1a. esia últ11na es la que conllula detenrnnados 
asuntos tC-c111cos y, au114ue su al·tuac1ó11 evah1llt1va tcr111111a e11 donde las órdenes de 1'1 c111p1esa pH>p1ctana 

conncnza y linalmente ésta últ11na se torna presa de las lug1cas estatales y sus relaciones con los paises a lus 
que se les adeuda. adcm;is de segu11 1eproduc1endo las relaciones LJUC la unen con el estado y la sociedad. 
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Los ob1·cros locales organizaron un paro laboral para exigir mejoras de sus 
condiciones laborales dcspucs del deceso de varios de sus compañeros. Con el 
tiempo, ante la persistencia de los abusos, muchos de ellos abandonaron las 
obras de reconfiguración. 

Abajo, uno ele los documentos que distribuían entre ellos en esos momentos: 

LOS SINDICATOS ADHERIDOS A LA F.T.T. DE LA C.T.M. 

1. Exigimos se frene la pérdida de vidas y se aplique una efectiva seguridad a 
favor de los trabajadores 

2. Exigimos se indemnice a los deudos de los trabajadores fallecidos hasta la 
fecha 

3. Demandamos la intervención de las autoridades de la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social, de Migración y de Derechos Humanos 

4. Basta de malos tratos, nuestra dignidad como trabajadores mexicanos está 
por encima de cualquier extranjero indeseable 

5. Responsabilizamos a PEMEX, al S.T.P.R.M (sección 1) y al SlTRACE de los 
sucesos nefastos en contra ele los trabajadores 

6. Los sindic-atos de la rama de la construcción, verdaderos representantes 
del interés profesional ele los trabajadores reclaman y exigimos la 
titularidad del contrato colectivo del trabajo 

7. Exigimos acción penal contra representantes del SlTRACE por los delitos 
de amena7A'ls, extorsión, secuestro, acoso y gansterismo sindical, entre 
otros 

8. PEMEX, demuestra que no eres cómplice del SlTRACE y que no existe 
corrupción en la refinería, pues se aprecia que solapas la inseguridad, 
pues los siniestros demuestran lo contrario a lo que pregonas y exiges en 
tus pláticas de seguridad para los trabajadores de la construcción 
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beneficios del contratismo- pudo negociar ciertos puestos estratégicos, 

como los puestos de contratación y la preferencia de contratación para los 

hijos de jubilados, principalmente en el área de oficinas. 

Los gobiernos municipales estaban ansiosos de recibir un proyecto de esta 

naturaleza debido a los "beneficios" que podía proveer el consorcio. El 

gobierno municipal de Cd. Madero trató de negociar una cantidad por la 

estancia del consorcio, de manera que se habló de un millón de dólares, 

pero actualmente se sigue una investigación al presidente saliente por no 

haber informado lo que realmente recibió. Cada vez que los conílictos 

laborales afloraban, los distintos gobiernos municipales trataban de entrar 

en ellos para obtener alguna compensación o ganancia. Por ello, es 

importante saber hasta qué punto un conflicto fue "apagado" o apoyado 

por los distintos actores sociales. 

Otro actor sumamente importante fueron los medios de comunicación. 

Tanto la televisión como la prensa; principalmente, se dieron a la tarea de 

propagar determinadas noticias y difuminar otras. Debido a que el 

consorcio, principalmente SK Engineering & Construction, comenzó a ser 

mal visto por una gran cantidad de personas, se tuvo que diseñar toda una 

campaña publicitaria que costo, al menos, un millón de pesos. Esta 

campaña incluía patrocinios de la sección del clima en los noticieros 

locales, spots televisivos y desplegados de una plana entera en los 

periódicos. Esto provocó que dentro de los medios hubiera, cuando menos, 

matices en el enfoque sobre el problema. Durante el primer periodo, los 

ataques fueron sistemáticos. Después, al empezar los conflictos, la 

publicidad suavizó los ataques y la prensa se dividió. Por un lacio, aquellos 

que recibían patrocinio o publicidad se encontraban en una situación 

complicada a la hora de denunciar; por el otro, se veían presionados por 

los empresarios locales afectados. Además, aquellos que no recibían el 

patrocinio frecuentemente se veían impedidos de decirlo todo, por los 
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intereses que afectaban, sobre todo los PEMEX, que siempre ha tenido un 

poder significativo en la región. 

Algunos actores locales eran sumamente flexibles a la hora de ser, en un 

primer momento, denunciantes, y luego defensores. El dinero representaba 

una tentación muy grande y nadie quería quedar fuera de los beneficios 

por lo que todos desplegaron sus estrategias. Algunos tenían mayor poder, 

otros menos; al final, sólo pocos fueron los elegidos. Es muy importante 

observar todos estos sesgos y redes tejidas, para interpretar de manera 

adecuada la producción de los discursos. ¿Qué significado contextual 

puede contener un afirmación en determinado mes durante dos años de 

reconfiguración? 

A continuación se intentará describir de manera clara al conjunto de 

actores involucrados, así como el antecedente de Cadereyta que dio 

ejemplo a estrategias defensivas de los actores antes de la llegada del 

Consorcio PEMOPRO. 

Cadereyta, el caso que llamó la atención de los tampiqueños antes de 

recibir a los coreanos 

Las obras de reconfiguración en la refinería de Cadereyta en Nuevo León, 

generaron una serie de rumores que rápidamente se expandieron entre los 

tampiqueños, ¿quiénes eran y por qué eran ellos los elegidos para 

modernizar la refinería·? Antes ele que arribaran a Tampíco, los gobiernos 

locales convocaron a los académicos para analizar la situación que se 

vislumbraba difícil, según los antecedentes. 

Varios investigadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas plantearon a las autoridades ciertas estrategias que se debían 

seguiI· de acuerdo al plan presentado por el consorcio, el cual se mostraba 

optimista en cuanto a la contratación de mano de obra local, así como ante 

la posibilidad ele pasar casi inadvertidos en un conjunto ele municipios 
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"abiertos culturalmente" y con la infraestructura necesaria. A pesar de la 

excelente "proyección", así como del programa planteado a las autoridades, 

la experiencia en Cadereyta había puesto en alerta a un conjunto de 

actores sociales, que pronto entrarían a cuestionar Ja validez del proyecto 

y los procedimientos para llevarlo al cabo. Según el estudio planteado por 

la UAT, durante el Proyecto Cadereyta 2000, se suscitaron problemas que 

afectaron directamente Ja Salud Pública. En dicho estudio se dice que, el 

primer campamento para trabajadores contratados por el consorcio 

PEMOPRO (trabajadores que provenían de otros estados y del extranjero), 

"no reunía las condiciones de habitabilidad ni salubres, detectándose 

enfermedades de tipo infeccioso de transmisión sexual, respiratorias y 

gastrointestinales." 2 4 Aún más, se hace mención de Ja forma en que se 

encuentran habitando y las condiciones infrahumanas de su habitación. 

El hacinamiento y la insalubridad reinan en Jos campamentos. Fue por 

esta razón que se declaró "emergencia sanitaria" en Jos campamentos del 

Proyecto Cadereyta 2000. Las condiciones de insalubridad están 

estrechamente ligadas a las condiciones laborales y fue así que 

persistieron los abusos y las autoridades no pudieron contrarrestar el caos 

sanitario y las violaciones a los derechos laborales. En una entrevista 

realizada con el presidente en Tampico de la Cámara Mexicana de la 

Industria de Ja Construcción, éste comentó que ellos ya habían sido 

advertidos por otros empresarios de Cadereyta sobre el cuidarse de 

proporcionar crédito al consorcio PEMOPI~O. pues la ruina les siguió a 

muchos de ellos, quienes nunca recibieron el pago debido por servicios 

prestados, una de las promesas hechas por el gobernador y el director de 

PEMEX. 25 Aún teniendo esos antecedentes, el consorcio planteó sus 

estrategias muy optimista.mente a las autoridades de Tampico, Cd. Madero 

""Dcsanullo rcgrunal y modcrn1za.:1ú11 lccnulógrca en el sur di: Ta111aulrpas: lmpaclu Socrui:.:unónrn:u del 
(·aso l'EMOl'Rü-Rclineria "F1anc1s.:u l. Madi: ro", U111vers1dad Aulónoma di: Tamaulipas. lnfonnac1ún 
prupmrnmada por el Dr. José 1.urs di: la Cruz. de la Farnhad di: Economía di: la lJAT 
-' Entri:v1sta a Bemto Torres Ramiri:z . presidente en Tamprco di: la CM IC. Ta111p1cu, 2000, véase i:nlrcvista 
cornplela l'll los ant:.xos 
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ACTORES DURANTE LA RECONFIGURACIÓN DE LA REFINERÍA 
MADERO 

U .S. EX IM BANKS 

~~ 
PEMOPRO <=:::> PEMEX - Empresa Consultora 

AUTORIDADES NACIONALES SECRETARÍA DEL TRABAJO 

~--------------~~ 
SINDICATO PETROLERO ~ CTM NACIONAL AUTORIDADES ESTATALES 

AUTORIDADES LABORALES LOCALES 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES 

SITRACE 

SINDICATO CTM LOCAL 
SINDICATO PETROLERO DE LAS SECCIONES 1 Y 33 

OBRErS LOCALES 

(CTM LOCAi.) 

Ei\ll'RESARIO LOCALES 

OBREROS 1CIONALES OBREROS INTf RliACJONALES 

(CTi\1 NACIONAL-Sl'l'RACE) (SITRACE-PEMOPRO) 



y la región. 

En el cuadro anterior podemos observar la complejidad de las redes de 

relaciones y actores que involucra la construcción de una obra como esta. 

En primer lugar tenemos a los bancos que prestan el dinero y que 

determinan finalmente gran parte de la dirección que toma la obra. Si bien 

es cierto que es al consorcio al que le prestan el dinero, en este caso, la 

deuda queda al país que manda hacer la obra. En este caso, PEMEX y el 

Estado mexicano terminaron debiéndole a los bancos estadounidenses. 

La obra se llevó al cabo siguiendo órdenes precisas de realización, que no 

consideraron la legislación nacional labora,l y las autoridades obedecieron 

de acuerdo a las formas politicas tradicionales. 

Las autoridades estatales se mantuvieron al margen y sólo intervinieron 

cuando los conflictos laborales y sociales detuvieron la obra. Su 

intervención negociadora se realizaba más por presión nacional e 

internacional que por interés público. Así se leyó su actuación después de 

un paro laboral, en donde el discurso se centró en que las autoridades 

estatales no permitirían que este tipo de situaciones se volvieran a 

presentar en caso de inversión extranjera. Las autoridades locales 

hicieron algunos esfuerzos por obtener un beneficio social de un consorcio 

de tal magnitud utilizando el discurso del impacto social, pero como hemos 

visto, los beneficios principales se reflejaron en los bolsillos de las 

autoridades, 110 de la sociedad. 

El papel de los sindicatos en este nuevo escenario es servir de parapeto a 

las compa1iias multinacionales, bajo el supuesto del respeto a las leyes 

laborales. En este esquema, sólo el sindicato petrolero tiene el poder de 

negociación; lo que le coloca como un obstáculo visible, al que se le deben 

ele conceder aún ciertos beneficios para no generar conílictos y llevar la 

obra a su final sin demasiados problemas. De tal manera que, una vez 
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más los petroleros, como obreros, se deslindan del movimiento obrero 

general que trabaja en las obras de reconfiguración y se coloca por encima 

de ellos, desentendiéndose de todo. Tenemos así que los obreros "pelones" 

nacionales terminan al amparo de un sindicalismo blanco que se pone al 

servicio de las trasnacionales. En circunstancias de crisis, el obtener un 

trabajo se vuelve algo tan necesario que la vida se arriesga sin reparar 

demasiado en su valía. Durante la reconfiguración hubo, al menos, cuatro 

muertos y aún así, no hubo merma en la demanda de trabajo entre los 

obreros del sureste mexicano. La ideología de la empresa, así como del 

estado naciona,l sobre el valor de Ja vida sólo puede ser llanamente 

enunciada en Ja siguiente frase: "Para una obra tan grande, el costo 

humano fue insignificante". Pareciera que la lógica del sacrificio sigue 

funcionando perfectamente en Ja ideología de las élites dominantes. 
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4~ POBLACIÓN Y CULTURA REGIONAL 

Tampico, Ciudad Madero y Altamira, la "metrópoli" del futuro 

4.1 SITUACIÓN ECONÓMICA 

Como he venido explicando desde los capítulos anteriores, "el sur del 

Estado de Tamaulipas y el norte de Veracruz " es una región compuesta 

por los municipios de Tampico, Madero y Altamira; pero no debemos 

olvidar que algunos poblados del norte de Veracruz también forman parte 

de este complejo mosaico poblacional, principalmente las comunidades 

ubicadas en el área de las márgenes de la desembocadura del río Pánuco, 

comprendiendo los municipios de Pueblo Viejo y Congregación Anáhuac, 

los cuales han tenido desarrollos desiguales, debido al proceso histórico 

que sufrieron. Tampico y Madero eran un solo espacio que luego se dividió 

en dos municipios, Altamira era un área rural que, en los últimos ai'los, se 

convirtió en urbano. El sur de Veracruz fue una zona de pozos 

petroleros, así como de desarrollo industrial petrolero antes de la 

expropiación. En Mata Redonda, municipio de Pueblo Viejo, una colonia 

de ingenieros petroleros americanos fincó sus viviendas de lujo, de las 

cuales aún ahora quedan vestigios, así como del hospital para 

trabajadores petroleros, que siguió operando hasta finales de los años 

cuarenta. 

Tampico tuvo un fuerte desarrollo económico a principios del siglo XX, y 

su importancia como puerto comercial fue creciendo durante el primer 

tercio de ese siglo. Madero no era sino "una de las orillas de Tampico" y, 

como hemos visto, fue el centro de Tampico el que más se benefició de la 

urbanización necesaria para la expansión de las actividades portuarias. En 

esta primera etapa, el cosmopolitismo era parte de la cultura regional. 
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Con la construcción de las refinerías (una cercana a la conjunción de mar 

y río y la otra en Arbol Grande) en las márgenes del río Pánuco, cerca de 

su desembocadura al mar, el llamado ahora municipio de Madero no era 

sino un campo abierto, en donde manto petrolífero de la Faja de Oro era 

refinado. Las personas que trabajaban en ellas, provenientes de diversos 

estados de la república, convivían en la colonia Arbol Grande. Sus 

viviendas estaban en malas condiciones y desprovistas de todo tipo de 

servicios. El crecimiento de la infraestructura, así como de la población 

del municipio, se dio a partir de la expropiación petrolera que, como 

hemos visto, generó un bienestar regional; el sindicato petrolero controlaba 

la región. El curso que siguió el desenvolvimiento económico de estos dos 

municipios dirigió en gran medida el del resto de la región. Ciudad Madero 

se volcó hacia el petróleo y Tampico tuvo que subsumir sus actuaciones 

como puerto comercial durante muchos años, debido a la política de no 

importación. Los representantes de las burguesías locales estaban ligados 

a estas actividades económicas. Pm· un lado, los comerciantes 

tampiquei'1os se hicieron de una posición económica estable, combinando 

sus actividades comc1·cialcs con la inversión en ranchos ganaderos y de 

agricultura comercial. Los petroleros invirtieron en empresas 

constructoras, contratadas frecuentemente por PEMEX. 

Después de la expropiación petrolera, se inició una política económica que 

se enfocó al desarrollo del mercado interno y a la sustitución de 

importaciones. El sindicato petrolero comenzó a acumular un considerable 

poder político y económico, lo que hizo que Cd. Madero -sede de la Sección 

Uno, grupo hegemónico- empezara a urbanizarse y cobrar importancia 

económica. Esta nueva política originó que la actividad portuaria no 

creciera; la petrolera se volvió el motor de la economía regional por los 

flujos monctéHios derivados de ella. En esta segunda etapa, el localismo 

(basado en un nacionalismo, del que hablé con anterioridad) se vuelve 

preponderante y desplaza al cosmopolitismo, volviéndose exótico lo 
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extranjero. El puerto y sus actividades adquieren una carga valorativa 

negativa. 

La población se construyó laboralmente alrededor del petróleo y de todas 

las derramas económicas que éste hacia retoñar. El sindicato petrolero 

era, quizá, la máxima autoridad regional y dificilmente se tomaban 

directrices económicas y políticas sin consultar a Ja dirigencia del mismo. 

Por esa razón, resultó natural que Ja caída del líder petrolero -como la más 

importante manifestación pública de Ja implantación de la política 

neoliberal con la violencia- generara una decadencia económica y politica 

regional. Durante más de seis ai'los y todavia durante la presidencia de 

Ernesto Zedilla, las expectativas de mejoria económica no se vieron 

satisfechas. Aun cuando la apertura al libre mercado estaba dando sus 

primeros pasos, el puerto comercial no mostraba gran movimiento. Se 

mencionaba el cierre de la Refinería Madero pues, para algunos, Cadereyta 

era moderna y terminaría por sustituirla. Se decía que no habría nuevos 

empleos poi· mucho tiempo. Las escuelas locales habían siclo, en gran 

medida, conliguradas por la actividad petrolera. El Instituto Tecnológico de 

Ciudad Madero es una ele las dos instituciones del pais que ofrece en sus 

programas la profesión de Ingenicria Geofisica, además de la Universidad 

Nacional. Para muchos lugareños la única esperanza de un nuevo apogeo 

de la zona era Altamira. 

Altamira había sido un municipio fundamentalmente agrario desde su 

formación. Si bien Petróleos Mexicanos babia construido alguna 

infrncstructurn en el Jugar, se vislumbraba que una mayor 

industrialización llevaría décadas. Durante Ja presidencia de Miguel de la 

Madrid se planeó la construcción de un puerto industrial, con la intención 

ele que fuera uno de los más importantes del país. Esta construcción llevó 

varios mios. Se modilicó la ecología del lugar con la intención de construir 

un enorme corredor para alojar a industrias trasnacionales que 
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procesaran derivados del petróleo. Este plan nacional neoliberal crea una 

legislaeión benévola para la instalación de industrias en la región. Altamira 

se vuelve entonces un municipio industrial, sin contar aún con la 

infraestructura urbana para albergar a los inmigrantes que llegarán con 

las industrias. De esta manera, la planeación del puerto se inició antes 

que la ciudad y, hasta la fecha, la mayoría de la población se mantiene en 

condiciones paupérrimas. Son los tampiquef10s y maderenses, así como la 

población joven de la región norte de Veracruz, quienes se mueven hacia 

las plantas, con la intención de ocupar los puestos de ingenieria y otros de 

menor calificación. Los estudiantes del Tecnológico acuden a estas plantas 

a realizar sus "practicas", gracias a un pacto que esa institución estableció 

con las empresas del corredor. Como ya se apuntó, los muchachos reciben 

un salario menor al mínimo para el pago de sus pasajes mientras 

"aprenden" y conocen el funcionamiento de las plantas petroquimicas. En 

los buenos tiempos, estos practicantes eran contratados posteriormente 

por la empresa. 

Debido a que estas empresas están sumamente relacionadas con el 

mercado de los Estados Unidos; las crisis económicas de ese país influyen 

en su actividad y, en períodos difíciles en el norte, los trabajadores son 

despedidos o disminuye la contratación. 

Precisamente, con el fin de mantener a estas industrias en movimiento y 

propiciar una producción continua, los contratos laborales son flexibles. 

Además, las legislaciones ambientales no se igualaron con el Tratado de 

Libre Comercio de América de Norte, sino que la legislación mexicana 

quedó por debajo de la de Estados Unidos y Canadá, por lo que algunas 

empresas migraron y encontraron menos supervisiones ambientales. 

Lo cierto es que estas empresas están relacionadas con la petroquímica y 

fue preferible invertir en la refinería -no cerrarla- para que se conectara 

con el Corredor Industrial de Altamira. 
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También las actividades comerciales del puerto de Tampico con el 

extranjero se incrementaron gracias a Ja apertura comercial. Una gran 

cantidad de mercancías empezó a llegar diariamente y Tampico comenzó a 

mostrar un nuevo repunte. 

Desde este punto de vista, se entrelazan tres tipos de puertos y se proyecta 

a la región como un motor económico nacional. El proyecto de construir 

oleoductos o canales fácilmente navegables a lo largo de Ja costa 

tamaulipeca, partiendo de Tampico y llegando directamente a tierras de los 

Estados Unidos, fue duramente criticado, pero es una idea que permanece 

en el ambiente. 

Si bien Tampico y Altamira iniciaron un repunte a nivel de actividad 

comercial -pero no a nivel laboral ni mucho menos en cuanto al beneficio 

de Ja gente-, ciudad Madero se estancó. En toda la región, Ja caída del 

sindicalismo "quinista" implicó pérdida de empleos en todos los sectores. 

El área de servicios fue duramente golpeada, Jo mismo que las 

constructoras y, por último, el área del sector· industrial. l"ueron 

despedidos trabajadores ele Refinería; también se modificaron las leyes y, 

ahora, los hijos de petroleros que antes tenían un trabajo asegurado 

cuando su padre se jubilara, perdieron ese cle1·echo. Los trabajadores 

eventuales aumentaron y cada vez se volvió más dificil conseguir un buen 

empleo. Podríamos decir que el repunte de Ja región con Ja instalación de 

nuevas plantas industriales llegó justo antes de que las cosas estallaran. 

Si bien no eran los mejores empleos, algunos pudiernn tener un empleo 

después de salir de Ja Universidad o del Tecnológico. 

Tocios han resentido los vaivenes de Ja economía nacional, pero tal vez 

aquí la relación de ello con el empico y el bienestar es aún más clara. 

Durante mi trabajo de campo, Ja información sobre las crisis económicas 

de los Estados Unidos estaba presente -hasta en los practicantes- aún 

antes del 1 1 de septiembre. No había trabajo en el "corredor" -así Jo 
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llaman- y el discurso común era que la recesión norteamericana los estaba 

"amolando". 

Después del 11 de septiembre las cosas seguian igual. 

Pero en 1999, cuando se anunció que la Refinería Madero seria 

modernizada, muchos se preguntaron cuánto de verdad había en ese 

discurso. Aunque la zona es estratégica para los Estados Unidos, todos 

imaginaban que Cadcrcyta seria la refinería del futuro. De hecho, se 

hablaba más bien de construcción de una red más amplia de duetos. 

Cuando supieron que en realidad la reconfiguración de la refinería Madero 

iba a realizarse, todos se entusiasmaron y confiaron en que habría nuevas 

fuentes de trabajo. Los petroleros pensaron que habría más oportunidades 

para entrar a trabajar allí, las constructoras se imaginaron que venían 

tiempos en los que al menos se sentirían como en la época del sindicalismo 

fuerte; los empicados pensaron que sería la gran oportunidad para ganar 

más, puesto que una gran obra realizada con dinero del gobierno debería 

traer algún beneficio. 

Cuando se enteraron de que los coreanos eran quienes estaban 

reconfigurando en Cadereyta, crecieron los rumores sobre los problemas 

que habían acontecido allá, llegando a los oídos ele la gente que se sentía 

parte del proyecto aún sin haber sido contratada; entonces la situación se 

complicó. Las autoridades locales trataron de construir a última hora un 

plan de "recepción" de la mano de obra y del conso1·cio, pero ya era 

demasiado tarde. Las expectativas de la población local eran muy altas y la 

decepción fue tan grande, que los únicos que al parecer estaban alegres al 

inicio eran los estudiantes practicantes del Tecnológico, que ahora si 

podrían tratar de hacer sus prácticas con un salario más alto que aquel 

que les daban en el corredor industrial. .. Bueno, eso si conseguían entrar. 
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Las migraciones que vendrían provocarían, nuevamente, la reconfiguración 

de Ja región cultural, social, económica y política. De hecho, ¿no fueron los 

migrantes los que fundaron el "Tampico, Madero y la región"? 

4.2 LAS INMIGRACIONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LO LOCAL Y LO 

COSMOPOLITA EN TAMPICO, MADERO Y LA REGIÓN 

¿En qué medida las migraciones delimitaron la creación de lo local 

cosmopolita y Jo local nacionalista? 

Atendiendo a que Ja gente construye Ja cultura local, puede decirse que los 

migrantes han sido sus motores; pero también sus constructores, porque 

Jos que antes se consideraban extraños son ahora los nativos en la región. 

Esta historia está contada a partir del desarrollo portuario de Tampico y 

no desde Ja época prehispánica. Considero que la cultura local tiene poco 

de Jo huaxteco p1·ehispánico como población asentada que perdurara a Jo 

largo del tiempo. En realidad, Jo huaxteco local se construyó a partir ele las 

migraciones que llegaron a la región con la construcción del muelle y la 

explotación petrolera de la región. Interesante, porque en esta zona si 

existió un grupo huaxteco que, probablemente, fue diezmado durante la 

colonización y la instalación de un puerto al principio de la época colonial, 

que no funcionó adecuadamente. De hecho, este puerto fue la salida de 

esclavos indígenas al caribe, aunque de ello no se tiene memoria en la 

región, excepto por las investigaciones de los historiadores y ele los 

cronistas locales, cuyos trabajos, en realidad, no ejercen un efecto fuerte 

sobre la memoria colectiva de Ja población. 

¿_Por qué Ja gente del puerto nos consideramos ahora huaxtecos? En 

muchos casos, provenimos de Ja tercera o segunda generación de 

personas que nacieron en algún Jugar de la Huaxteca veracruzana, 

potosina e hidalguense, pero en realidad Tamaulipas (Lugar de montes 
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altos, en lengua huaxteca, según algunos y Lugar donde se reza mucho, 

según otros) se considera Huaxteca desde antes de la llegada de los 

españoles. Lo huaxteco local perdió lo indígena. La identidad huaxteca de 

los tampiqueños (Tampico significa, en Teenek, Lugar de perros de agua, 

según algunos) maderenses y altamirenses está lejos de relacionarse con 

los indígenas teenek y nahuas de la región, aunque se sea hijo o nieto de 

algún indígena.1 Tampico es un lugar· en donde se difuminó lo indígena 

porque para pertenecer a este espacio socio-cultural se precisaba aspirar 

a una vida "mejor". Una vida mejor fue el modelo que los americanos e 

ingleses dejaron en la zona. Si bien se les repudió durante su estancia, 

difícilmente se dejaba de admirar todo lo que veían que tenían los 

extranjeros. Esta ambivalencia con respecto a lo extranjero está 

relacionada también con la percepción de que, si bien era dominante e 

invasor, introducía adelantos tecnológicos nunca vistos, objetos extraños y 

exóticos que provocaban la sorpresa y admiración de muchos. Los 

productos más novedosos se veían en Tampico. Estos objetos, que iban 

desde las telas para la ropa traídas de Europa y los Estados Unidos, las 

joyas, los zapatos, los dentífricos, los cereales de caja, las sombrillas y 

hasta los gatos siaineses como mascotas, eran representaciones de una 

forma de vida maravillosa.:.! Las casas de los americanos estaban cercadas 

y en sus colonias contaban con albercas, canchas de tenis, jardines 

inmensos con ílores exóticas, corredores protegidos por mosquiteros. La 

memoria es fuerte a este respecto y uno podía escuchar de los abuelos la 

sorpresa que les causó la primera vez que vieron el pescado enlatado o la 

mayonesa. Llegar a Tampico en los años veinte era llegar a una tierra en 

donde uno podía ser alguien diferente y cosmopolita, alguien nuevo. De allí 

la importancia de poseer un aspecto y una imagen ligada a ello, aún entre 

' l'speculando. uno podria unagmar el por qué el que los coreanos conueran perro era asocj¡1do con una 
espc..:1e de ..:a111halismn. reforziindolo el hecho de que a los trabajadores les llamaran perros. 
' M 1 ahuelua me co111aha cómo le so1prendió a su padre ver por primera vez a un gato siamés. con los ojos 
azules :'vl1 madre me plallcaha de lo que le maravilló ver caer del ciclo bolsas con cajas de cereales y otros 

127 



los obreros; y podríamos decir que, probablemente más entre ellos, el 

demostrar y ostentar una superación del medio del que provenían era su 

principal finalidad, porque este asenso en el status permitiría una vida 

más fácil para los hijos. 

En gran medida podemos decir que esta idea de cosmopolitismo está 

ligada a las características de las primeras migraciones que provenían de 

todo el mundo y del interior de la república, de ello ya se explicó en el 

capitulo primero. Posteriormente, la nacionalización del petróleo y su 

desarrollo -incluyendo aquí la formación y desenvolvimiento del sindicato 

petrolero en la región- generaron migraciones de carácter diferente y 

estuvieron fuertemente relacionadas con los ílujos entre las diferentes 

metrópolis petroleras del país. Por ejemplo, trabajadores, familiares y 

amigos llegaron de Salamanca a Tampico o bien fueron de Tampico hacia 

Poza Rica, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Minatitlán, Agua Dulce, Cd. del 

Carmen, etc. Esto se debió en gran parte al movimiento que la empresa 

PEMEX -o el sindicato- hacia ele acuerdo a sus necesidades. Por ello, 

personas de las diferentes urbes petroleras han establecido parentescos o 

bien, tienen casas en los diferentes lugares. 

Los ílujos migratorios tenían esas redes petroleras como las más 

importantes en esta época, pero también podemos decir que el ílujo de 

migrantes de la región del norte Veracruz y ele la región este de San Luis 

Potosi ha estado siempre presente y es uno de los que más ha influenciado 

a la cultura local, probablemente el más importante. Este ílujo es 

sumamente significativo y ha sido constante desde finales del siglo XIX. 

Debido a sus viejas raíces culturales -que están presentes en las 

comunidades de la Huaxteca-, Tampico hoy sigue siendo considerado 

como uno de los centros económicos de la Huaxtcca y de enorme 

influencia también en sentido opuesto al de los migrantes. Como ya se 

productos americanos después de que el ciclón de 1955 arrasó la ciudad. Le llamó la atcnctún lo que después 
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mencionó, en Tampico la cultura es en gran parte, una cultura huaxteca 

desindianizada: la alimentación, la medicina tradicional, la música, ciertas 

danzas le dan a los tampiqueños, maderenses -y ahora a los altamirenses

un sentido de pertenencia a una cultura más profunda, una memoria de 

sus padres y abuelos idealizada. Sin embargo, esta desindianización, 

resultado de un deseo de querer ser como los extranjeros que llegaron a 

principios del siglo, marcó en la población local una poderosa necesidad 

de aparentar lo que no se era, de difuminar los orígenes, de fingir un 

estado triunfal ante las condiciones adversas, de esconder lo profundo de 

las raíces. 

4.3 LA APARIENCIA LO DICE TODO 

El arreglo físico, el mostrar oro y joyas, el vestir a la moda por encima de 

todo, así como el lucir unos zapatos perfectos y unas piernas enfundadas 

en medias de nylon en una ciudad con un porcentaje de humedad altísimo 

y con temperaturas que sobrepasan los 35 grados, con lluvias constantes y 

lodo permanente en el sucio, es una forma de sobreponerse al medio social 

y ambiental. En Tampico, todo mundo podía parecer ser lo que no era sino 

lo que aspiraba ser. La gente iba y venia y sólo cierta clase social de tiempo 

atrás perpetuaba sus prácticas de separación y discriminación. En las 

primeras décadas del siglo XX, la gente entraba y salia de tocias partes del 

mundo con el afán o bien de "divertirse", o bien, de hacer dinero. 

Ese aspecto del arreglo personal pervive hasta nuestros días, siendo los 

zapatos, la ropa y las joyas de oro, tres elementos esenciales para juzgar a 

las personas. Probablemente, Tampico sea el segundo lugar con mayor 

concentración de zapaterías en un espacio comercial. En un recorrido de 

campo que recientemente realicé, en trescientos metros cuadrados había 

sería un consumo cotidiano de productos alimenticios industrializados. 
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69 establecimientos en donde se vendían zapatos. La gente compra 

zapatos corno símbolo de estatus. Dice un amigo tampiqueño que así como 

antes había cantinas ahora hay zapaterías. Como son fácilmente 

adquiribles a través de diferentes métodos de crédito y son relativamente 

fáciles de reemplazar por unos nuevos, los zapatos juegan el papel de 

sustituto del gusto por cambiar constantemente. Los zapatos novedosos, 

limpios y boleados, son quizá el principal parámetro para observar a la 

gente, su estatus social (la marca y la novedad del zapato generan 

admiración, pues su portador no sólo posee el estilo para calzarlo, sino 

que tiene la información más actualizada de la moda y la capacidad 

económica para ir tras ella). Podría pensarse que la ropa juega el mismo 

papel, pero no es así. La ropa rápidamente se humedece con el sudor y, si 

se sale de casa varias veces al día, se hace necesario mudar de ropa en 

cada ocasión. Por lo general, el uso de la ropa de algodón es lo que 

actualmente predomina. El clima -demasiada humedad, excesivo calor 

durante gran parte del ai1o- impide a la gente lucir elegante todo el tiempo, 

asi que prefiere verse fresca a guardar una compostura que lo lleva a uno 

al infierno. Las pantimedias, las blusas de manga larga, las faldas de tela 

sintética son hoy usadas durante breves periodos de tiempo y para 

ocasiones muy especiales. Creo yo que ese es el principal motivo por el que 

la gente considera a los zapatos y las joyas de oro un medio para evaluar 

directamente a la persona en el espacio urbano. Los zapatos demuestran 

que uno se sobrepone al clima y las condiciones de su medio ambiente; el 

oro es aún un mineral que se relaciona con la riqueza. Como vemos, la 

apariencia sigue siendo lo primero. 

Aún para salir a comprar algo al "centro" (por lo general el centro más 

importante comercialmente es el de Tampico y a él acuden de Ciudad 

Madero, Altamirn y áreas circunvecinas del norte de Veracruz), la gente se 

"arregla", es decir, se pone muda de ropa limpia, se maquilla, se coloca sus 

joyas y se cambia de zapatos. 

130 



illl;i¡:1·1ws del 1·1·11lro ,¡,. T;i111pwo. i\rnl>;1, •·d11"w1os < <>11sl1111dos d11r.11111· l;i 1·pcw;i dt· 

1:1 c·xpl11t:w1011 1wtnil<T:1 por c·omp;1111;is c·xt1;i11¡1·r;1s 1·11 l;i n·¡:101i. /\li;qo, c·I c·d1fin11 

,¡,. l.t (';1111p;111<1, c·n los ;i(1os \'<'illl<' d<'I sJ¡',lo p;is;"I<>, sc·tl<- el<- J.;¡ l.1g;1 Allll Ch111;1. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

\3D-\ 



Los huaraches indígenas fueron sustituidos por los zapatos de piel 

cerrados o las sandalias. Las "chanclas" fueron introducidas como una 

modalidad de la sandalia asiática, que después se hizo con material 

plástico. Esta "chanclas" sólo se usan dentro de la casa, por lo que el 

salir más allá de cien metros con ellas demuestra dejadez, suciedad y 

poco atención al aspecto físico. Esto retoma importancia en contextos en 

donde el contacto entre grupos con diferentes culturas son evaluados por 

el aspecto. Pero volvamos al tema que nos concierne. 

Quizá la moda de los años sesenta y los movimientos sociales locales que 

existieron aquí modificaron mucho el arreglo personal en cierto sector 

social, pero mi percepción es que el viejo patrón sigue tan arraigado como 

siempre. 

4.3 LA COMIDA: EL SABOR DE LA IDENTIDAD 

Rcvalo1·é la importancia de la alimentación como un marcador identitario 

recientemente y se debió a una experiencia en campo en la Hua.xteca 

veracruzana. Allí me dí cuenta de la importancia que los sabores y los 

olores tienen en la recordación de las pertenencias y los orígenes. Su 

carácter afectivo asociado no hace sino reforzar la experiencia de que 

consumir determinados alimentos de manera colectiva hacen que la 

identificación de un nosotros arraigue profundas raíces. No puedo dejar de 

pensar en el zacahuil, por ejemplo, el tamal más grande de México, hecho 

ele carne de puerco, pollo y res con chile colo1· envuelto en hojas de papatla 

o de plátano. Este alimento constituye parte de la alimentación dominical 

de muchas personas en Tampico. Su medio de distribución son los 

mercados, en los que hay siempre un espacio especifico para vendedores 

venidos directamente de la huaxteca veracruzana; allí también se puede 
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comprar manteca de puerco, pan y galletas hechas d.e maíz (pemoles). El 

queso es sin duda apreciado, pues en Tampico el queso fresco es el más 

consumido. 

Estos alimentos típicos se complementan con el gusto por los mariscos y el 

pescado. Jaibas, camarones, acamayas, calamares, pulpos, ostiones, 

robalo, sábalo, bagre, negrilla, huauchinango, catán y una gran variedad 

de especies de agua dulce y del mar forman parte de la alimentación del 

tampiqueño. Se preparan platillos elaborados y es precisamente la jaiba 

rellena (un platillo que requiere una gran cantidad de tiempo para su 

elaboración) la que se volvió indispensable en la cultura culinaria local. 

Durante el apogeo del petróleo, la jaiba rellena fue el platillo local típico y 

el que con el tiempo se volvió el más representativo. Esta jaiba fue un 

símbolo que unificó a la población. Un ejemplo: el primer equipo de futbol 

local que obtuvo al campeonato de la Primera División se llamaba "Los 

Celestes Jaibas del Tampico"; en la mejor época del sindicato petrolero, 

éste patrocinó otro equipo de futbol, que fue llamado "Jaiba Brava de 

Tampico-Madero". Había la intención expresa de unir con un símbolo a un 

espacio complejo. 

Permítaseme una digresión no del todo inútil, creo: Antes que la jaiba, fue 

más importante otro animal, éste de agua dulce: la nutria. Un animal que 

vivía en lagos, lagunas y esteros, y era llamado "perro de agua". Su imagen 

recuerda al Tampico viejo, a la época en que la naturaleza seguía siendo la 

que imponía crudamente su fuerte lógica a los destinos de casi todas las 

personas. 

Pero volvamos a la comida. En Tampico, Madero y Altamira tocio tipo de 

antojitos siguen siendo inventados y se vuelven parte ele un culto temporal 

hasta que se vuelven ordinarios; las cenadurías abundan. La gente en 

Tampico gusta de comer, al menos, cuatro veces al día y de verdad que la 

gente gusta de comer mucho. Con el trabajo de los muelles surgieron 
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nuevas comidas y se retomaron otras que satisfacían a los trabajadores, 

como las tortas de la región y los bocales (tortillas pequeñas de maíz 

amasado con manteca de res y de puerco, rellenas de guisados diferentes). 

Es de notar que la mayoría de los alimentos que se comen en Tampico se 

consideran "cocidos"; es decir, aún el ceviche y los ostiones "están cocidos 

con el jugo de limón" .3 

Las frutas también son variadas y se dan en cualquier patio de la ciudad. 

Papaya, mango, guayaba, limón, jovito, ciruela, naranja, mandarina, 

almendro, aguacate, pasionaria (maracuyá). así como verduras: cebolla, 

jitomate, chile, calabaza, etc. Es muy común que los migrantes de la 

huaxteca, durante sus primeros años de estancia en esta regón, 

mantengan un huerto, en donde reproducen la siembra de estos 

alimentos. 

Por último, no debemos olvidar la influencia de los americanos, asi como la 

de los chinos. Las hamburguesas fueron introducidas aqui con gran éxito 

en los años cuarenta, lo mismo que los posteriores platillos combinados 

con pan de caja y mayonesa. Los platillos fríos también fueron heredados 

de esa cultura culinaria. La comunidad china también introdujo la soya, el 

arroz y la intensificación del uso del cerdo. Además, esta comunidad 

instaló una gran cantidad de restaurantes, que tuvieron altas y bajas 

durante el siglo XX, debido a su persecución. Los árabes, franceses, 

españoles, japoneses e italianos que aquí han llegado han abic1·to sus 

restaurantes y también han influenciado no sólo la cultura culinaria. 

' Es importante señalar el hecho de que los tarnpiquciios se consideren comedores cxpcrlos y adoran comer 
filcra de casa, por lo menos en la noche. Les gusH1 descubrir espacios nuevos para comer y degustan todo lo 
que pueden. Siempre han considerado que su comida es vanada y expresa su carúclt:r y forma de ser, por lo 
que gustan de 111vi1ar a las personas a comer, cenar y desayunar a lugares ubicados en los espacios más 
recónditos con tal de que prnehen "un buen platillo". El hecho de que el pescado lo coman cocido toma 
relevancia cuando al contacto con los coreanos, éstos lo comían ··crudo" además de que despreciaron 
constantemente la comida local, lo que fue determinante en la relación establecida entre ambos grupos. 

133 



Recientemente, con Jos nuevos aires que Tampico ha tomado con el 

neoliberalismo, se buscó "recuperar" una influencia de la época de las 

compañías extranjeras: Ja cultura creole-cajun de Nueva Orleáns. Nuevos 

restaurantes se abren y les recuerdan a Jos tampiqueños que esa es parte 

de su historia culinaria. 

El alcohol estuvo siempre presente en Ja zona. Su vida nocturna como 

puerto fue Ja que inspiraba a Jos hombres a venir acá. La cerveza es ahora 

Ja acompañante preferida en momentos de calor. Hombres y mujeres 

acostumbran tomarla cotidianamente y, durante la juventud, Ja mayoría se 

desinhibe cuando acude a Jos Jugares de diversión. Las drogas circulan 

con mucha facilidad y se tiende a imitar una diversión estadounidense. 

Las playas se vuelven bares de día y noche en temporadas de vacaciones, 

principalmente en semana santa. 

4.4 SEXUALIDAD ABIERTA, DESHlNIBICIÓN CON l~EGLAS 

Dicen que siempre fue así, desenfrenada, cuna de "homosexuales", o al 

menos desde los años sesenta, aunque los porteños no fueron nunca tan 

puritanos como en el interior del país. Los jóvenes perdieron la inhibición 

y, siendo el puerto calificado como un Jugar de diversión -Jo que incluia 

bares, prostíbulos, centros nocturnos, salones de danza- Jos ai'los sesenta 

marcaron dos tipos de rebeldía. Por un lacio, Jos movimientos hippies de 

los Estados Unidos se retomaron principalmente con respecto a las drogas, 

la música y la práctica semi-abierta de la sexualidad. Digo semi-abierta 

porque si bien es cierto que actualmente Ja sexualidad es ejercida de 

mane1·a muy libre, en contraste con otros espacios del país, se observan 

ciertas reglas, por ejemplo: Ja homosexualidad no se demuestra 

públicamente en áreas como restaurantes diurnos, cines, etc. 
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En cuanto a Jos movimientos juveniles de carácter político, estos sí 

estaban bien enmarcados dentro de Ja tradición comunista y anarquista 

local. Estos jóvenes se inspiraron en el movimiento ferrocarrilero de Vallejo 

y posteriormente en el de 1968; se organizaron política e intelectualmente 

en torno al Instituto Mexicano Cubano de Intercambio Cultural que el 

gobierno cubano había instalado en Ja ciudad. Este Instituto tenia una 

biblioteca, que fomentó la formación de círculos de estudio y movimientos 

culturales. La guerrilla urbana fue una realidad local durante Jos años 

setenta. Eran épocas en donde Ja información estaba controlada y se 

respiraba el ambiente represivo. Historias de crímenes violentos, asesinos 

en serie y el denso sopor de esos años son recuerdos semi-apagados en 

casi todos Jos tampiqueños. Se respiraba un estancamiento. Eran los 

tiempos en que el sindicato petrolero se había consolidado y sus lógicas 

regían Ja región. 

En esta época las fiestas de los "jóvenes" fueron sustituidas por los centros 

de diversión para petroleros entre Jos que estaban las cantinas y los 

prostíbulos, que no solo no habían desaparecido sino que aumentaron en 

número. 

La arquitectura de ese período está basada en la ideología sindicalista. 

Tanto las tiendas como los restaurantes petroleros fueron construidos en 

forma de "pirámides". La ideología del líder sindical fue la que determinó el 

estilo de los aiios setenta. Si bien el funcionalismo en la arquitectura fue la 

linea directriz en la construcción de los nuevos edificios públicos, así como 

en las unidades habitacionales que se hicieron para cubrir las necesidades 

ele la población, el estilo petrolero acentuó este gusto y construyó sus 

propios centros a partir de creencias religiosas locales que tenían mucho 

tiempo arraigándose. 

Actualmente se realiza un rescate de la arquitectura realizada durante la 

época anterior a la expropiación petrolera. En aquél entonces, las 
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compañías americanas construyeron edificios que recreaban su cultura, 

retomando elementos del estilo de Nueva Orleáns, al que a lo mejor 

encontraban semejante al puerto en cuanto a las condiciones climáticas y 

características de flora y fauna. El centro fue fundado bajo este estilo, 

construyéndose a imagen e incluso trayendo la herrería de aquél lugar. Por 

otro lado, algunas casas de los empresarios de las compañías fueron 

levantadas al estilo californiano, con grandes jardines. Otras casas fueron 

construidas sobre pilotes de uno solo o varios pisos, imitando el estilo 

gótico de Louisiana. Estas casas de madera fueron abandonadas o bien 

ocupadas por los ingenieros petroleros después de la expropiación, 

modificándose su estructura, debido al alto costo que representaba 

mantenerlas adecuadamente. 

Las familias pobres vivían en sencillas casas -hechas con varas, zacate y 

arcilla, los techos de palma- y, posteriormente, cuando pudieron 

construir su casa, lo hicieron sobre pilotes y de madera, imitando el estilo 

extranjero. Estas son las que dominan el paisaje en las colonias "viejas" de 

Tampico. 

El concreto fue un material utilizado en la región mucho tiempo después 

de que en el país se usaba para la construcción de casas, y se usó con el 

crecimiento de la demanda de vivienda; cuando se crearon nuevas colonias 

vinieron a vivir los hijos de muchas familias de clase popular que 

habitaban en su infancia en las colonias típicas de Tampico, pero que una 

vez que ingresaron en el mercado laboral, fueron enviados para allá. Estas 

colonias forma parte importante de la mano de obra tanto del corredor 

industrial como de las obras de reconfiguración y fueron fundadas con 

muchos esfuerzo y aúos de lucha por lograr la instalación de servicios 

adecuados. Los peligros por las frecuentes fugas de gases tóxicos que 

antes se sucedían en las industrias cercanas las hacían más vulnerables. 

Ciudad Madero también fue creciendo en esa dirección, creándose un 
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corredor de colonias nuevas denominadas "las colonias del norte". Estos 

conjuntos habitacionales de estilo funcionalista son la representación de la 

etapa en que creció de manera sobresaliente la región. Muchos de los 

tampiqueños y maderenses no las conocen ni saben sobre las rutas del 

transporte colectivo que los lleve hacia allá, excepto por el espacio en 

donde viven específicamente sus parientes o sus amigos. 

En estas colonias los nuevos inmigrantes han encontrado un espacio para 

vivir, al igual que en el norte de Madero, e incluso hasta Altamira. Sólo 

bajan al centro de Tampico a realizar sus compras, manteniendo su 

movimiento en esta nueva zona entre Tampico, Madero y Altamira, en 

donde hay también almacenes de autoservicio, mercados semanales 

llamados "rodantes", cines y restaurantes; creándose así un nuevo centro, 

en donde las cadenas internacionales de comida rápida están teniendo 

mucho éxito. 

4.5 LOS FENÓMENOS NATURALES COMO MARCADORES DEL TIEMPO 

EN TAMPICO 

Nadie en Tampico percibía su puerto como algo digno del turismo 

internacional, más bien tenían la idea de Tampico como un puerto dejado 

de la mano de dios, con un clima que favorece la rápida descomposición de 

muchas cosas y la fácil reproducción de todo tipo de insectos. En verdad 

que la gente se ve así misma como aquella que sólo se preocupa por el 

presente y que le da poca importancia al futuro. Por ello la apariencia es 

tan importante: mañana todo será distinto. 

Quizá la naturaleza sea fundamental en la percepción del tiempo y la vida 

en Tampico. El clima es húmedo todo el año. Por esta razón las cosas no 

se preservan durante mucho tiempo. El musgo cubre en poco tiempo años 

de esfuerzo y perseverancia. El clima caluroso, aunado a las numerosas 
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lluvias, hacen que la maleza crezca velozmente; avejentando toda clase de 

objetos, engañando a la vista y volviendo antiguo algo reciente. Así las 

circunstancias, las enfermedades se transforman en epidemias, 

principalmente las relacionadas con las vías respiratorias, las 

gastrointestinales y las de transmisión sexual (por sus continuos !lujos de 

marineros y trabajadores provenientes de todos lados). La creencia de que 

las enfermedades las traen de fuera es algo común. Para los tampiqueños 

casi todo vino de fuera y este fenómeno puede ser prestigioso o 

desventajoso según sea el caso. 

Veamos la percepción que existe de la presencia norteamericana durante 

la época de las compañías petroleras. Todos coinciden en que estaba muy 

mal, que la gente sufría mucho, que la explotación de los trabajadores era 

terrible, pero ahora con la idea del turismo, se añoran épocas pasadas en 

donde los edificios construidos en ese pasado son testimonio de "glamou1-'' 

y de cosmopolitismo, de la presencia de las estrellas de cinc como 

Humphrey Bogart, de los objetos lujosos que había "antes que en 

cualquier otro lado del país", de los salones ele diversión y los casinos, etc. 

Se tiende a idealizar lo pasado y se genera una nueva historia local en 

donde el orgullo parece estar centrado en cosas que antes se despreciaban. 

Precisamente este deambular entre el cosmopolitismo y el nacionalismo 

genera sentimientos muy ambivalentes con respecto a lo extranjero, así 

como también una relación de odio y amor con los que los dominaron, por 

todos los cambios culturales que se ven como la adquisición de un 

progreso. De allí una admiración constante por la tecnología y los avances 

científicos de los países del llamado primer mundo. Pareciera que el 

"progreso de Tampico", así como su desgracia, siempre vinieron de afuera: 

desde la construcción del puerto con sus barcos y la gente ele otras partes, 

con cosas nuevas y peligrosas; el petróleo y la llegada de las compar1ías 

petroleras, el charleston, el baseball, el decreto de expropiación petrolera, 
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las lineas políticas que crearon el .sindicalismo petrolero y hasta los 

ciclones, que en varias ocasiones causaron la devastación de Ja ciudad. 

1933 fue la primera fecha de destrucción por un huracán. La ciudad, 

afectada profundamente, se recuperaba apenas cuando acaeció otro 

huracán, en 1955, de consecuencias aú~ más funestas. La gente aún 

recuerda la terrible experiencia causada por el Hilda (a veces suelen 

llamarle Gilda por que esa es Ja pronunciación con la que los americanos 

designaron al huracán). Quizás sea el Hilda y no la expropiación petrolera 

el referente más importante para los viejos habitantes de Ja región. 

Muchas cosas se modificaron a partir de aquella fecha. Familias enteras 

desaparecieron. Numerosas colonias quedaron sumergidas bajo el agua. 

Vidas cambiaron su rumbo para siempre. Los planes de miles se vinieron 

abajo de un momento a otro. Recuerdo que, durante mi trabajo de campo 

en el sur de Veracruz, conocí a una mujer que literalmente Jo había 

perdido todo aquel día. Huérfana, anduvo deambulando entre familias 

tampiqueñas que se hicieron cargo de ella durante algunos años hasta 

que a la edad de trece años, enamorada, se marchó con un hombre que la 

llevó a vivir a las márgenes del río Uxpanapa, sólo para experimentar otra 

cruel vida, en medio de la selva y de la nada. Muchos años despucs, 

nosotros creíamos que los "gringos" desviaban los huracanes para que no 

les llegaran a ellos y nos llegaran a nosotros. Ellos tienen la tecnología 

para hacer eso y más, pensábamos durante Jos calurosos veranos 

amenazados por los ciclones. 

Probablemente esos fenómenos naturales y Ja relación inevitable con los 

extranjeros que pueden traer "cualquier cosa", es Ja que determina en gran 

medida la idea de finitud que pareciera ser parte fundamental de la alegría 

de vivir y de divertirse de los tampiqueños. 
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4.6 TECNOLOGÍA Y RELIGIÓN 

Se dice que, a partir del ciclón de 1955, una nave extraterrestre colocó tres 

piedras en el mar, exactamente frente a las escolleras, en el espacio en 

donde el mar y el rio se unen. Estas piedras fueron puestas alli para 

protección de los habitantes de la región y son reforzadas por las piedras 

que constituyen parte del malecón. En el mar se han avistado naves que la 

gente supone extraterrestres, se adquieren buenas vibras y se respira 

salud. 

Hoy todavía la gente recuerda "El Hospital Invisible" al que algunos 

extranjeros acuden. ¿Qué era el Hospital Invisible? Un espacio ubicado 

entre el río y el mar, baldio, abierto, en donde las personas se reunian 

para elevar una oración por aquellos que estaban enfermos. El hospital 

invisible fue fundado por unos extranjeros y a él siguen acudiendo 

extranjeros en su busca. Sus prácticas son vigentes entre la población y 

sus metodologias muy de acuerdo con la creencia de que las "vibras" 

viajan a través de diversos canales de una realidad paralela. 

El mar es un espacio sagrado en donde se practica yoga, se purifica el 

cuerpo y el alma y se avistan fenómenos sobrenaturales. Por el mar llegan 

Jos extraiios y muchas leyendas sobre sus poderes y su magia son 

contadas por los pescadores. Sobre el relato de las piedras se acumuló un 

conjunto de historias sobre avistamientos de naves, abducción, embarazos 

a partir de contactos extraterrestres, etc., que propiciaron una nueva 

religión que mezcla el esoterismo, hinduismo, naturismo y creencias en los 

extraterrestres como seres superiores tecnológica y cerebralmente. La 

pelicula "Encuentros Cercanos del Tercer Tipo" de Stevcn Spielberg, no 

hizo sino fortalecer esa creencia, puesto que el cerro aparecido en ella era 

"igual" al Cerro del Berna!, cercano a Tampico y símbolo del estado 

140 



tamaulipeco. Efectivamente, el Cerro del Bernal tiene similitudes y este 

lugar también había originado rumores sobre sus características 

especiales y únicas para los extraterrestres. Muestra del arraigo de esas 

creencias había sido el programa del líder sindical petrolero, quien 

construyó en formas de pirámides todos los edificios del sindicato. Hizo 

también un hospital naturista a orillas del mar, en donde se curaba a todo 

tipo de enfermos mediante un tratamiento "holistico" e intentó hacer de la 

soya el principal alimento de la población, pues según él, era el alimento 

del futuro. Decía que tanto las pirámides de Egipto como las mexicanas 

habían sido hechas por extraterrestres y su forma generaba salud por si 

sola. Incluso entre este grupo de personas se cree que la virgen Maria fue 

fecundada por un extraterrestre. 

No se sabe cuándo surgió el relato sobre la intervención de los 

extraterrestres para colocar esas piedras en el mar ni cual fue el motivo, 

pero es vieja y tiene muchos adeptos; lo importante es que en Tampico la 

religión católica nunca ha estado sola ni ha sido definitoria de la cultura 

local. No sólo existen antiguas variedades de protestantismo, la iglesia 

ortodoxa griega, cte. También están grupos sólidamente constituidos de 

creyentes en los extraterrestres, hinduistas, budistas y un gran número de 

ateos. Entre escépticos y nuevos cristianos, la creencia en los 

extraterrestres ha ido creciendo, sobre todo durante la etapa de la 

reconfiguración; durante ese periodo hubo, al menos, tres visitas de Jaime 

Mausán -un ex-periodista de la televisión que volcó su vida a investigar el 

fenómeno OVNI- con un lleno total. El programa especial de Navidad del 

2002 en la televisión local de cable fue dedicado a este señor y obtuvieron 

cientos de llamadas comentando sobre las piedras, las abducciones, los 

avistamicntos, cte. 

En la playa está la refinería, ese armatoste de tecnología construido por los 

extranjeros y cuya entrada siempre ha estado restringida a los habitantes 
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locales, excepto para los trabajadores. Tocios sabemos lo que se hace en la 

refinería, pero quizás nunca sepamos exactamente lo que hay dentro. Esta 

conocida-desconocida que es la refinería es la representación ele lo 

nacional, de lo propio, por lo que los nativos pelearon en 1938 y sin 

embargo, estú muy lejana de la expc1·icncia cotidiana de la gente, por lo 

que fúcilmcntc es objeto de rumores, como lo es la playa, lugar de 

cleshinibición de los jóvenes, csp;H"io sngrado, sitio ele los crímenes más 

violentos. 

1..¡2 



5. LOS COREANOS EN TAMPICO 

De un día para otro la gente estaba hablando de los coreanos en todas 

partes. Los vi por primera vez en una tienda de autoservicio (después 

sabría que, para muchas personas, este fue el espacio de su primera 

experiencia con ellos) comprando cantidades industriales de refresco y 

botellas de licor de algún tipo. Me llamaron la atención los carritos de 

supermercado repletos. "Serán para alguna liesta" , pensé. No me di 

cuenta del impacto que este tipo de imagen puede generar en uno 

después, cuando comienza a crearse una creencia sob1·e los coreanos. Al 

formarme tras uno de ellos en la lila para paga1·, noté que la cajera estaba 

molesta. No hice ningún reparo profundo. Estaba platicando con mi madre 

y luego me tocó mi turno. La muchacha hizo una exclamación: "¡Guácala, 

son unos cochinos!" . No dije nada, porque temí que su mal humor se 

extendiera hacia mi persona. Todavía no entraba a la maestría y pensé que 

seria interesante entender lo que estaba pasando. En todos los ai'ios que 

había vivido en Tampico, yo no había visto una manifestación tan clara de 

xenofobia. Ya había escuchado otras historias sobre su conducta y el enojo 

entre amigos y familiares era evidente. Tiempo después las cosas se 

complicaron y la gente no los detestaba sino que los repudiaba. 

Cuando llegaron los coreanos, se instalaron en diferentes colonias de 

Tampico y Ciudad Madero, en lugares desocupados y puestos en renta, 

cercanos a las rutas de la Refinería. Para concentrar a los trabajadores en 

ciertos espacios, se llegó a un acuerdo con los ahora propietarios de las 

que antes habían sido instalaciones del sindicato petrolero: el hotel que 

antes era de lujo, ubicado junto al estadio de futbol y ex propiedad de los 

petroleros, fue la vivienda de muchos trabajadores de mandos altos y 

medios de SKEC, este hotel era llamado Hotel Piesta Madero. Otro hotel 

que se les rentó fue uno muy viejo, ubicado en el área antigua de Tampico, 
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junto al río. Ambos hoteles estaban muy deteriorados a la hora en que se 

les rentaron, fueron pobremente acondicionados y se les nombró Seoul 

Club. Las habitaciones eran simples, una cama, una mesa, alguna que 

otra silla y aire acondicionado. Estos eran cuartos dormitorios, provistos 

de espacios comunes para ver televisión o jugar. El hacinamiento era 

frecuente y el rango laboral determinaba la cantidad de espacio disponible 

para cada quien. Por lo general, no se pasaba mucho tiempo allí, según 

me contó un coreano después, ya que la mayor parte del tiempo estaban 

en la refinería o en las oficinas de la compañía, en donde -dependiendo de 

la carga laboral- podían quedarse a dormir durante varios días. El 

descanso era un domingo cada quince días, por lo que puede decirse que 

estos hoteles tenían principalmente una actividad nocturna. Las mujeres 

que trabajaban alli eran mexicanas y se encargaban de limpiar y lavar. 

Cuando los coreanos se fueron, adeudaban varias mensualidades de 

arrendamiento del hotel a los dueños; además, las personas que 

trabajaban allí se quedaron sin recibir lo que les correspondía por derecho. 

Esto fue lo que publicó un diario local: 

El Sol de Tampico, viernes 5 de julio de 2002 

"DENUNCIAN QUE CONTINUAN LOS DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN LAS EMPRESAS 

COREANAS 

"Para denunciar que fueron despedidas injustificadamente y sin la indemnización que 

establece la Ley Federal de Trabajo, nueve empleadas de la empresa coreana Viseen, S.A. 

de C.V., se presentaron ayer en el Palacio Municipal de Tampico. 

1 Demandaron el apoyo ele las autoridades laborales pues temen que los propietarios de 

I 'ª empresa salgan del pais sin que les paguen sus liquidaciones. 

l Andrca Lidia Gámez de Vranco, una de las empleadas afectadas, manifestó que fueron 
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contratadas desde hace dos años y medio para desempeñarse como recamarislas y para 

realizar labores de lavado y planchado en el Hotel Fiesta Madero, en donde se alojaron 

numerosas personas de nacionalidad coreana que trabajaron en las obras de 

reconfiguración de la Refinería "Madero". 

Añadió que el sábado pasado, al concluir las labores del día, el administrador de la 

empresa, Rubén Rivera Esquive!, les liquidó únicamente su semana y les manifestó que 

ya no había trabajo. 

Debido a que no les pagaron la indemnización correspondiente hablaron con la 

propietaria de la empresa, la sei'lora de nacionalidad coreana Kim Park Yong Ran, quien 

les manifestó textualmente: "no tienen derecho a nada, ya fue suficiente que por dos años 

y medio les estuve dando de comer". 

Este tipo de anuncios eran comunes en los diarios locales. Con frecuencia 

aparecían obreros, arrendatarios y mujeres que trabajaban en el servicio 

doméstico quejándose de que los coreanos desaparecían de repente o bien, 

los despedían sin motivo alguno. El enojo crecía debido a que los coreanos 

empresarios se comportaban bajo la siguiente lógica: estar trabajando en 

la región significaba que les estaban haciendo un gran favor a las personas 

de la localidad. Esta actitud se reforzaba con el hecho de que las 

autoridades terminaban "aceptando" lo que sucedía y tratando de no 

"asustar a la inversión extranjera". 

Pero volvamos a los espacios ele vivienda ocupados por los coreanos. Los 

ejecutivos de la empresa tenían viviendas en complejos residenciales en Ja 

colonia Unidad Nacional o en residencias cercanas al complejo Jagunario, 

zona de Ja clase alta. Su situación era completamente distinta; venían 

acompañados de sus familias y su movimiento por la ciudad era diferente 

al resto, sin embargo, eran muy pocos. La mayoría estaba compuesta por 

trabajadores de bajo rango, quienes llegaron a rentar casas habitación de 
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Aquí podemos observar los dos hoteles que los trabajadores coreanos de la 
empresa SKEC ocuparon durante la reconfiguración de la refinería. Ambos 
tenían pintados el lema de Seoul Club. !<:l de arriba, Hotel Galería, se 
encuentra en Tampico y el de abajo, llamado Hotel Fiesta, se localiza en 
Ciudad Madero. 



la población de clase media alta de Tampico y Madero. Las casas eran 

arrendadas a precios muy altos por los dueños, pues se quiso ganar una 

fortuna aprovechando Ja situación; pero los propietarios no tuvieron la 

precaución de supervisar Ja cantidad de personas que las habitarían, por 

lo que poco tiempo después de arrendadas, los pleitos de los trabajadores 

con los arrendatarios terminaron en las primeras páginas de los periódicos 

locales. Como era de esperarse, todos estos trabajadores ele rango bajo 

tenían que juntarse para pagar una renta de hasta 1000 dólares 

mensuales, lo que generaba que la vivienda se reorganizara al interior y se 

modificaran estructuras sin permiso del dueño. Uno de ellos me contó que 

cuando rentó su casa, "era una casa normal, 1 con10 Ja de todos nosotros, 

y si yo rento, pues supongo que Za habitarán normalmente, es decir, 

respetando la disposición, pero no fue así. Un clia llegué y encontré que en 

lo que era la sala, habían puesto varias regaderas, una tras otra; tocio 

estaba cochino, Ja taza del baiio ... , las paredes pintadas con signos ele 

cosas que quién sabe que querian decir, qué puedo decir de esas personas. 

Son lo peor, son lo peor que he visto. Cuando les reclamé, hubiera visto. 

Qué soberbia tan grande, qué soberbia. No quiero volver a hablar de eso." i 

La gente ele la región se burlaba de esta situación cuando se trataba de 

"ricos timados", pero terminaba siempre sintiendo que finalmente los 

coreanos hacían Jo que querían y nadie les ponia un limite. Comentaban 

que los arrendatarios se habian ganado esa experiencia por su ambición. 

¿Quién les había dicho que rentnrle a los coreanos iba a ser ganancia 

segura':> Corno pensaban cobn1r en dólares, creyeron que era dinero fúcil. 

1 En las entrevistas. cuando el s11,1eto sube el \'01111111:11 de su \'OZ y el é11fils1s en el discurso. lo 111a1co con 
negritas. A 111a~·or é111üs1s. \'ol11n1cn ~ e111oti\'1dad las negritas pasan a s11bra~·arse ~· postermn11entc a 
111ayúsc11las 
: Co11111111cac1on 1elclf>111ca con el sr l lernalllk/. q1nen 110 q111so n:c1hm11e pa1a platicar soh1c eso pon111e 111e 
d1,10 que "esa gente no 'ale la pena co1110 para qnc usted ,·enga a perder s11 11e111po ;u111(. as1 que 111e lo 
co1111111icó todo por teklüno. al 1g11al que s11 sohnna. el contacto que me lle\'ó hasta allí. Ta111p1co. Ta111a11ilpas. 
1-l de agosto del 2tllll Las ncgrnas y las curs1\·as son 111ias. Quise hacer ént:1s1s e11 lo que para el se11t1du 
comim local elche ser l;i d1sposic1ó11 del espacio Oh\'la111e11tc. las regaderas e11 la sala son una ahenac1ó11 del 
orden cult11rah11entc óll:cptado como 11or111al Es 111tercsantc observar que s1 se 1111.0 esa d1sposic1ún lúe n1a' 
bien por 1111a 11cccs1dad pr;ict1ca que porque ellos d1spong;1n del espacm cu sus casas de esa manera 



Esa era la lección: la ambición de tener más los llevó a aceptar a los 

coreanos, lo que les resultó contraproducente. Mejor rentarle a los locales 

a precios más económicos, pern que eran clientes seguros y "confiables". Y 

es que se sabia que, a partir de la llegada de los coreanos, las rentas se 

habían incrementado y los mismos habitantes ele la ciudad se veían 

pe1judicados. "Ahora todo mundo piensa en dólares", me dijo una vieja 

amiga que recién acababa de recibir su casa ele interés social, pues antes 

de ello, debió padecer el excesivo encarecimiento del alquiler de la 

vivienda. Esto también pe1juclicó a los trabajadores nacionales no nativos 

pues, como veremos, a la hora ele rentar un cuarto les costaba una buena 

parte ele su salario. Estos trabajadores se encontraban en el nivel más 

bajo: eran los albai'liles y los ayudantes generales, venidos principalmente 

del sur de la República Mexicana, en situación de pobreza y reclutados, 

muchos de ellos, bajo promesas falsas· 1, y a quienes les fueron ofrecidos 

unos dormitorios que no contaban ni con sanitarios suficientes (claro que 

en el plano del proyecto de PEMOPl~O se habló hasta de la construcción de 

una clínica, como vimos en el capitulo 3). Estos "campamentos" instalados 

en el Callejón de Barriles, u bicaclos <~n terrenos ck Petróleos Mexicanos y 

cercanos a la refinería, eran unos contenedores de metal que estaban 

"acondicionados" como dormitorios. En realidad ninguno de los 

trabajadores con los que hahl<; deseaba quedarse allí. No había privacidad, 

ni lugares seguros para guardar las pertenencias, por lo que los robos eran 

comunes; tampoco eran adccumlas las condiciones sanitarias. Los 

trabajadores se quejaban del calor en verano y del fria en invierno, aunque 

<~n el prnyccto presentado por l'l~MOl'l~O a l<1s autoridades se decía que 

estos contenedores contaban con aire ~1conclicionado, eso no era cierto. 

Uc esta forma, una gran pm·t1· el<' los inmigrantes de la provincia mexicana 

-gente campesina <¡U<'. st· ckdic;tli;1 principalmente a la albai'1ilcria- tenia 

------·------
' A 11111chos de los e111revis1ados se les prrn111:1ió 1111 salario ade111ús de hospedaje y co111ida a un precio que 
luego en Ta111pico resuhó ser hicn dili:rc111c. \Case la cila s1guic111c. (Revisar 1a111bic11 Anexo .i¡. 
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que buscarse un cuarto para dormir ... Y rápidamente surgieron "cuartos 

amueblados" en toda la región, principalmente en las colonias aledañas a 

la refinería. "Le llaman cuarto amueblado a un cuarto con una mesa rota, 

una silla, y un colchón sin nada, así, pelón; pero eso sí, te lo quieren 

cobrar como si fuera un palacio", me dijo un obrero de la región, 

refiriéndose a la forma en que los dueños de las casas estaban tratando de 

ganarse un dinero. Los obreros inmigrantes tenían que soportarlo. Varios 

de ellos vivían en un solo cuarto, pero lo veían mejor que dormir en los 

contenedores, aunque tuvieran que pagar más; así que se juntaban para 

pagar entre varios. Gastaban lo menos posible y comían cerca de la 

refinería "cualquier cosa". 4 

Los trabajadores inmigrantes de diferentes lugares de la República 

Mexicana eran los más desafortunados en su deambular por la ciudad. Sin 

conocer los laberintos de los puertos, sin ningún apoyo; eran los más 

vulnerables a los abusos de policías, arrendatarios, patrones, etc. Muchos 

tuvieron que quedarse a trabajar en la reconfiguración debido a que no 

tuvieron el dinero necesario para regresarse, a eso se le llama una nueva 

forma de enganchamiento. 

Por último y hasta el final de la escala social de los trabajadores 

contratados, se encontraban los filipinos y los tailandeses, quienes 

tuvieron que ocupar los contenedores, pues no tenían opción de 

movimiento por la ciudad. Una cerca metálica dividía al "campamento" en 

dos. La finalidad era que estos trabajadores extranjeros no se mezclaran 

con los mexicanos. (Véase la fotogralla). Dichos trabajadores no pudieron 

comunicarse con los mexicanos, de quienes sentían temor. Sus 

"·· los nu..·:-..11.'.anu~. tcni;.111 que ~al11 0.1 n1111p10.11 li.tL'la. 110 k·~ daban co1111da. quL' yu SL'pa, 110. 7'1L' l<H.:Ü llcgur a 
\'L't un cuso en el cual llIL' d1.10 la ¡w1-..tHh1. ·· m1. yo ~oy dL' <Ja.x¡1L·a", 110 111e acuerdo de dónde, y rnc dijo ... yo 

nada 1nús lengo un gH.Ú!h_tJp_i.Ll;_fü~ d~· G~!l_lJ!J o un curtún donde dut:rmu y yo nada 1n;:'1s estoy i:spcri.tndu que 
me U1gun: oye. ya nu te ncccs110, para irme a 1111 casa, J_'o 110 te111 10 ahso/111a111e111e 1uu/e1_ r \'l\'u nJ11 01ra.\· c111co 

o sei.\· tJer.HJllll.\_!Jl.!LJ'.\lt1111c_12_!'.!LÍJ.~~!!l'}~'!!l_~!.i!.!!!Í.!.i."J11e.\·." Gente usi. que tú te thts cuenta y dices, por 4ué o por 
qué lo ha~c:' o qué c:slo pasando. IL' quL·d;is ;isi. 1.no''º'. c:n1n:\'1s1u u ksús Junior. uguslu de: 200 J 
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movimientos sigilosos y su actitud introvertida generaban un muro que 

difícilmente Jos obreros mexicanos pudieron romper. En todo caso,· se 

sentía lástima por su situación, pues decían que los coreanos los trataban 

como si fueran "sus esclavos". Muchos rumores se corrieron para explicar 

su situación; entre ellos que algunos sólo venían por Ja comida, sin recibir 

salario; que eran mano de obra proveniente de "la escoria de aquellos 

países"S y que, por ello, no Jos dejaban salir de su campamento, cte. Parece 

ser que su uso del espacio se limitó al área de trabajo y a su dormitorio

contenedor, de donde no se oyó nunca una queja de su parte. Lo cierto es 

que entre Ja mayoría de Jos obreros mexicanos despertaban misericordia y 

hacían que Ja imagen que tenían de los coreanos estropeara Ja posibilidad 

de una valoración positiva. 

Es aquí en donde vemos cómo las formas de división del trabajo generan 

procesos de exclusión y diferenciación. Los grupos así conformados 

tendieron a identificarse como tales a partir de su papel laboral, Jo que se 

conectó con Ja situación de extranjería que generó distanciamientos 

sociales, como podemos ver en el cuadro de la siguiente página. Como dice 

Gilberto Jiméncz, las identidades son definidas por las pertenencias y, en 

este caso, las pertenencias dadas en el contexto de la reconfiguración de 

la refinería vincularon la división del trabajo con la nacionalidad y de allí 

surgieron Jos niveles de extranjería y las alianzas. 

Pero debemos observar que las formas en que se establecen las 

exclusiones tienen relación con el poder de cada grupo. Veamos el ejemplo 

de la alimentación que, en este caso, fue establecido como uno de los 

marcadores más importantes para establecer diferencias. 

Los comedores fueron claramente definidos. Solamente los coreanos tenían 

comedores específicos para ellos. Se rentó el espacio llamado La Pirámide, 

1 
Este t1pu de cumcntanus pruvmo pnncipalmcnte de lus lideres empresariales. Los obreros decían que 

prnbablcmclllc vivían en cán:clcs en sus paises porque "¡,por qué no los dejaban salir ni platicar con nadie'!" 
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situada en la colonia petrolera de clase media alta llamada Ampliación de 

Ja Unidad Nacional y que tuvo su máximo desarrollo en los años setenta y 

principios de Jos ochenta. Esta colonia representaba, para la gente que 

vivía allí, el poder decir que pertenecían a Ja alta sociedad, aunque en 

realidad todos Jos consideraban "nuevos ricos", pues no ostentaban Jos 

apellidos de las "grandes y añejas familias de Tampico", principalmente de 

la burguesía espai'iola. Tampoco eran admitidos por ellas, por Jo que 

hubieron de construirse su propio espacio e iniciar un nuevo linaje "de 

abolengo". 

Actualmente, esta pirámide de la Unidad Nacional, hay una carnicería (que 

terminó desbancando a la soya) y, junto a ella (un espacio que servia para 

la exhibición de mercancías) se levanta una sede para las reuniones de Ja 

corriente religiosa "cristiana", que en realidad no es sino una versión 

nueva de otros protestantismos, alejada de Jo ortodoxo. 

Decidí visitar este espacio con Ja esperanza de conocer las dinámicas de 

Jos vecinos alrededor del restaurante, así como Ja actitud de los coreanos 

con la gente de la colonia. El local que rentaban los "cristianos" en este 

basamento piramidal era grande y en la entrada situaron un pequeño 

puesto de libros. En la puerta habían colocado banderas de todos los 

paises del mundo, resaltando la de México y Ja de Corea (estratégicamente, 

para que los coreanos se acercaran, me dijeron). 

La pirámide está ubicada en el parque central de la colonia, que es del 

tamaiio de una manzana. En este mismo espacio se encuentra una 

escuela y, frente al parque, hay un templo católico. El área del parque 

cuenta con una caseta de vigilancia, en donde observé que había un 

policía de guardia. Me llamó la atención Ja poca cantidad de gente que 

había en el parque, así como la escasa circulación de coches y peatones en 

general. 
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En la parte superior de la Pirámide -que en su parte frontal exhibía una 

manta con algo escrito en coreano y también un letrero que decía 

"Restaurante Coreano"- se encontraba lo que antes había sido la bodega. 

El edilicio ahora estaba "remodelado", ya que durante mucho tiempo había 

estado en desuso -luego de la caída de la "Quina"- y eso se reílejaba en las 

paredes, pues la pintura deteriorada se desprendía de ellas como una piel 

vieja que no termina de caerse; los escalones sucios evidenciaban la falta 

de mantenimiento. Mi acompañante y yo subimos cautelosamente por las 

escaleras. Ni un sólo ruido salía de las puertas y ventanas, polarizadas y 

completamente cerradas. Me llamó la atención la oscuridad de su aspecto. 

Subiendo las escalinatas encontramos dos puertas a las cuales podíamos 

dirigirnos; quise ir acompañada por "precaución y cuidado", pues se me 

advirtió del "peligro"6; así que mi acompañante, de nombre Fabián, fue a 

una de las puertas y yo me dirigí hacia la otra. Las ventanas polarizadas 

me impedían ver qué había adentro y cómo estaba cliviclido el espacio. 

¿Tendría sentido dirigirse a las dos puertas o todo era parte de un sólo 

conjunto? Toqué en la puerta durante varios segundos pero nadie me 

respondió, lo mismo hizo F'abián. Me acerqué hacia donde él se 

encontraba. En la otra puerta se alcanzaba a ver algo. Parecía ser un bar 

muy pequeño, con una mini-recepción. A un lado se encontraba un pasillo 

y una serie de puertas, el espacio estaba modificado notablemente. Este 

parecía ser una especie de motel con bar integrado. Supuse entonces que 

la otra puerta pertenecía seguramente a otra cosa. Bajamos para observar 

el espacio por fuera, dándole una vuelta a la "pirámide". En el lado en 

donde se encontraba el bar -del lado que correspondía al pasillo en el que 

habíamos visto muchas puertas-, había una serie de cuartos que tenían 

como división entre ellos unos muros de concreto muy delgados y mal 

hechos, sin ninguna pintura. Supusimos que eran cuartos muy estrechos 

" Se 111<' advirtió en la familia que füera acompmiada, que siempre lomarn pn:cauc1011e' en caso de prcseniarsc 
algún 1nciden1c que pudiera conducir a la violencia. Es10 se debía en gran parle a que duranlc wda la csrnncia 
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y también que se trataba de un prostíbulo o algo parecido. Caminamos 

hacia Ja carnicería y vi que Ja librería del auditorio de los neo-cristianos 

estaba abierta. Entré y empecé a platicar con la mujer encargada. Me dijo 

que los coreanos no se paraban por alli, aunque para ello habían puesto la 

bandera, para ver si se interesaban y cambiaban su comportamiento. 

Comentó que más tarde seria la hora·en que llegarían a comer. Venían en 

unas camionetas, pero ni siquiera miraban alrededor. El restaurante era 

sólo para ellos, no permitían la entrada de nadie más; aunque tal vez 

alguien que quisiera ir a comer alli podría hacerlo, sin necesidad de pedir 

permiso o de encontrar algún impedimento. Ella no iba porque no tenia 

mucho interés en comer allí. Al parecer nadie tenía interés real en Ja 

cultura coreana. Sabían algo por Jo que les decían sus jefes, pero no les 

interesaba saber nada más allá de Jo necesario para moverse en su 

trabajo. La señora me invitó a las pláticas y me despedí. Sali con F'abián 

rumbo a la carnicería, para ver si alguien nos podría informar sobre los 

horarios en que operaba el restaurante. Caminamos hacia ella, era muy 

frecuentada, sólo que de manera distinta a las carnicerías de otras 

colonias. La gente llegaba en coche y se bajaba a comprar; Juego subían a 

su automóvil y se marchaban. Uno tras otro, Jos coches se repetían. 

Entramos a Ja carnicería y le preguntamos al señor que atendía si había 

un horario de apertura del restaurante. Me dijo que seguramente allí se 

encontraban los cocineros y el encargado o Ja encargada, porque siempre 

había alguien. Comentó que el restaurante no era para todos, nada más 

para los coreanos; ellos llegaban siempre en autobuses o camionetas. El 

nunca había visto que llegaran mexicanos a comer allí; pero que nada 

impedía que yo fuera y tratara de comer en ese lugar, pues era un 

restaurante y me tenían que atender. A él no Je compraban carne, ellos 

tenían todos sus alimentos. "Ellos preparan su propia comida con sus 

cosas. Viene una camioneta, que es la que les surte". Me dijo que tocara 

de los coreanos en Tampico. estuvo marcada por los jaloneos enlre su empresa y el municipio y los 
lrnbaJadorcs. 
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fuerte, y por buen rato, para que me abrieran. Me puse a pensar: "si este 

fuera un restaurante para todos, las puertas estarían abiertas, al menos": 

Nos dirigimos hacia la papelería para comprar algo y apareció un 

muchacho que nos preguntó Jo que queríamos. Después de pedir un 

paquete de pañuelos desechables, platicó que él sabia que allí sólo comían 

coreanos porque llegaban en sus camionetas o a veces los traían en 

autobuses de ellos mismos. Nuevamente se trataba del mismo discurso. 

Siempre eran ellos Jos que comían, nunca había visto que llegaran 

mexicanos. "¿Para qué quiere uno comer eso que ellos comen? No le veo el 

caso. A mí no me dan ganas de comer allí para nada. Pero además de 

ser restaurante pues ... es ... , en la noche traen a algunas muchachas, 

esas sí son de aquí. Creo que en la noche es bar porque salen tomados 

de allí. La verdad que es todo lo que he visto.¿A poco piensan comer allí? 

Pues yo creo que si los dejan entrar; Jo que pasa es que aquí nadie va, ni 

insistimos en que nos dejen entrar". Senlia que el muchacho no decía toda 

la verdad, en todo caso, trataba de no inhibirnos. Nunca nos dijo los 

motivos por los que no sentía ninguna curiosidad por comer algo que 

estaba justamente enfrente de su casa y que parecía exótico o diferente. 

Pensé que este desinterés, casi despectivo, debería tener algún origen. La 

actitud era algo así como, "si ni siquiera vienen y ni quieren tratar con 

nosotros, por qué nosotros tenemos que mostrar interés". Al muchacho le 

impresionó que yo estuviera tratando de investigar todo esto y me dijo que 

él no creía que Jos coreanos tuvieran tanta importancia. 

Salí de allí con Ja idea de que algo estaba pasando. íbamos a cruzar la 

calle cuando en ese justo momento bajaba un coreano muy joven, como de 

unos 12 ai1os, con su cabello pintado de rubio, y con un videocassette en 

la mano. Parecía que quería ir a cambiar el video o lo llevaba a alguna 

parte. Subimos hacia el restaurante pensando que podríamos encontrar 

alguna acción. Volvimos a subir Ja escalinata y toqué nuevamente Ja 
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puerta, esta vez me dí cuenta de que estaba entreabierta, así que decidí 

que podía entrar. Tuve cierto temor y F'abián estaba como observando qué 

actitud iba a tornar. Tenía pocos días en campo como para desperdiciarlos 

y, en todo caso, lo peor que podía pasar era que me corrieran. F'abián se 

quedó afuera cuidando "en caso de que sucediera algo". Abrí y descubrí 

que era un restaurante común y corriente; sólo un poco mejor que una 

fonda, pero carente de todo lujo. Las mesas y las sillas eran de madera, al 

estilo country americano. Los manteles y las cortinitas también eran muy 

"gringos", a cuadros blancos y rojos. No había mucha luz y junto a una de 

las ventanas se acumulaban cajas de cartón, cuyo contenido eran 

diferentes productos alimenticios procesados coreanos pero de fabricación 

norteamericana. Bueno, al menos eso decían las cajas. Eran corno 

gelatinas, chocolates y pastelillos tipo "gansitos" y "choco-roles", pero 

con leyendas coreanas y procesados en Norteamérica o importados desde 

allá. A un costado de la puerta y extendiéndose hacia la ventana, se 

encontraba la barra del bar. Junto al bar había otra puerta que conducía 

hacia la cocina o eso supuse, porque de allí salió una cocinera. Nos 

preguntó que qué queríamos. Yo le contesté si podíamos comer allí, si 

había posibilidad de sentarse en una mesa. Me contestó que no sabía. Que 

allí sólo llegaban trabajadores coreanos y que ella no era la encargada. La 

encargada estaba allí adentro, dando ó1·denes. Ella le iba a ir a avisar para 

que saliera a hablar con nosotros. La seliora nos veía extra11.ada. En 

realidad yo también me sentía rara. Le pregunté que qué había de comer y 

me dijo que un caldo y verduras. No especilicó mucho y en realidad sentí 

que ella quería regresar a avisar a su jefa. Regresó por la puerta donde 

salió. Pabián se rió un poco. Esperarnos pocos minutos y en seguida salió 

una mujer corno de 40 alios, muy delgada y con el pelo negro y lacio. 

Andaba vestida de jeans. Era coreana. Le preguntamos si podíamos 

sentarnos a comer y nos respondió de manera tajante y cortante: 

-No, no pueden ... 
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-¿Por qué no? Allá afuera dice que aquí es un restaurante coreano, 

respondí. 

-Pero este es un Testalfrante para coreanos, los que trabajan. ¿Usted 

trabaja allí? 

-No, pero me gustar:ía g,onpcer l,i:tcomida, coreana. 

-¿Y por qué, qué é¡uier~n? 
'.~'- ' 
C·:' ' 

-Sólo quería conocer la C01T1ida coreana. 

-Pues hoy no hay. Si quiefe vengamañana, mañana ... 

-Mañana vengo, ¿a qué,hOra? 

-No sé 

-¿A esta misma hora? 

- Si, si, a esta misma hora. Está bien. 

La señora tenia una actitud agresiva, mientras platicaba trataba de 

conducirnos hacia Ja puerta. Su mirada era de enojo. De hecho no 

esperaba que yo insistiera. Eso Ja intrigaba aún más. Su molestia salió a 

relucir cuando nos dijo que para qué queríamos comer Ja comida coreana. 

No parecía estar nada contenta con nuestra presencia. Sentí que 

claramente nos estaba echando a Ja calle, pero de una manera "cortés"; sin 

embargo, Fabián salió muy molesto de allí. La actitud de la mujer Je había 

parecido grosera porque, me dijo: "el primer Jugar en donde me dicen que 

no puedo entrar. Si es un restaurante cualquiera puede entrar. ¿Cuál es la 

razón por la que no nos dcjan pasar?" Yo Je comenté que en México había 

muchos lugares en donde no te dejaban pasar sólo por tu aspecto y que 

esto no era nada extraordinario. ¿Por qué los coreanos tenían esa actitud 

tan a la defensiva? Parecía preguntarse Fabián, quien se sentía ofendido 
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por el menosprecio. Yo también me interrogaba: ¿Cuál era la razón 

principal de su comportamiento? 

Al día siguiente tomamos de nuevo el autobús rumb.o al resta,urante. 

Fabián inició Ja conversación diciéndome que su amiga del trabajo se 

enteró de que íbamos rumbo al restaurante. Unavez más escu<;haba)o 

siguiente: 

Ella dice que no debemos ir a comer allí, que todos dicen que comen 

carne de perro y que seguramente eso es Jo que nos van a servir. 

Me platicó que su papá le había dicho que los perros estaban 

desapareciendo en el área de la refinería: 

-La verdad, ¿tú que piensas? 

No sé qué decirte, pero me parecen muchos rumores, yo no creo que 

sea tan fácil vender carne de perro. De hecho, si así fuera, ¿tú crees 

que las autoridades no hubieran aprovechado esto para sacarles una 

buena cantidad de dinero? Yo pienso que la gente está diciendo eso 

por otras razones, pero no porque realmente coman perro. 

Pues ojalá que no; pero de una vez te lo digo, yo no voy a comer 

nada que tenga carne. 

No lo comas. Además, ¿cuántas veces .no hemos comido carne de 

perro sin saberlo, en los puestos de barbacoa? 

Pues sí, ¿verdad? 

F'abíán tenia temor y me lo estaba contagiando. En ciertos momentos sentí 

que a través del convencimiento que trataba de infundirle, me convencía a 

mi misma. Empecé a decirme, "no tienes que dejar que esto te afecte". 
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Somatizar este tipo de creencias conduce al asco y a la enfermedad. No por 

casualidad el relacionar a los coreanos con el comer carne de perro -me 

habían dicho- e1·a como si no fueran buenas personas, como si estuvieran 

cerca de comer humanos. Esa "inhumanidad" se relacionaba con el hecho 

de que los coreanos tenían una actitud déspota y violenta durante las 

relaciones laborales. Aunado a ello, su homosexualidad les producía cierto 

asco, pues lo anal estaba conectado con la mierda, lo que redondeaba la 

sensación de asquerosidad. A este respecto volveré después. El hecho es 

que, el somatizar un conjunto de creencias es un proceso sumamente 

complejo que conduce al asco como un resultado sensitivo que permite 

biologizar la necesidad de separación del agente contaminador, en este 

caso los coreanos. 

Llegamos hasta el restaurante. Subimos las escaleras. Veía la cara de 

Pabián un tanto agreste. Le comenté que si no quería subir, no lo hiciera. 

Me contestó que estaba bien. Me sentía un poco incómoda pero segura. 

Tocamos la puerta y la mujer coreana nos abrió. Se sonrió como diciendo 

que éramos realmente tercos. Entramos y nos dijo que nos sentáramos. Lo 

hicimos. Todo estaba como el día anterior, sólo que esta vez la televisión 

estaba prendida y en ella se veía una especie de telenovela coreana. 

Primero pensé que tenía una señal de cable, pero luego vimos la 

videocassetera y un conjunto de videocasetes. Entonces entendí que, 

dentro de su grupo, había personas que rentaban videos coreanos y el 

chico que había visto el día anterior saliendo del restaurante llevaba un 

video con algún episodio de una telenovela coreana. La señora se acercó y 

dijo algo como: bueno, ya que quieren comer, les traigo la comida. 

Desapareció y se metió en la cocina. La telenovela seguía y dijimos: ¿por 

qué no nos habn:i preguntado qué quedamos? Después de un rato salió. 

Nos preguntó que qué íbamos a tomar. Le contestamos que una coca-cola. 

l~egrcs6 con el refresco y se sentó a ver la telenovela. La veía con ciego 

interés. No nos tomaba en cuenta. Pareciera como si la telenovela le dijera 
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algo más y que nosotros sólo éramos el espejismo de un ambiente 

irrelevante. Comprendí que en este sentido, la necesidad de retro

alimentar su identidad sin ceder a los cambios que los ambientes diversos 

pueden representar es una forma casi normal, que se da entre los 

trabajadores de este tipo de proyectos y las tecnologías en este contexto, 

ya que permiten reforzar el encapsulamiento de una forma de vida y de ver 

el mundo. Ella no tenia necesidad de nosotros, pues no éramos sino unos 

curiosos eventuales y sus relaciones fuertes, tanto a nivel emocional como 

económico, eran los coreanos de SKEC. 

Yo observaba todo y nadie se aparecía por allí ¿no llegaría nadie más a 

comer? Un rato después, la mujer desprendió su atención de la telenovela 

y fue rumbo a la cocina; en pocos minutos llegó acompañada por su 

ayudante en la cocina, una mujer mexicana y, entre ambas, nos sirvieron. 

Eran un conjunto de vasijas, pequeños platos de vidrio. En uno había una 

especie de verdura blanca que no reconocí, con una salsa picante; en otro 

había una carne deshebrada. 7 No reconocía ni el sabor ni lo que comía. 

Era comida condimentada, demasiado condimentada, al parecer con una 

especie de mostaza oriental que ya había probado en la comida rusa y 

japonesa. Lo demás no lo había probado nunca y su aspecto no permitía 

identificar de qué se trataba. Fabián no se comió casi nada. Nos dieron 

cubiertos en lugar de palillos. Un rato después llegó nuevamente la señora 

con unos platones hondos de madera, cuyo contenido era un caldo de res 

con cebollines y pedazos de carne deshebrada. El sabor era agradable pero 

Estaba muy caliente, extremadamente caliente. Poco a poco nos lo fuimos 

comiendo hasta que terminamos. No nos dieron ningún postre pero yo 

observé que había unas tangerinas sobre el mostrador del bar. En las 

cajas de cartón se podían observar golosinas empaquetadas, pero nada de 

eso se nos ofreció. Tomamos nuestro caldo y, mientras lo hacíamos, yo 
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miraba Ja cara asqueada de Fabián. Er13. caldo de res y había carne en él. 

Me sentí mal por llevarlo. A mi si me había gustado ºel caldo pero 

dificilmente me llenaría. Seguí pensando en muchas cosas, como por qué 

la mujer tenia ese cansancio en Ja cara y se interesaba tanto por las 

telenovelas. No se veía feliz. Un rato después, cuando acabamos, nos 

paramos y nos dirigimos al bar en donde estaba la caja registradora. Nos 

cobró 125 pesos (casi 13 dólares) por cada quien, Jo que me pareció caro 

para lo que era. Ni siquiera me explicó por qué. Nunca hubo ningún 

diálogo de por medio. Parecía como si me estuviera haciendo un gran 

favor, y ese favor fuera ilícito, de manera que yo no debía preguntar nada 

sino aceptar lo que se me daba. Será que es éste el sentimiento del 

subalterno en una relación de poder altamente jerarquizada. La mujer 

nunca dejó de mirarnos sospechosamente y yo me porté cínicamente. Le 

pregunté si me podía dar una factura y me dijo que no, que su esposo no 

estaba y que sería hasta mañana, en todo caso, cuando podía hablar con 

él y decirle Jo que necesitaba. No hablaba bien el español, quizá por eso 

también era el recelo. Le pregunté que por qué había venido hasta acá. Me 

dijo que ella no vivía en Corea sino en Estados Unidos y que supieron que 

unos coreanos venían a trabajar acá y se vinieron para ofrecerles Ja 

comida. Así es como habían llegado. Muchas cosas las traían de allá. Ella, 

su esposo y su hijo estaban aquí y se iban a quedar sólo hasta que la obra 

terminara. Probablemente seguirían a los trabajadores. Fue todo Jo que 

pude platicar con ella, le pagué y me dio mi cambio exacto; asi que pensé 

que las personas en el extranjero Jo primero que aprendían de un país era 

el sistema monetai·io y su funcionamiento cotidiano. Cuestión de 

sobrevivencia, me había dicho mi tutora una vez. 

Salimos de allí. Yo estaba contenta por haber podido entrar. Caminamos 

varias calles 1·umbo a la Avenida Monterrey, avenida estratégica en ciudad 

' Después averigüé In que era el Kimchi, una lechuga en vinagre que se condimenta y sirve como alimento 
que se puede <.:onservar por largas 1e111poradas en el mvierno sin que se eche a perder. 
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Madero y que conecta a la refinería. F'abián empezó a decir que se sen.tia 

mal del estómago, que la comida le había caído mal. Yo pensé que todo era 

producto de Ja sugestión pero, qué podía hacer. Llegamos al punto en 

donde tomamos un autobús. F'abián insistía en su dolor y Je dije que en 

cuanto llegara a su casa vomitara porque, sino, Je haría daño. Me despedí . 

de él en cuanto llegamos a Madero. Empecé a tener problemas digestivos 

con la comida. También yo estaba sugestionada. Pensé que no me daría 

asco y que no me dejaría llevar por todo esto. Llegué con mi mamá y le 

conté. Me dio una goma de mascar y después de un rato, me sentí mejor. 

¿Había comido perro? 

Este evento marca varias cosas que quiero enfatizar aquí: 

1) Si bien este restaurante podía ser un restaurante de empresa, no 

por ello se restringiría la entrada a todos los demás, pues no estaba 

especificado de esa forma. Sin embargo, la "pirámide" era un espacio 

para los alimentos del grupo y por lo tanto, era un espacio reservado 

para los miembros, por ello pagan la privacidad. Comer era tan 

íntimo que no debía compartirse con los "otros". Esa es mi primera 

interpretación. Los alimentos son sagrados y su consumo no debe 

ser abierto. En los hechos, la actitud de los coreanos mostraba que 

aunque estaban aquí, en Ja región, en realidad seguían en una 

Corea virtual, en un espacio cerrado en donde se comía comida 

coreana, se traían todos los productos de fuera para crear un 

ambiente coreano y se eliminaba el contacto con los agentes 

externos. La infraestructura moderna permitía que uno pudiese 

construir una isla dentro de una ciudad. El que personas de la 

ciudad irrumpieran en ese espacio era como contaminarlo, abrirlo y 

volverlo diverso, incontrolable y no como ellos lo imaginaban y lo 

deseaban. 
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2) Esta actitud de poner un muro para evitar cualquier_ contacto 

profundo con otra cultura generaba molestia entre la población 

local; además, era una grave afrenta instalar un prostíbulo en una 

colonia de petroleros de clase media alta, cuyo sentido de 

pertenencia y de control sobre "su espacio" estaba siendo violentado 

por la fuerza del dinero. El espacio ocupado por los coreanos se 

percibe como una invasión en donde el mostrar indiferencia por 

parte de los vecinos es su respuesta a la humillación, "hago como 

que no existen", "viven en mundos paralelos y no nos tenemos que 

encontrar". 

3) Un prostíbulo en el mismo espacio donde se consumen alimentos 

parece ofrecer una imagen negativa a los locales: la "promiscuidad", 

la sexualidad exacerbada y hasta homosexual parece producir asco 

si se las relaciona con el consumo de alimentos; o al menos es una 

fórmula que a los locales les causaba náuseas, lo que les permitía 

afirmar que los coreanos eran unos "cochinos". 

4) Los alimentos coreanos son "negativos" porque comen animales que 

o bien están crudos, como el pescado, o no son comestibles para los 

locales, como los perros. Se me dijo muchas veces que los perros de 

la ciudad estaban desapareciendo desde que los coreanos habían 

llegado; así como también que se había descubierto, en un barco, un 

cargamento gigantesco de perros muertos traídos especialmente 

para los coreanos. Las formas de la comida coreana son tan 

diferentes de la mexicana que bajo el código propio de los locales es 

imposible adivinar lo que se está comiendo; en contextos de 

conflictos, la comida se puede volver una de las principales razones 

para deshumanizar· al otro, ya que contiene un valor simbólico y 

energético importante para la reproducción biológica y cultural del 

grupo. 
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5) La transmisión de creencias sobre los coreanos refuerzan esta 

conducta de defensa-separación ante lo que se percibe co-ino un 

ataque y un desprecio iniciado por los coreanos mismos, eliminando 

toda posibilidad de otro tipo de comunicación. 

Como se ha visto estas divisiones étnicas y socioeconómicas8 de los 

trabajadores, producen prácticas del uso del espacio urbano de manera 

muy diferente. Los coreanos se movían del hotel a la refinería y de alli a 

los restaurantes coreanos, en caso de que no comiesen en el comedor de la 

oficina dentro de la refinería. Luego, por la noche, se dedicaban a asistir a 

los bares y discotecas de Tampico, así como a la suya, ubicada en la 

Pirámide. En algunos días se les veía principalmente en los almacenes de 

autoservicio Wal-mart, HEB, Soriana o Chedrahui comprando sólo ciertos 

alimentos, por ejemplo: brócoli, bebidas como cerveza o refrescos de cola y 

cigarros. Aquí también hubo problemas que trataré en el siguiente 

capitulo, pero que producían quejas de otros usuarios del autoservicio. 

A los cines acudían en parejas de hombres, principalmente, lo que 

producía cierto enojo porque eran parejas abiertamente homosexuales ,que 

no mostraban inhibición para externar sus afectos. 

En las discotecas se embriagaban de forma "excesiva" y bailaban de 

manera distinta y algunos hasta lo hacían sobre las mesas, lo que parecía 

u los locales como "una exageración, un destrampe, un acelere".9 

~n otro extremo se encontraban los trabajadores venidos del sur de 

Mexico, para quienes el espacio urbano se convertía en un laberinto. Para 

empezar tcnian que ubicarse y rentar una casa que les permitiera llegar a 

' ~o ... , lo 1111s1110 '1' 11 i:n 111w ciudad t.:n1cndo el din.:ro para r.:produc1r l.'! mudo d.: vida al que est:is 
acostumbrado, que llq,a1 a un l11ga1 sin nada y trat;indo d.: .:ntcnd.:r la lógica local para adaptarte a ella. En el 
p11111t•1 ..:aso. el 1111111g1 anlt' 110 mues Ira mucha preocupación por el <:nlorno qu.: lo rod.:a excepto cuando éste 
1nu111pi: i:n su bu1 huJa poi otras c1rcunstanc1as que el considera ajenas a su mundo, aunque sean producto de 
sus p1ác11c;1s cuh111aiL"> qui: han 111cididu en la suc1i:dad local. 
"l'om<:ntano di: t\l1µ11cl Yt•hra, trabajador pt•lroli:rn, d1ci.:111bre de 2001. 
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la refinería temprano y sin gastar tanto en pasajes.10 Las rentas de las 

casas aumentaban conforme se encontraban en la periferia de la refinería 

y poco a poco tuvieron que comprar bicicletas para llegar allá. El salario 

que ganaban lo tenían que enviar a su familia, lo que implicaba un gasto 

extra. En Jos cuartos que habitaban por Jo general no había estufa, ni 

refrigerador, por Jo que su espacio para comer se reducía a los pequeños 

puestos fuera de Ja refineria que ofrecían tacos y gorditas. Los bares 

frecuentados por ellos eran Jos más bajos y con serios peligros que sortear. 

Un día, mientras caminaba por las calles de Tampico viejo, me topé con un 

trabajador al que yo había entrevistado tiempo atrás, me preguntó en 

dónde quedaba Ja oficina del ministerio público, pues Jo acababan de robar 

y no sabía en dónde se encontraba. Ni siquiera les permitían fumarse un 

cigarro de marihuana después de Ja comida en el área de los trenes y las 

vías, porque ese espacio fue "clausurado" pues daba Jugar a la venta y 

compra de estupefacientes; las autoridades colocaron una cerca para 

evitar que Jos obreros pudieran sentarse allí a descansar, así que ahora se 

sentaban en la banqueta, a pleno sol. 

Ni qué decir de Jos filipinos y tailandeses, quienes nunca pudieron moverse 

y tenían que comer dentro de Ja refinería; no en un comedor sino en el 

piso, a ras del suelo y no precisamente debido a sus prácticas culturales. 

5.1 LA REFINERÍA: YELLOW HOUSE, CRYSTAL HOUSE & MAIN OFFICE 

La obra de Ja reconfiguración de Ja refinería Madero, así la llaman todos 

aquí, fue dividida en dos etapas: la de obra civil y Ja de electromecánica. 

1) La obra civil. Durante esta etapa se construyeron las estructuras de 

las nuevas plantas, así como las estructuras que soportarían las 

tuberías, por lo que Ja principal mano de obra solicitada fue Ja del área 

"'Si uno no se cuidaba de vivir ce1rn dt• la rt•lineria podía gastar hasla 24 pesos dianos en 1rnnsportación. 
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de la construcción y soldadura. Se le llama obra civil y la principal meta 

era construir las nuevas plantas de concreto, así como las nuevas calles 

y vías de acceso en la refinería. Debido a que SKEC y Tribasa eran 

especialistas en ello, estuvieron presentes desde el inicio de las obras. 

SKEC como principal accionista del consorcio, supervisó toda la obra. 

2) Posteriormente se realizó la etapa electromecánica. En esta etapa 

participó la alemana SIEMENS, especializada en estas áreas aunque 

bajo la supervisión y presencia constante de SKEC, quien también 

trabajó en el área mecánica, principalmente. Durante esta etapa se 

pusieron a prueba las plantas y se realizó y verificó la ingeniería 

eléctrica. 

Como podemos ver, SKEC coordinó Jos periodos de trabajo así como 

también estuvo presente realizando con sus empresas contratistas las 

obras que precisaron del mayor uso y movimiento de mano de obra. 

Los trabajadores de SKEC llegaron a finales ele 1999 y su flujo fue 

permanente durante Jos tres aiios que duró Ja obra. Instalaron sus 

oficinas operativas en un área aledaiia al área de obras pero dentro del 

espacio de la refinería, y las llamaron Main Office, pero sus oficinas de 

contratación se encontraban junto a la Terminal Marítima, en unos 

contenedores pobremente acondicionados a los que denominaron "Yellow 

House"; junto a ellas estaban las oficinas del Sindicato SITRACE, de 

manera que si eras contratado te mandaban afiliarte al sindicato allí 

mismo. 

Durante esta primera etapa el flujo de trabajadores fue constante. Se 

solicitaron albaiiiles, ayudantes de albaiiil, carpinteros, paileros y 

soldadores, principalmente. 

La organización del trabajo, así como las jerarquías, por Jo general era la 

siguiente: Comúnmente, el jefe, el supervisor y el cabo eran coreanos; de 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL ÁREA DE 
CONSTRUCCIÓN 

Por lo general, los primeros tres puestos fueron ocupados por los coreanos. En 
cuanto a la mano de obra local que se contrató durante las obras de 
reconfiguración, se utilizaron principalmente ayudantes generales y oficiales 
fierreros con sus ayudantes fierreros. Los puestos más altos fueron ocupados por 
los coreanos. Los trabajadores provenientes del sur de México también ocuparon 
los puestos más bajos. 

SOBRESTANTE DE OBRA 

i 
CABO DE OBRA 

OFICIAL ESPECIALISTA 

t 
OFICIAL FIERRERO 

OFICIAL ALBAÑIL 

t 
AYUDANTE 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANI.ZACIÓN DEL TRABAJO EN EL ÁREA DE 
SOLDADURA 

Por lo general, los primeros tres puestos fueron ocupados por los coreanos y en el 
caso de soldadura con argón por los tailandeses. En algunas ocasiones los 
soldadores especialistas eran de la región, pero por lo general ocupaban el puesto 
de ayudante de soldador y hasta el final se encontraban los soldadores 
provenientes del sur del país. 

JEFE 

CABO 

SOLDADOR 
ESPECIALISTA 

AYUDANTE DE SOLDADOR 
ESPECIALISTA 

AYUDANTE DE SOLDADOR 
OPERARIO DE PRIMERA 
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allí hacia abajo, Je seguían Jos mexicanos. (Ver cuadro de organización de 

Ja división del trabajo de algunas especialidades). Por supuesto, Jos que se 

encontraban en Ja parte inferior de Ja división de trabajo eran Jos venidos 

del sur del país, con menos experiencia; aunque según palabras de 

muchos obreros, Ja división del trabajo no funcionaba adecuadamente 

pues Ja forma de organización de Jos coreanos consistía en no respetar 

especialidades y poner a todos a hacer de todo, Jo que entorpecía el avance 

de Ja obra y generalmente provocaba serios enfrentamientos entre Jos 

obreros y los cabos. Como Ja mano de obra fue traída del sur, hasta los 

puestos de Maestro eran ocupados por ellos, y los pocos trabajadores 

locales que permanecieron Jo hicieron por que tenían una gran necesidad, 

debido a que el resto de Jos obreros especialistas prefirieron trabajar en 

otras obras de construcción locales, después de escuchar y experimentar 

Ja forma en que se trabajaba. De hecho hubo una desbandada después de 

varios muertos en las obras de reconfiguración, Jo que generó también un 

movimiento similar entre los obreros del sur. Los trabajadores que venian 

del sur eran trasladados hasta Ja Yellow House y los hacían firmar 

inmediatamente. Los obreros locales tenían que esperar varios días y hasta 

semanas en espera de una oportunidad de para ser contratados, aunque 

acudieran diariamente. Una vez que habían sido contratados y Ja empresa 

contratista acababa su labor dentro de Ja obra, Jos obreros, aún Jos 

venidos del sur, también tenían que hacer antesala en la Yellow House 

para volvcr a ser contratados por otra compañia. La competencia era dura 

pues tanto locales como "fuereños" eran suplantados por otros 

trabajadores nacionales y hasta extranjeros. 

Pero quisiera explicar el proceso de contratación de Ja forma_ en que lo viví, 

pues yo misma seguí el proceso, sin llegar a entrar a Ja_ refinería en esa 

ocasión. 

La Yellow House se ubica en propiedad de PEMEX llamada Terminal 
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Marítima, la cual es parte de lo que Petróleos Mexicanos construyó para el 

embarco y desembarco de sus buques petroleros. Precisamente aquí se 

llenan barcos, así como contenedores de ferrocarril, por lo que las vías de 

ferrocarril se encuentran también alli, a lo largo de la Terminal. La calle 

que corre paralela a las vías es la que también conduce a las escolleras y 

al faro frente al mar. Este sector de la Terminal da a la parte trasera de la 

refinería, pero es en esta calle en donde ocurre la mayor parte de los 

movimientos de personal y de introducción de materiales. 

La Yellow House es conocida por la gente local como Terminal Marítima, 

pero luego que llegaron los coreanos la bautizaron así y todos han tenido 

que acostumbrarse al nuevo término. 

Yellow House es un espacio que antes estaba restringido pues dirigía 

precisamente al área de llenaderos de buques. Ahora estaba semi-abierta 

para todos los aspirantes a contratarse en las obras de reconfiguración. 

Como dije, cuatro o cinco contenedores formaban parte de las oficinas ele 

contratación, del sindicato, así como de una oficina para pláticas de 

seguridad. Esto fue lo que aprendí en mis días en la Yellow House. 

LA YELLLOW HOUSE 

En la llamada Yellow House había una gran cantidad de personas 

esperando conseguir trabajo. Cientos de hombres -eran menos mujercs

ocupaban los pocos espacios para poder sentarse: cornisas, banquetas, 

piedras o cualquier cosa que pudiera permitir una postura cómoda que 

hiciera menos larga la espera. Platicaban entre ellos y se daban consejos 

sobre cómo y dónde podía obtenerse un trabajo, aunque no fuera dentro 

de las obras de reconfiguración. Tocios los trabajadores anclaban vestidos 

con pantalón y camisa de algodón. Las botas eran los zapatos obligatorios 

por normas ele seguridad. Platicando con los trabajadores me comentaron 
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que aunque el pantalón de mezclilla fuera de algodón, ya no estaba 

permitido. Muchos de los que conversaron conmigo, al igual que yo, 

tuvieron que comprar ropa para llegar y pedir trabajo. Como son 

contrataciones inmediatas, tienes que estar preparado. Algunas mujeres 

traen sweaters durante el frío o blusas cortas durante la temporada de 

verano y en una pequeña mochila -en donde también traen su almuerzo o 

lanche- cargan sus camisas de obreras. Recorriendo y platicando, supe 

que gran parte de la ropa ya es usada y se compra en los tianguis o 

mercados rodantes de Tampico, en donde circulan cientos de piezas de 

ropa usada de Norteamérica, pero también ropa y botas que los petroleros 

de PEMEX reciben cada año y que pasan a formar parte del mercado de 

ropa nueva y usada, al ser vendida por ellos para tener dinero extra. Yo 

tuve que comprar un pantalón y la camisa me la regaló un amigo de mi 

padre. El uniforme completo, casi nuevo, en los tianguis viene saliendo 

como en 130 pesos, lo que para muchos constituye un gasto considerable, 

pues además se exige usar lentes y casco. Las botas eran sumamente 

diversas y muchas de ellas con la suela desgastada. Conseguir el uniforme 

era también un requisito para ser contratado, pero los caminos que había 

que seguir para entrar a trabajar eran realmente azarosos. Primero se debe 

tratar de llegar a las oficinas de contratación del Sindicato SITRACE, o sea, 

a un bunker dentro de los terrenos de la Terminal, por lo que se tiene que 

pasar por un puesto de vigilancia en el que se encuentran una mujer y un 

hombre vestido de policía, que es el vigilante. La mujer está relacionada 

con el sindicato y hace un interrogatorio sobre los motivos por Jos que se 

quiere ingresar y el vigilante revisa completamente al solicitante antes de 

entrar. El área ele las oficinas es una especie de explanada que, al 

parecer, era un estacionamiento. En ella se encuentran varios 

contenedores o bunkers, que en 1-calidad son oficinas. Allí hay que esperar 

a que alguien de los funcionai·ios del sindicato salga y sea abordado 

adecuadamente para que Je recojan a uno la credencial del sindicato, para 

meterla entre los aspirantes y esperar el turno de la contratación. Esta 
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credencial es obligatoria, por lo que muchos obreros la tenían antes de 

haber trabajado. Para obtenerla, uno pasa a un bunker en donde llena un 

papel con los datos personales. Esa es la solicitud de entrada al sindicato. 

En realidad las oficinas son muy reducidas para el número de personas 

que siempre están solicitando empleo, así como escaso es el número de 

empicadas que las terminan de llenar. Una vez que uno ha completado la 

hoja, solicitan la "hoja rosa" -constancia de haberse dado de alta en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-, así como el acta de 

nacimiento. Todos los empicados son muy jóvenes, menores de 25 años. 

La vez que hice el procedimiento no había espacio ni para escribir. El 

interior de los bunkers-oficinas tienen poco espacio y su organización es 

pésima: los escritorios son pequeños y están mal acomodados, los 

archiveros son colocados en donde se pueda, por lo que con la cantidad de 

gente que entra y sale y el ruido que impera al interior, el caos se apodera 

de los procedimientos. Yo no escuchaba nada de lo que me decía la 

muchacha mientras, parada, llenaba la hoja; no había una sola silla, ni 

espacio en el escritorio para escribir; la gente pasaba de un lado y de otro 

y no pude concentrarme. Asi que no supe cómo llenar algunas partes de la 

hoja, pero no importaba, pues al parecer aceptaban las cosas como si 

nada, aún con errores. Lo que principalmente les interesaba era la "hoja 

rosa''. Como la mayoría de los empleados que estaban a cargo de todos los 

trámites eran muchachos, tampoco tenían seriedad para exigir los papeles 

y entre ellos comentaban muchas cosas entre risas y gritos. 

Una vez llenadas las formas, llega la espera para ser nombrado y le den a 

uno su credencial del sindicato, no sin antes tomarte una foto. Una vez 

que se tiene la credencial se solicita empleo a través de diversas formas en 

el sindicato o con una compa1iia contratista. Esto puede llevar horas o 

semanas, según las relaciones que uno tiene. Lo importante es que 

"alguien del sindicato" le reciba a uno la credencial y lo pongan en lista de 

espera. Así que me senté a esperar y fue entonces que observé cómo un 
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conjunto de hombres -con casco y camisas anaranjadas- se arremolinaban 

en otra ventanilla para escuchar los anuncios de nombres y apellidos, por 

si estaban entre los nombrados. Me dijeron que era para saber si habías 

sido contratado. Como el procedimiento era largo, salí de allí. Fuera de la 

caseta de vigilancia había otros hombres sentados esperando, así como 

algunas mujeres y algunos coreanos que iban y venían en motocicletas. 

Allí una muchacha, que también esperaba obtener trnbajo, me explicó 

cómo funcionaban los bunkers. El bunker de hasta el fondo eran los baños 

de hombres y mujeres. Junto a él estaba otro bunker que era de 

PEMOPRO, el consorcio; le seguía un bunker que eran las oficinas del 

sindicato y, al final, se encontraba otro bunker que era en donde los 

trabajadores eran llamados cuando eran contratados; también de 

PEMOPRO. Junto a este bunker había otro que era en donde se tomaban 

las fotografías que el sindicato requería para hacer una credencial, misma 

que te permitía entrar a trabajar en alguna compañia contratista que 

trabajaba para PEMOPRO o bien para entrar a trabajar a SK. Nos 

sentamos a esperar. Observé que algunos hombres eran nombrados. 

Luego unos obreros salieron del bunker situado exactamente frente al 

bunker del sindicato SlTRACE y la muchacha me dijo que en ese bunker 

se daban las pláticas de seguridad. Salió un hombre anciano; era el 

encargado de dar las pláticas, según me dijo la muchacha. Una vez que te 

nombraban tenias que acudir a las pláticas; eran cortas, como de dos 

horas y se daban cada cierto tiempo en el día. El bunker era un espacio 

pequeúo; la muchacha me dijo que no les enseñaban mucho, pero recalcó 

que les subrayaban que traer pantalones de mezclilla era peligroso, que 

era mejor traer de algodón. 

Me llamó la atención el hecho de que fueran tan exigentes respecto a los 

uniformes mientras que observaba que los trabajadores de los bunkers no 

vestían así, aún estando en área rcsti·ingicla y perteneciente a PEMEX. 

Estos trabajadores ele los bunkers cuya función era realizar los trámites 
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de contratación y de afilicación sindical, ni lejanamente vestían de acuerdo 

a las normas de seguridad. Tampoco se veía que tuvieran experiencia para 

trabajar en recursos humanos; es más, no se veía que tuvieran experiencia 

en nada. Mientras estaban en horario de trabajo, salían de un lado para 

otro, chancleando sus zapatos, pues algunos de los muchachos traían esos 

zapatos de moda para caballeros que no son sino huaraches de piel estilo 

suecos. Luego descubrí que algunos coreanos que también trabajaban en 

las oficinas, igualmente jóvenes, pisaban la parte de atrás de sus zapatos, 

supongo que porque el calzado en su país es diferente, y los 

"chancleaban"l 1. No sé si los jóvenes mexicanos utilizaban este calzado 

para imitar a los coreanos o simplemente porque estaba de moda. Lo que 

si es cierto es que a todos los que estábamos en estas instalaciones y a 

todo aquel que entraba le exigían que trajera botas o zapatos de seguridad. 

Ellos no los usaban, supongo que bajo la explicación de que su trabajo era 

de oficina, lo que causaba una molestia muy profunda entre todos los 

obreros, ¿quiénes si podían violar la ley y quiénes no? ¿por qué los 

extranjeros no respetaban normas que a nosotros si nos hacían respetar? 

Esto fue lo primero que me hizo reflexionar sobre la importancia que tiene 

el poder para generar divisiones y privilegios al interior de la refinería. Los 

obreros mexicanos -sin excepción- debían alinearse a las normas, si 

PEMEX era la propietaria del proyecto, ¿no debía haber obligado a sus 

contratados a seguirlas? Fue algo que escuché muchas veces. Los 

muchachos y las muchachas mexicanas oficinistas vestían un pantalón de 

algodón azul y una blusa rayada azul y blanco, también de algodón. Otra 

de las reglas para entrar a la refinería, es el abandono de los pantalones de 

mezclilla, según me dijeron Mario y Carlos, dos obreros, ya que no son 

100º/i, ele algodón. Todo esto lu aprendían los obreros en las pláticas de 

seg u rielad. 

11 
Este es el término utilizado por la gente de la región para decir que utilizaban sus zapatos como "chanclas'', 

s111ó1111110 de guaraches de plástico usados en casa solamente, es decir, los doblaban por la parte trasera de 
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Las muchachas oficinistas siempre mostraban la actitud de quien se siente 

muy importante y constantemente salían y entraban. A la hora ele comer 

se comportaban como adolescentes, gritando y abrazando a sus 

compai1eros, diciendo cosas sin gracia y haciéndose las importantes frente 

a los obreros. La risa estruendosa se escuchaba sin ningún recato desde 

las oficinas ele trabajo. Los muchachos también sentían que estaban 

ocupando un lugar fundamental. Unos y otras caminaban, platicaban, y 

reían durante su horario ele trabajo, pasando indiferentes frente a los 

cientos de trabajadores. Ellos eran los que les decían si llegarian a ser 

contratados o si no los llamarían, les gritaban que no molestaran porque 

no había trabajo, que no había llegado la lista, etc., estos jóvenes nunca 

mostraron respeto por los obreros con muchos años de experiencia o 

simplemente muy desesperados, y llevados allí por necesidad. Son también 

ellos quienes tardaban en pasar la lista ele solicitudes por parte de las 

empresas contratistas y quienes, entre risas, les decían a los obreros qui' 

se esperai·an. Obviamente, para los obreros esto era un doble agrnvio. Les 

molestaba la edad de estos muchachos, y luego, su despectivo desenfado y 

su indiferencia hacia ellos. En el tiempo que estuve allí escuche; los 

comentarios más desagradables acerca de sus actitudes prepotentes. 

Además, salían y subían a las camionetas con los coreanos, eran 

amigables con ellos y, por supuesto, sentían que estaban ganando el mejor 

salario del mundo. Para ellos, era uno de los trabajos mús "padres" y, 

según me comentaron, los coreanos les habian prometido que se llevari:in 

a varios para Corea o a ou·os paises en donde tuvieran trabajo, así que 

estaban más que ilusionados sobre el brillante porvenir que les dcp<irnl>:i 

e 1 fu tu ro. 11. 

:~1a~u:ra q111.: SlfYICf:lll C..:01110 SllCCOS o pillllllllilS 

l:s11.: grupo d1.: 1raba,1adorcs ad1111111s1rall\·os son 1.:s1mlia111es de alg1111a carr1.:ra ad111i111slrall\'a. hr¡os de 
Jllbilados o relacronados con los pelrokms. Sil aclillrd es a11al11:ada en el apartado sig11r.:111e a parÍrr de Sil 

l'llllCIOll tk111ro del srslema laboral lolal de la obra ( Vcasl! 1a111hrc11 A11exo 'i) 
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Las trabajadoras de SITRACE. al igual que las de PEMOPRO, se 

comportaban de la misma forma y sus oficinas estaban a un lado, por lo 

que mantenían contacto permanente con los "muchachos" del consorcio. 

Dentro de las oficinas los escritorios, unos junto a otros, apenas se 

separaban entre sí. Los muchachos llenaban sus tazas de café mientras 

platicaban animadamente. No había mucha organización en el trabajo, se 

observaba desorden y poca diligencia. Es impresionante cómo puede llegar 

a funcionar algo así, sobre todo en PEMOPRO cuyos patrones son 

coreanos. Después comprendí la lógica de contratar a gente inexperta, 

pero muy mal pagada. 

En cierto momento me senté en un espacio de la barda de la caseta 

cercana a la barda de la terminal marítima; resultó ser un espacio semi

escondido, de poca visibilidad para los que salen y entran a los bunkers. 

Allí se encontraba una muchacha oficinista de SKEC. Había salido 

discretamente del área de los bunkers y conversaba con dos obreros que 

se veían realmente interesados en escucharla. Yo estaba haciéndome un 

poco la tonta, trataba de mirar hacia otro lado mientras escuchaba lo que 

decían. 

Bueno, ya les digo que si va a haber contrataciones, pero ... 

Si quieres te damos nuestros nombres porque la credencial no 

podemos, o qué hacemos ... 

Pues sí, a ver, denme sus nombres y su número de credencial, yo me 

encargo de apoyarlos para que entren ... 

Y cuándo vamos a ver que siempre sí nos contratan ... 

Ya les dije ... Tienen que esperar, pero ya los apunté en la lista y les 

van a pagar lo que les dije. 

En eso llegó uno de los trabajadores desempleados, con un refresco. 
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- ¿Ven? -dijo la muchacha- este si sabe como comportarse, así está bien; 

ya él también está apuntado ... Así es como deben tratarnos, hay que tener 

atenciones, ser amables ... 

Ese era un trato cotidiano de los muchos que se daban entre obreros y 

empicados oficinistas en la Yellow Housc. Durante mis temporadas de 

campo a lo largo de tres años, se despidieron varias veces a los 

representantes del SITRACE. Se decía que uno de ellos había sido acusado 

de recibir dinero a cambio de recomendar o colocar a las personas para 

algún trabajo. En general, los obreros no lo veían mal, pensaban que era 

una forma de agradecer que alguien se preocupara por ellos y les 

"ayudara", especialmente las mujeres, pues durante las obras de 

reconfiguración fueron contratadas menos que los hombres; pero no por 

ello solicitaban empico menos que ellos. 

El día entero transcurría lentamente en la Yellow House. La primera 

llamada para los contratados era a las ocho de la mañana. La gente 

llegaba desde las seis, según me dijeron, pero no era sino hasta las ocho 

que empezaban a contratar. Luego había otra contratación a las diez y sino 

eras contratado a esa hora, tenías que esperar hasta la una treinta o dos 

de la tarde para ver si llegaba otra lista y volvían a abrirse las esperanzas. 

Si no te llamaban a las dos de la tarde, podías esperar todavía hasta las 

cuatro, pero aquí ya no era nada seguro. Después de las cuatro la gente se 

marchaba, desanimada, a su casa. Todos los días era lo mismo, algunos 

tenían suerte y los contrataban rápido; pero otros, principalmente las 

muje1·es, tardaban hasta dos o tres semanas sin obtener una respuesta y 

era porque "no había trabajo para las mujeres más que como afanadoras, 

como supervisoras en el área de seguridad o en el área administrativa''. En 

esta última los puestos eran competidos y dependia de las relaciones que 

uno tuviera con el sindicato petrolero y SlTRACE. Las mujeres se juntaban 

y platicaban mucho durante el tiempo de espera. Yo me acoplaba más a 
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sus ritmos y pláticas que a los de Jos hombres. Sus comentarios, consejos 

y estrategias eran de suma importancia para todas y por lo general se 

discutían cosas trascendentales, como hasta qué punto la conducta 

adecuada y valorada por nuestra familia era más importante que cualquier 

trabajo. Se quejaban de Ja discriminación de la que eran objeto por parte 

los coreanos, quienes las consideraban poco trabajadoras y muy 

platicadoras. Unas muchachas me comentaron que Jos coreanos no 

querían a las mujeres, que por esa razón ellas habían tardado tanto 

tiempo sin ser contratadas; y que seguramente iban a seguir igual. Yo les 

pregunté qué por qué creían que Jos coreanos no querían a las mujeres y 

una de ellas me respondió con mucha seguridad: "Lo que pasa es que los 

coreanos no quieren a las mujeres porque dicen que platican mucho y se 

pelean. En una ocasión dos mujeres se pelearon dentro de la refinería por 

un hombre y eso les molestó, por eso no quieren contratar mujeres". Me 

sorprendió que las demás mujeres que se encontraban con ella en ese 

momento se asombraran, pero que no dijeran nada más, excepto una 

mujer mayor, ex secretaria de ellos, que comentó que esa no era razón 

para no contratarlas, porque no todas eran iguales. Una de ellas, la mayor, 

y Ja más humilde, comentó que ella -y otras cuatro mujeres, entre ellas 

una señora más vieja - ya antes había estado trabajando con Jos coreanos. 

Pero en cuanto estos supieron había mujeres trabajando las corrieron a 

todas, excepto a esta señora grande que era la que más necesitaba el 

trabajo, pero todo dependía de ver si podía pasar desapercibida por ellos. 

"Es que Jos coreanos no quieren a las mujeres, y sin son gorda::; rncnos, les 

gustan delgadas y blancas''. Comentó que el super·visor ele la obra que 

estaban haciendo era un coreano, este le daba órdenes al arquitecto, quien 

Je ordenaba al ingeniero y, éste, al cabo. "81 coreano no hablaba bien el 

c::;pañol, con pura seria quería hacerse entender y lo que yo vi es que 

palomeó (puso una paloma a una lista de nombres) a la::; mujeres que 

estábamos trabajando y a Ja semana ya no estábamos allí. Nos corrieron". 

El arquitecto con el que esta seiiora trabajaba era "bueno", les llevaba de 
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comer al área de trabajo, pero no pudo hacer nada para que no las 

corrieran. Intentó ayudarla tratando de que no la viera el coreano cuando 

llegaba a supervisar, "a palomear". "El coreano se la pasaba nomás 

vigilando, nunca saludaba ni nada. El que entró primero si, pero el que 

estaba últimamente, ése no. Le ponen a uno como trabajador un casco con 

su nombre en coreano para que ellos lo puedan leer. Pero no quieren a las 

mujeres, unos son manita caída, pero también hay otros ... hay de todo, 

como en todos lados. Ellos piensan que la mujer rinde menos que el 

hombre, pero eso no es cierto". Al preguntarle que por qué no buscaba otro 

tipo de trabajo me dijo: "aquí pagan un poco más". Esa era una respuesta 

común. Muchos preferían arriesgarse y trabajar un poco más rudamente 

porque la paga era "un poco mejor". Y quisiera hacer énfasis en esto. En 

realidad la paga era mala para el tipo de trabajo que se realizaba, o al 

menos esa era la opinión de los obreros especialistas. Pero en cuanto a 

albañiles en general, barrenderos y demás trabajos no especializados, la 

paga no era tan baja comparada con el salario mínimo que daban en otros 

lugares, especialmente en los empleos de las mujeres. En este sentido, es 

en el mercado laboral femenino en donde vemos esta sobre-explotación y el 

descenso en los derechos laborales, con tal de competir por trabajo con los 

hombres. Esto genera que los patrones puedan realizar una reducción en 

los salarios y derechos ele ambos. Al preguntarle a dicha señora mayor 

sobre el tipo ele trabajo que había desempei1ado, me dijo que la habían 

puesto a forrar un tanque con plástico durante 3 semanas, le pagaban 700 

pesos semanales. El trabajo era sencillo y, si bien era pesado, en realidad 

valia la pena. Ella creia que las mujeres trabajaban más, porque "nosotras 

no nos ponemos a platicar y no llegamos crudas al trabajo, siempre 

estamos atentas y hacernos lo que nos dicen. Desgraciadamente tuvo que 

pasar csc coreano como supervisor y nos palomeó; nos despidieron el 26 

de diciembre. La compar1ia se llama Hércules, pero Hércules tiene tres 

áreas, una de ellas está en contra de los coreanos, así que allí es donde 

qL1iero entrar. En esa no palomean a las mujeres". Le pregunté cuánto 
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gastaba diariamente en pasajes cuando trabajaba y ahora que estaba 

viniendo acá. Me dijo que pagaba 4 pasajes, dos de venida y dos de ida, lo 

que le producía un gasto de 16 pesos diarios. Viéndolo así, como madre 

soltera que era, tenia 100 pesos diarios para el gasto, de los cuales 16 eran 

de pasaje, más los gastos de sus hijos en la escuela y las tres comidas ... 

Realmente no era mucho. ¿Cuánto le estaban pagando antes? Me dijo que 

mucho menos, pero no especificó. La segunda mujer del grupo con la que 

hablé era amiga de la anterior. Originalmente había ido de Tabasco, 

poblado C-29, su tierra natal, hasta Cadereyta para la reconfiguración de 

la refinería allá. Había viajado con su esposo y trabajó en Cadereyta de 

enero de 2000 a agosto de 2000. De agosto a septiembre de 2000 se fue 

para Tabasco. Luego supieron que en Madero había trabajo y se vinieron 

para acá. De octubre 30 a enero 5 tenia su contrato, hoy finalizaba. Su 

esposo estaba trabajando en Ring-Riksa, como soldador, cortando unas 

placas con soplete. Los trabajos que anteriormente ella había obtenido 

fueron de ayudante de pintora y de afanadora (en este último oficio se la 

pasaba siempre con un pedazo de cartón). Trabajaba en Coriasa y le 

pagaban los sábados y no a media semana. Siempre sus contratistas 

habían sido mexicanos, nunca había tenido contacto con los coreanos. 

Dice que en Cadereyta si había mujeres, señoras grandes trabajando. Aquí 

no hay trabajo, eso le habían dicho algunos. Sólo en los edificios de las 

oficinas o en los bunkers podía uno obtener un trabajo como barrendera, 

pero como no estaba pavimentado allí donde tienen los bunkers, había 

mucha tierra, por lo que 

habían prometido que 

tampoco se ocupaban muchas barrenderas. Le 

cuando 1111ciara la construcción de las 

subestaciones iba a habe1· trabajo. Ahora esperaba poder continuar 

trabajando sin durar tanto tiempo desempleada. "En Cadcreyta tardé 7 

meses trabajando". Esperaba que eso sucediera aquí. Continué platicando 

con otra mujer. Tenia tres meses trabajando en SK, había sido contratada 

para la obra civil como peón; su tarea era barrer. Los coreanos se 

encargaban de revisar el área y la mayoría eran serios. Ella se había 
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venido con toda su familia para acá y habían estado en Cadereyta. En 

Cadereyta las rentas eran más bajas que aquí, aunque las compañías 

pagaban 620 pesos, un poco menos. O sea que, para ella, lo que pagaban 

aquí era más, pero también todo era mucho más caro. En Cadereyta le 

alcanzaba para vivir bien con sus dos hijos, aquí no tanto. Las compañías 

que habían estado allá se vinieron para acá y le avisaron del trabajo. Ella 

dice que cuando hay más trabajo es cuando está la obra civil; entonces 

hay más posibilidades, como mujer, de entrar como ayudante. Luego en la 

obra mecánica va disminuyendo el número de trabajadores. La obra civil y 

la mecánica pueden traslaparse -o al menos así Jo entendía ella- en 

algunas etapas de la obra en general. Sobre los coreanos, siguió contando 

que ella no había tenido problemas porque con quienes se arreglan son 

con Jos jefes, Jos ingenieros. En cuanto a Ja comida, decía que había 

comedores en donde les cobraban 14 pesos y daban caldo de res y 

milanesas. Pero los coreanos nunca comen con ellos, "ellos se van a comer 

a un restaurante, salen a comer". La mayoría son trabajadores. El horario 

de trabajo de ella: entrada-7:30 y salida-17:30, tenía una hora para la 

comida de 12 a 13 horas. Me comentó que mucha gente de Tabasco se 

había venido para acá, vivían en los campamentos; allá por donde se 

encuentra el callejón de baITiles. Son hombres solos que dejaron a sus 

familias en su lugar de origen. Dice que en SK les dieron a todos el término 

del contrato el día 22 de diciembre y les pidieron a muchos que regresaran 

el 2 de enero. Para ella, SK es una de las que mejor paga, al igual que 

Hércules y Tigres; pero la que sin duda superaba a todas era Sicmens. 

Otros comentaban que incluso Siemens trataba mejor a los trabajadores y 

tenían hasta su horno de microondas para que la gente calentara su 

lanche, si no quería pagar su comida. Luego, entre ellas empezaron a 

recomendarse conductas hacia Jos coreanos. Una dijo que se decía que era 

la costumbre que el coreano te pidiera la camiseta o playera que traías y a 

cambio te daba la suya. Uno tenia que aceptar el intercambio aunque la de 

uno fuera mejor y estuviera más nueva que Ja de ellos. Lo hacían casi 
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obligando a que las mujeres se quitaran la blusa delante de ellos y, s1 

alguna no aceptaba, ellos se enojaban. Por eso era bueno siempre traer 

algo debajo de la camisa o camiseta, como por ejemplo, otra camiseta. Una 

de las muchachas se molestó, mientras que otra se sonrió y comentó que 

ella sabia que los coreanos le pedían a uno que saliera con ellos a pascar 

por las noches. También pedían otras ·cosas, como acostarse con ellos. Una 

de las mujeres les había platicado que ella "estaba acostándose con un 

coreano". 

Este tipo de comentarios eran frecuentes. También lo eran los actos casi 

violentos entre coreanos y mexicanos. Yellow House era un lugar de 

producción y reproducción de información para los obreros, de 

comunicación sobre sucesos que se transmitían al resto de la sociedad a 

través de las redes de cada uno de los que allí esperaba, así como de 

creación de creencias sobre los coreanos. 

Todos los días pasaba algo inaudito. El primer día que llegué allí, justo 

cuando bajaba del medio de transporte, me pidieron que corriera antes de 

que las piedras me alcanzaran, pues en ese mismo instante una camioneta 

con coreanos estaba atravesando la entrada a la Terminal Marítima; por 

supuesto que no pasó nada, pues ellos subieron los vidrios de sus 

ventanillas y aceleraron. Unos días después, en un momento inesperado 

para mi, llegó una gran cantidad de obreros que traían casco de SI<, la 

situación estaba poniéndose difícil por la actitud de todos los obreros que 

venían en conjunto, gritando. Yo estaba sorprendida porque el 

representante de SITRACE me llamó, pues venía con ellos. "Sí quieres 

hablar con los obreros, aquí los tienes, mira ellos vienen de la refinería 

ahorita''. Volteó hacia los trabajadores y gritó: "ayúdenle a ella que está 

haciendo una encuesta de la Universidad". Varios obreros -entre ellos un 

anciano- se acercaron a mi. Yo pregunté al anciano que si trabajaba para 

los coreanos y me respondió que para una compañía contratista, pero no 
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me especificó cuál; a continuación me dijo que era obrero especializado, 

trabajaba como ayudante aunque no era su oficio, pues él era herrero, 

pero necesitaba dinero, aunque fuera poco. Su nombre era Rubén García 

Oviedo y vivía en la colonia Lindavista de Mata Redonda. Le comenté que 

mi papá también era de allá y me contestó que no sólo él era de allá, que 

había mucha gente de la Lindavista y del Mango trabajando en las obras 

de la refinería. Un muchacho que nos escuchaba muy atentamente dijo ser 

de allá también; le comenté mi interés sobre cuándo podía entrevistarlo y 

me dijo que cuando quisiera, pero que el único día que descansaba era el 

domingo. En ese momento, justo cuando pensaba platicar con un 

muchacho -quien sólo alcanzó a decirme que se llamaba Marco Antonio 

Abundis y que había trabajado como albañil, pues el señor se veía 

realmente preocupado por otros asuntos, pero no supe entonces cuáles-, 

un grupo de coreanos jóvenes se acercó hacia un contenedor que servia de 

basurero y que se encontraba junto a los bunkers para depositar en él una 

gran cantidad de ropa muy usada, despintada y casi hecha harapos. 

Rápidamente, como hormigas, se acercaron todos alrededor del basurero, 

incluyendo este muchacho, y tomai·on lo que pudieron. Unos sacaban 

camisas, que era lo que estaban tirando, así como algunos cascos. Ya no 

pude platicar, pues el remolino jaló a todos y en pocos segundos los 

hombres se encontraban buscando dentro del contenedor; en ese justo 

instante regresó uno de los jóvenes coreanos y empezó a gritar en tono 

1nuy fuerte que no sacaran nada, que era basura, que no lo tomaran. Al 

principio los hombres no le hicieron caso, pero después, cuando el coreano 

elevó el tono de voz, se empezaron a retirar. El muchacho parecía muy 

molesto y decía: "es basura, es basura, no lo toquen". Fue en ese 

momento que don Carlos -el representante ele SlTRACE- venia saliendo y 

enfrentó al coreano. 
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-¿Qué problema te traes? -le dijo. 

El coreano se quedó callado, luego volvió a decir: 

-Es basura, están sacando ... 

-Pus si es basura, a ti qué; ya no te sirve, pero a ellos sí, déjalos. 

-No, no, no -decía el coreano, negando con la cabeza. 

Entonces ambos discutieron en voz más baja, mientras los hombres 

observaban alrededor, como esperando a que se les diera permiso de tomar 

el resto de lo que quedaba. La actitud del coreano seguía renuente y en un 

momento bajó la tapa del contenedor de manera violenta. Don Cadas 

también tomó una actitud dura. El coreano se fue. Andaba vestido con 

pantalones de seguridad, pero "chancleaba" los zapatos. Los hombres ya 

no tomaron nada. 

Don Carlos se acercó hacia mí mientras los demás hombres también se 

arremolinaban, como esperando una respuesta. 

-¿Cómo ve a estos coreanitos? A ellos qué les molesta, pues si ya es 

basura. A los trabajadores que entran nada más les dan una camisa y esa 

se ensucia y a veces no se seca al día siguiente; por eso buscan la forma 

de tener otra de repuesto. No sé por qué les molesta ... 

Los hombres asentían con la cabeza. 

-Ah, ustedes, espérenme un rato, porque ahorita están comiendo. 

Don Carlos volteó hacia un hombre de unos 36 años y le dijo: 

-Por qué no le cuentas a la seii.orita que viene de la universidad por qué 

están aquí. .. 
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Don Carlos se despidió nuevamente de mi y me quedé con el hombre 

platicando en tanto unos se iban a sentar a esperar que pasara la hora de 

la comida de los empleados y otros escuchaban lo que yo hablaba con este 

señor. 

Su nombre era Gabriel Cazarin Martinez y había venido trabajando con los 

coreanos en las obras desde Cadereyta. Allá en Cadereyta también entró a 

trabajar como ayudante en una compañia sin decir que era subdelegado 

sindical. Fue así que se dio cuenta de todas las injusticias que se estaban 

cometiendo: no pagaban horas extras, no había normas de seguridad 

adecuadas, los trataban mal y al seguro le reportaban un salario que no 

ganaban. El se molestó y protestó y fue cuando dijo que era delegado 

sindical, entonces Jo trataron de "comprar"; le ofrecieron dinero, le dijeron: 

"me hubieras dicho, para que te tratáramos mejor", pero dice que no 

aceptó, aunque corrió el riesgo de que lo corrieran y así lo hicieron. 

El 15 de julio de 2000 empezó a trabajar acá en Cd. Madero. El es 

carpintero y trabajó en varias compañías como SKEC, Dabra, Contecsa, 

SCT, Copsa. Por lo general, cuando el trabajo con las compañías termina 

se tienen que pasar a otra, por lo que están un periodo de tiempo sin 

trabajo en lo que encuentran empleo otra vez. El tenia ya tiempo en una y 

se peleó, levantó a los trabajadores y los despidieron a todos, por ello dice, 

"algún día me van a meter una calentadita, pero no tengo miedo". 

Le pregunté que por qué todos estaban aquí esperando algo. Me contó que 

en esta última ocasión entró a trabajar en una compañia llamada "Wong 

Yang lndustry" y que los trabajadores estaban muy molestos por varias 

cosas, primero: no les habían pagado aguinaldo y a los que les pagaron les 

dieron ele 15 a 30 pesos, lo que había sido una burla. Segundo: no 

entiende por qué en el tabulador les tienen tabulado un salario de 

1133.00, pero los coreanos les pagan 1050.00 y después les quitan lo de 

las cuotas sindicales, el seguro y el impuestos sobre (no sé qué) quedando 
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1O12.00; y eso para el obrero especialista, porque para el ayudante, en el 

tabulador se le paga 700.00 pero el coreano está pagando 650.00, menos 

los impuestos antes mencionados. "El coreano está pagando por debajo del 

tabulador. Luego ni siquiera habíamos firmado contrato, firmamos hace 

muy poquito. Eso es lo que nos tiene enojados, así que, entre todos, que 

nos decomisamos la camioneta hasta que nos pague por lo menos los 

aguinaldos que nos debe, porque además ya nos había dicho que el 2 de 

enero nos daba de baja a todos. Nunca he estado de acuerdo por qué nos 

tienen cotizado en el Seguro (lMSS) de una forma cuando tienen ganado 

187.00 y, cuando cotejamos con la hoja rosa, aparece 74.86. Están 

evadiendo impuestos. Además, ya se ha visto que mientras menos nos 

paguen, peor nos tratan en el Seguro''. 

Luego comentó que hay muchos trabajadores que viven en los 

contenedores llamados campamentos. Este campamento está ubicado 

terminando la refinería, en el "callejón del tamal". Estos trabajadores 

tienen que pagar además su hospedaje y su comida, así que no les queda 

mucho. 

Le pregunté que a qué se dedicaba la empresa Won Yong y me dijo que 

había estado pavimentando e instalando unos duetos dentro de la 

refinería. Trabajaban 10 horas diarias como mínimo y luego ni pagaban 

horas extras. "Lo peor es que encima -dijo- no pagan en horas de trabajo, 

cuando la legislación nos dice que debe ser en horas de trabajo; pero eso 

sí, a uno le cuentan la hora de entrada de trabajo, no a partir ele que estás 

dentro de las instalaciones de la refinería, sino hasta que ya estás en el 

punto en donde vas a trabajar y si llegas tarde 1 O o 15 minutos, te 

regresan a tu casa. Ellos no toman en cuenta tocio lo que a veces tenemos 

que caminar dentro de la refinería para llegar hasta allá", se quejó. 

Enseguida me mostró la camioneta que habían decomisado, era una F'orcl 

blanca con cajón atrás, sin techo. La compañia no me dio la impresión ele 
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ser una conocida, pues el nombre de la misma estaba pintado con 

marcador verde y tenia algunas letras coreanas. 

En ese momento, me explicó el subdelegado, esperaban que llegara el 

coreano para resolverles algo. No tardó mucho en llegar un joven coreano 

acompañado de otro mexicano en una camioneta del mismo tipo, pero roja, 

y ésta si tenia el logotipo de la compañia, aunque todo roto, como si 

hubiera sido un pegote mal hecho. Los dos bajaron de la camioneta y se 

dirigieron rumbo a las oficinas del sindicato. Los obreros, que esperaban 

ya impacientes por la hora -era la hora de la comida y el momento de 

pleno sol-, le gritaron al muchacho mexicano, "traidor, eres un traidor". El 

muchacho sólo sonreía. Parecía del mismo estilo que Jos trabajadores 

oficinistas de SITRACE y PEMOPRO, aquí en la Yellow House: Ropa sport, 

pero adecuada para el trabajo y una chamarra ligera. Se sentía bien 

caminando junto al coreano, al que le hablaba con un inglés muy simple. 

"Ese es el hijo del dueño de la empresa", me dijo el subdelegado, señalando 

al joven coreano. "Yo creo que el papá no va a venir, viene él, el papá no 

va a venir. Es que el señor es muy terco, no hace caso de nada ni quiere 

entender. Cuando le dijimos que tenia que pagarnos los aguinaldos que 

porque así lo decían las leyes mexicanas; nos contestó que a él no le 

gustaban las leyes mexicanas y que no tenía por qué seguirlas, que él sólü 

entendía de las leyes coreanas." Eso molestó mucho a todos los 

trabajadores. "¿Por qué ellos vienen acá y no hacen lo que les piden las 

leyes de acá? Ellos tienen que apegarse a lo de acá, porque ellos llegaron 

aquí, no al revés". Viendo que el coreano "estaba de necio, los coreanos 

son tercos", decidieron tomar medidas drásticas 

camioneta y se vinieron para acá. 

y decomisaron la 

Poco tiempo después salió el representante del sindicato y don Carlos para 

hablar con los trabajadores. El joven coreano y el mexicano estaban 

adentro de los bunkers y don Carlos les pidió que sólo los representantes 
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pasaran adentro de las oficinas a hablar. Es interesante la forma en que 

los nombraron. Alrededor del bunker, en circulo, unos dijeron hacia otros: 

vé tú, aquél que sabe hablar bien, fulano que sabe discutir, y cada uno de 

ellos iba pasando al frente y entrando al bunker. "Son lideres naturales" 

me había dicho el subdelegado, él mismo se consideraba un lider natural, 

cuya principal forma de descubrirlo habia sido el que le molestara que se 

cometieran injusticias. 

En realidad no supe cómo fueron las negociaciones pues no entré al 

bunker, pero si salieron primero el coreano y el muchacho mexicano al que 

le volvieron a gritar "traidor, traidor''. Detrás salieron algunos de los que 

habian entrado, al parecer la solución se daria más tarde. 

Desde el principio supe, porque me lo dijeron, que allí era el único lugar en 

donde yo, como mexicana, podia estar segura, porque ese era un terreno 

federal y alli los coreanos no podían hacerme nada, ni siquiera gritarme. 

Entonces pensé, ¿qué tan "libre y mexicano" era el terreno de la refinería 

desde la perspectiva de los trabajadores de la obra de la reconfiguración? 

5.2 DENTRO DE LA REFINERÍA FRANCISCO l. MADERO 

Entré a la refinería cuando las obras ya estaban en la fase mecánica. 

Nunca había penetrado hasta los lugares a donde lo hice, incluso habiendo 

trabajado mi padre y mi abuelo gran parte de su vida allí. Para mí era 

como una isla con sus propias dinámicas internas, según lo percibí. El 

propósito principal de entrar a la refinería era entrevistar a algunos 

coreanos en campo, o al menos conocer las dinámicas de trabajo. Para 
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ello, una empresa subcontratista local -una de las pocas a las que se les 

dejó entrar casi al final de las obras- me permitió trabajar con ella y me 

asignó la misión de acompañar todo el tiempo a la encargada de supervisar 

la seguridad. 

Desde las seis y media de la mañana se ve llegar a los trabajadores a las 

diferentes puertas de la refinería. Se realiza una revisión a todo aquel que 

pasa por allí. Los trabajadores fueron dotados de una credencial que 

contiene un código de barras y con la cual pueden entrar; si no la poseen 

no pueden pasar, aunque digan que están contratados. Aunque las 

diversas puertas acercan un poco al punto de trabajo, la caminata diaria 

puede durar hasta 20 minutos ya dentro de la refinería; por ejemplo, si se 

estás trabajando en la planta Hidrodesulfuradora de destilados, tienes que 

pasar primero a un bunker o instalación improvisada dentro de tu 

empresa, ubicada en un punto de la refinería, para que se te den las 

instrucciones del día, te pasen lista y te dirijas con tus comparieros hacia 

la planta en la que trabajarán. En el caso de la empresa en donde se me 

permitió trabajar, todos se reunían en una cabaña de madera que servia 

como centro de reunión y pequeña bodega de materiales y herramientas y, 

antes de partir hacia la planta, eran abordados por la supervisora de 

seguridad, quien decía un discurso casi religioso sobre la importancia de 

cuidar la propia vida y de respetar las normas de seguridad sobre todo, de 

los tiempos y las presiones. Las plantas son estructuras de 30 o 40 

metros, a veces de más altura; durante varios meses, muchos hombres 

tuvieron que subir a esa distancia y se sucedieron varios accidentes y 

fallecimientos, ya que la muerte de muchos había tenido que ver con la 

falta de equipo de seguridad adecuado, debido a las presiones ele los 

patrones coreanos; así me lo dijeron, "ya que te obligaban a subirte sin 

arnés, por la prisa de que acabaras rápidamente el trabajo". Una vez 

realizados los trámites preliminares, hombres y mujeres se van al área de 

trabajo, trasladados por una camioneta de la empresa. Trabajar dentro de 
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la refinería es agotador. Su funcionamiento es ruidoso; lo que implica vivir 

con ruido y también con olores desagradables. Algunas personas son más 

sensibles a ello y traen tanto protectores de oídos como tapabocas. Todos 

deben portar casco, zapatos y ropa según las normas de seguridad. 

Debo mencionar que el tamaño de las plantas, así como su 

funcionamiento, me dejaron muy impresionada. Los trabajadores con los 

que platiqué me decían lo dificil que había sido todo el proceso y que 

finalmente estaban viendo ya los primeros resultados. A ellos también les 

parecía sorprendente el tamaño y Ja forma de las estructuras; un 

panorama que para mi no era del todo claro: Tuberías que atravesaban 

calles, chimeneas altísimas, las plantas mismas eran un enigma de tubos, 

luces y concreto. Difícilmente podía evitarse un sentimiento de extrañeza y 

sorpresa con respecto a la tecnología. Muchos trabajadores sabían Jo que 

hacían cuando construían las plantas, pero al igual que yo, desconocían el 

funcionamiento de ellas para transformar el crudo en gasolina o diese!. 

Este sentimiento de admiración y extrañeza ante la complejidad de una 

planta debió ser un elemento importante para la construcción de la 

creencia generalizada de que, en el fondo lo que se estaba construyendo 

era una base para el aterrizaje de naves extraterrestres, así como una nave 

nodriza. 

Pero la refinería también era un mapa en donde los trabajadores tenían 

ubicados los centros de tomas de decisiones y las áreas coreanas, áreas 

petroleras y áreas para ellos. También se notaban las jerarquías al interior. 

Los trabajadores ele Pcmex siempre andaban limpiamente uniformados; su 

camisa y su pantalón caquis tenían el logotipo de la empresa y sus botas 

negras brillaban ele lo boleado que estaban. Su apariencia pulcra -sobre 

todo entre los ingenieros-, aunque era un actitud generalizada, dejaba ver 

que ellos tenían el nivel para no ensuciarse ni perder la compostura ante 

nada. Los de las obras de reconfiguración, por el contrario, traen una 



camisa ya muy usada o nueva de color naranja. Las botas son, 

usualmente, las botas que traen de su casa, así como el pantalón, por lo 

que son ropa ya muy gastada. El casco es de color amarillo y porta la 

leyenda "SK'', así como letras coreanas que los obreros no saben lo que 

significan, pero que son pintadas por los coreanos para identificarlos. Sus 

uniformes están muy gastados y hasta rotos, pues sólo les dan una camisa 

de algodón, que lavan constantemente, por lo que termina cambiando de 

color; sólo tiempo después les dan una nueva, pero a cambio de regresar la 

vieja (no supe por qué razón). De manera que sólo tienen una camisa de 

trabajo y es obligatorio usarla todos los días. Dentro de la refinería, estos 

obreros se desplazaban siempre a pie. Los petroleros, en cambio, casi 

siempre andaban en camionetas de la empresa y nunca caminaban 

grandes distancias; excepto las afanadoras, pero hasta ellas evitaban 

hablar con todos nosotros: "pelones", trabajadores de empresas 

contratistas. Incluso observé que se burlaban de las otras mujeres o bien, 

los hombres no les dirigían nunca la palabra a los albañiles y demás 

miembros de las obras de reconfiguración, excepto a los coreanos y 

alemanes. Corno están arriba del resto -en el sentido de que pueden dar 

órdenes a los demás y son "los due!'los de la casa"- se tornan la molestia de 

mostrar indiferencia y menosprecio. Los trabajadores de las empresas 

contratistas tampoco intentan acercarse a ellos. 

Durante la construcción de una planta o de cualquier otro tipo de 

construcción dentro de la refinería, quienes supervisan y están dirigiendo 

la obra son los coreanos. En el caso de la empresa con la que estuve 

trabajando, se la había contratado para hacer una calle a la salida de una 

planta y pavimentarla con concreto. Los trabajadores eran dirigidos por el 

mat:stro albar1il y el cabo, ambos mexicanos; pero constantemente -es 

decir, cada quince minutos- pasaban coreanos a ver si verdaderamente 

estaban trabajando. Incluso, al final de la jornada, como tenían prisa en 

acabar pronto, presionaban directamente a los hombres parándose junto a 
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ellos -casi encima de ellos- y les gritaban algo que no alcanzaba a 

escuchar, pero presumo que estaba destinado a apresurarlos a finalizar 

los trabajos. Luego daban vueltas y vueltas alrededor de los trabajadores 

para que los vieran observándolos. Pude mirar cómo también a los 

soldadores los presionaban de la misma manera, pasando por encima de 

la estructura organizativa interna; es decir, no respetaban a los mandos 

que directamente tenían los trabajadores, sino que llegaban a imponerse 

sobre el resto, discutiendo incluso con ellos sobre la pertinencia de los 

procedimientos. En el caso que yo viví, el supervisor coreano insistía en 

continuar con una etapa sin que concluyera correctamente la anterior, 

"debe dejarse secar un período de tiempo el cemento para luego 

continuar", le dijo el cabo. No sólo le gritó sino que le ordenó lo contrario 

frente a todos, mostrando una prepotencia que generó molestia entre los 

presentes. "Esto es normal, es de todos los días, es que hay algunos que 

están amargados", me dijo el maestro a la hora de la comida, la cual les 

era llevada en recipientes de plástico y muy bien servida. "A veces uno se 

cansa. Nosotros vimos varios pleitos a golpes entre los coreanos y 

nosotros, pero es que uno pierde la paciencia. Yo sí me he enfrentado con 

ellos a gritos, y ya le dije a este cabo que yo no voy a permitir que me 

traten así; si él lo permite, yo no. Cuando vienen los golpes, porque ellos 

llegaban a pegarte en la cabeza con sus manos, la gente se molesta y les 

responde. Luego los coreanos salen perdiendo y dicen 'ustedes vieron 

quién comenzó', como queriéndole echar la culpa al mexicano, pero 

nosotros hemos tomado la táctica de hacernos de la vista gorda y de fingir 

que no pasó 11ada, para que no perjudiquen al mexicano". 

Afortunadamente él no habia siclo despedido recientemente, pero si tiempo 

atrús por un pleito con ellos. "Eso ha sido asi siempre, desde que 

comenzaron las obras, tc corren, pero igual y después puedes volverte a 

contratar con otra compañia que le pare el alto a los coreanos". Le comenté 

sobre el soldador que parecía asiútico y que era, no "supervisado" sino 

acosado por el coreano, y me dijo que ellos tenían una relación así y que 
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los filipinos y los tailandeses soportaban muchas cosas, hasta comer en el 

piso; ese era un comentario frecuente entre los obreros. 

La encargada de seguridad me mostró los espacios de poder en la refinería: 

las oficinas que Pemex había construido para supervisar a los coreanos se 

llamaban Crystal House; en efecto, era una oficina espejo, construida con 

cristales. Ofrecía una visión fantástica dentro de aquel mundo de tuberías 

y concreto. Durante los días de verano era brillante, resplandeciente. El 

acceso a ese espacio estaba prohibido a todos los trabajadores, excepto los 

encargados de supervisar las obras por parte de PEMEX. Era el único 

lugar en donde los coreanos "tenían que doblar las manos", decían los 

trabajadores; aunque platicando con el supervisor de la obra, el Ingeniero 

Robledo, éste me había comentado que con los coreanos las negociaciones 

siempre eran desgastantes, "lo peor es que no hablan español, su inglés es 

viciado y sus traductores no son buenos". Y es que, según sus palabras, 

eran "irrespetuosos y siempre trataban de salirse con la suya". Crystal 

House era idealizada por los trabajadores de las empresas contratistas 

como el centro de la toma de decisiones y la fuente de poder más 

importante, pero no era precisamente así. 

El otro espacio también importante para los trabajadores era Main Office, 

o las oficinas de SKEC dentro de la refinería. "La gente dice que ellos 

actúan como si ese pequerio espacio en donde tienen su oficina, fuera 

Corea, que allí ellos hacen lo que quieren". En pocas palabras, Corca tenía 

su territorio autónomo en los terrenos de la Main Office. Allí las 

camionetas no respetaban los límites de velocidad, los empicados no 

seguían el reglamento de seguridad en el uniforme, así como en otros 

aspectos, que se agregaban par·a reforzar la idea de que Corea estaba en la 

refinería y nadie podía hacerle nada dentro de ese espacio. 

Efectivamente, cuando conocí la Main Office, ubicada en la primera puerta 

de la refinería, llegué por un camino de grava casi blanca, que nos 
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condujo a mi y a mi acompañante -en aquel entonces el delegado sindical 

de SITRACE- hacia unas casas de metal blanco. Salían unos autobuses de 

allí cuando unas .muchachas, que caminaban, se pararon a saludar al 

delegado. Ninguna de las tres tenían ropa de seguridad adecuada. 

Andaban vestidas como secretarias. Como yo deseaba entrevistar a 

algunos coreanos, fui conducida hasta allá por el delegado, quien se 

suponía me presentaría a uno de los ejecutivos. Fue así que conocí por 

dentro la tal oficina, principalmente la casa principal de las tres, la más 

grande. Entré a un espacio en donde había como 100 escritorios y sillas 

así como computadoras, uno tras otros como numerados. Los empleados 

en su mayoría eran coreanos, pero también mexicanos sentados frente a 

sus pequeños escritorios. No había división entre un escritorio y otro, ni 

tampoco espacio para la privacidad. La luz era blanca; dos coreanos 

conversaban entre ellos frente a una de las computadoras. Se escuchaba 

mucho ruido. Frente a este amplio espacio mal distribuido y organizado se 

encontraban una serie de cubículos, en uno de los cuales entramos. Estos 

espacios semi-privados eran para los altos mandos, pero también eran 

escuetos y muy reducidos. Nos saludó un hombre anciano y le comentó al 

delegado que Sun Ying, que es como el encargado de SK en la obra, no se 

encontraba por allí, pues había salido a una junta. Además, de momento 

no iban a estar disponibles ninguno de ellos porque tenían que hacer un 

ensayo de seguridad, según se los había exigido PEMEX. A Main Office se 

llegaba a toda velocidad, no importando que las piedras del piso pudieran 

lastimar a los peatones. Tampoco las instalaciones lucían seguras y la 

actitud de todos los empleados era poco animada. Todos estaban molestos, 

unos coreanos discutían con otros y los mexicanos sólo atendían sin 

involucrarse. Los mexicanos parecían sentir un desprecio por los coreanos 

pues sólo fingían hacerles caso y, cuando aquellos volteaban, hacían una 

cara ele profundo fastidio. Algunos hombres llegaban del campo -así le 

llaman a los espacios abiertos de la refinería-, discutían cosas y se 

regresaban nipiclamente. 
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Sin embargo, volviendo originalmente al punto, los trabajadores miraban a 

Main Office como una isla dentro de otra mayor, similar a la isla de la 

Pirámide dentro de la ciudad. De hecho, los coreanos no platicaban con los 

empleados, sólo daban órdenes, comían aparte, descansaban en sus 

oficinas -en donde se dormían su siesta- y allí ocurrían muchas cosas más 

que nunca supe con certeza ("pero eso si, que no vean a los trabajadores 

mexicanos sentados un momento, porque casi lo corren", me dijeron, 

criticando no el que durmieran sino el que no permitieran al resto dormir). 

Como trabajadores de las obras de reconfiguración, si tu empresa 

contratista no era local, por lo general tenias que comer afuera, cerca de 

las puertas de entrada, lo que te hacia perder tiempo en caminar hasta 

allá y regresar. Los puestos improvisados vendían tacos, gorditas y 

refrescos. Cuando las vías existían, esos espacios entre vagones ofrecían 

un poco de descanso y privacidad para echarse un sueño, un "churro" o 

simplemente conversar. Luego estos lugares fueron clausurados y los 

trabajadores tuvieron un lugar menos para descansar. 

Del total de trabajadores contratados para la obra de reconfiguración, -y 

también en el interior de la refinería-, los hombres y mujeres venidos del 

sur vivían la peor situación. Según me contaban los mismos trabajadores, 

los trabajadores locales siempre se encargaban de las labores menos 

peligrosas, siendo los "fuereños" los que se "exponían" n1as. "Los mismos 

ele aquí se ayudan entre ellos'', me dijeron; y, efectivamente, tuve 

testimonios ele trabajadores locales en donde se ponían de acuerdo para no 

aceptar ciertas condiciones de seguridad e incluso quejarse con los 

petroleros para evitar presiones coreanas. Los trabajadores clasificados 

como fuereiios difícilmente podian organizarse y tenían miedo de 

enfrentarse tan abiertamente como los locales, ¿qué harían si perdían el 

trabajo? ¿A dónde iban a ir? 
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Esto aplicaba también para los tailandeses, que fueron contratados como 

soldadores argoneros, un gas muy dañino para Ja salud y que causa la 

muerte, por Jo que requiere sumo cuidado y cumplimiento estricto de 

ciertas precauciones en cuanto al tiempo de soldadura, no exposición al 

gas por más de un quince minutos sin descanso, etc. Los locales no 

aceptaron la paga de 1000 pesos semanales para soldar con argón. Su 

calidad de vida empeoraría notablemente; muchos sabían que su vida se 

acortaría si se dedicaban a soldar con argón, pero lo hacían porque les 

pagaban hasta 4000 pesos semanales, "lo que se compensa con el tiempo 

que tienes que dejar descansar a tu cuerpo, ya que al menos debes 

tomarte varios meses al año para desintoxicarte un poco", me dijo un 

soldador. Los tailandeses llegaron y aceptaron esas condiciones de paga; 

peor aún, no descansaban entre una soldadura y otra, "se seguían de 

corrido, así, como si nada; una tras otra, y los coreanos presionándolos", 

me comentaron soldadores y albañiles. Estaban sorprendidos por ello. 

Expresaban tristeza y no entendían qué pasaba, ¿acaso eran esclavos? 
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NIVELES DE EXTRANJERÍA 

DISTA:\CIAS n:LTl'.RALES Y SOCIALES 

LO LOCAL 

HUAXTECA 

/· .• ~RDEVERACRUZ 
. ./ 
~: ,. 

~.LO,NACIONAL 

LO NORT-EAMERICANO 

~ 
LO ·EUROPEO 

~ 
LO CHINO 

~ LO JAPONÉS 

Los ni\'eles de extranjería fueron explicitados a partir de las afirmaciones que los 
propios informantes dieron. Lo extranjero comienza a partir de lo norteamericano, 
pero no se le considera tan le3ano ni geográfica ni culturalmente, a diferencia de 
lo coreano que está al final del sistema solar. 

~ 
LO COREANO 

~ 



6. ¿ACASO SON HUMANOS? 
LA VERDADERA RAZÓN DE LA EXISTENCIA DE LOS COREANOS EN 

TAMPICO 

"Mr. Marhall Dickingson 
Ex Almirante de las fuerzas especiales 
(Misiones ultra secretas de los E.U.) 

Reporte "STAR GULF PROJECT" 

A partir del aúo de 1976 por órdenes del General William Roberts 
a las fuerzas especiales que se encontraban a mi mando en ese 
entonces se nos encomendó una misión con carácter de "Top 
Secret" llaniada STAR GULF PROJECT 
Nuestro trabajo consistía principalmente en: 

l. Recabar información y desacreditar cualquier testimonio con 
respecto a los movimientos de naves extraterrestres en el Golfo de 
México 

2. Mantener contacto y cooperar con seres alienígenas con quienes el 
gobierno de los Estados Unidos previamente había logrado 
acuerdos. 

LOS IMPLICADOS 
En este caso se encontraban y se encuentran actualmente 
implicados altos funcionarios del gobierno de México, Alemania y 
los Estados Unidos, así como también prestigiados científicos e 
ingenieros espaciales de Asia, principalmente de Corea y Japón. 

EL MOTIVO 
Seres alienígenas tienen en distintas áreas del Golfo de México 
bases extraterrestres, unas tienen más de 500 a1ios (unas 
verdaderas ciudades en las cuales me ha tocado estar en dos 
ocasiones) pero una de ellas, principalmente la llamada Amir 
Sabik Sha (como ellos la llaman) ubicada a 45 kilómetros 
partiendo de las costas ele Tampico y que abarca una extensión de 
89 km 2 , se encuentra en proceso de acoplamiento pues con 
ayuda de prestigiados ingenieros espaciales as1úticos se estú 
construyendo un domo especial para acoplar una nave nodriza de 
42 km 2, que se prevee llegue para finales del a1io 200ü 

EL ENCUI3J~lMlENTO 
El proyecto de construcción del domo estú encubierto para 
esconder apariencias haciendo parecer que los asiaticos (que no 
todo:; :;on co1·eanos pero la idea e:; hacer creer al público eso) 
están remodelando una refinería que se encuentra en la ciudad ele 
Madero, esto ayuda bastante al proyecto pues piezas de 
dimensiones estratosféricas que se construyen en talleres de 
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diferentes partes del mundo no pasarían inadvertidas a los ojos 
del público y qué mejor que una refinería para encubrir el 
verdadero proyecto. 

LOS MOTIVOS 
Los alienígenas tienen conocimiento de un meteoro que se 
aproxima a la tierra y preveen su choque para el año 2007, por 
las dimensiones de este meteoro la explosión que provocará 
acabará prácticamente con toda vida en el planeta. 
La idea es utilizar esta nave nodriza para un éxodo espacial con 
una capacidad para 6,000,000 de seres humanos. Alguna de las 
personas que utilizarán esta nave ya se encuentran elegidas, las 
otras se elegiriu1 al azm-. 

NOTA: Yo abandoné el proyecto a principios de los noventas 
puesto que estuve implicado en misiones especiales en la guerra 
del Golfo Pérsico. Utilizamos y dimos a conocer al mundo entero la 
tecnología espacial y bélica que los alienígenas nos otorgaron a 
cambio de nuestra cooperación en estos proyectos. 

Actualmente me encuentro encubierto de vuelta en el 
PROJECT, colaborando con una agencia alemana que 
propósito instalar todo lo electrónico en esta 
acoplamiento. 

STAR GULF 
tiene como 

base de 

Veo con bast~mte agrado cómo las personas de la localidad tienen 
conocimiento de la base como si se tratara de un mito o una 
mentira, pero esto se debe a que los alienígenas han insertado 
información mental a las personas de la localidad para que la 
gente se vaya familiarizando con la idea. 

Es del agrado de los alienígenas ayudar a que los eventos 
meteorológicos como: hurac~mes, ciclones, tormentas y otras cosas 
no afecten a la comunidad cercana pues esto atraería la atención 
del mundo a una zona tan caliente en materia de ufología y esto 
podría entoq)ecer el proyecto. 

La verdad no sé por qué me encuentro difundiendo esto. Parece 
ser que ellos me han dado la orden para hacerlo de su 
conocimiento. 

Crean en dios. 

Marshall " 
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Este informe sintetiza todo un conjunto de creencias y sentimientos que 

entre la población de Tampico, Ciudad Madero y la región se han 

sedimentado con relación a lo extranjero. No es extraño que la misma 

gente cuando se refiere a los ingenieros y a la población que está llegando 

a la zona lo haga en términos de invasión de personas inteligentes, poco 

humanas y contra las que no se .puede hacer nada porque los que 

decidieron cómo, cuándo y dónde con respecto al proyecto de 

reconfiguración de la refinería están fuera de su alcance, lejos de su vista, 

irreconocibles y, por la misma razón, todos los procesos por los cuales esto 

esta aconteciendo son incomprensibles. Lo extranjero en el texto ha 

sobrepasado los límites de la humanidad. La región parece "aislada y 

protegida" por lo extra-terrestre (no hay extranjero más extranjero que el 

extra-terrestre, pues éste se encuentra al límite de gradaciones sobre lo 

extranjero), al tiempo que su presencia anuncia el fin de la humanidad. No 

hay que ver cómo esta "protección" fue una estrategia de las compañías 

petroleras americanas, inglesas y holandesas, entre otras, para evitar 

cualquier tipo de conflicto en una zona de la que provenía la energía que 

movía los motores de las economías de estos paises quienes, a principios 

del siglo XX, mantenían guerras por el control de los mercados. Este 

comentario del general Smedley Butler en 1933, sólo ejemplifica de manera 

clara lo dicho: "Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, 

para los in te reses petroleros estadounidenses en 1914. Ayudé a hacer de 

Haití y Cuba un lugar decente en donde los chicos del National City Bank 

pudieran recaudar ingresos. Ayudé al saqueo de media docena de 

repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street. .. La historia del 

latrocinio es larga ... En China ayudé que la Standard Oíl pudiera avanzar 

sin ser molestada." 1 

' llu1lt-1. Smedlcy, "La guerra, lalrocinio que sólo favorece a Wall Street: mayor gcneral Buller", La Jornada, 
nuen:olcs 5 dc febrero dc 2003, p. 30. Esta nota surge a partir del análisis periodístico de que la guerra contra 
lrak no era sino una guerra para afianzar los interescs de las grandes y viejas compaiiias petroleras. El 
consumo gigantesco de cierto lipo de energía por parte de los países ricos, bajo el actual sistema capitalista, 
haccn quc las g1andcs gucrras sean por el control de los encrgélicos fósiles. 
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De cierta manera, el "dispositivo mental" al que se refiere que poseen todos 

los locales, en donde consideran un "mito o mentira" el que haya una base 

extra-terrestre frente a sus costas -pero que finalmente se vuelve una 

creencia compartida de la que se niega su racionalidad, pero en la que 

finalmente se cree, como lo vamos a ver más adelante- debe considerarse, 

bajo la lectura antropológica, una metáfora del dispositivo cultural 

construido a lo largo de los años para comprender este "aislamiento

sujeción a lo externo" como algo que está fuera de todo entendimiento y 

proceso humano. Este correo electrónico es producto de procesos sociales 

que construyen la cognición social de lo extranjero con las especificidades 

locales. 2 

Estados Unidos finalmente se ha aliado a los alienígenas y, si bien fueron 

despreciados por los locales en un periodo, también se les admiró por sus 

avances en la tecnología y su iníluencia en la vida cotidiana, que se 

traducía entre los locales como comodidad y placer. De esta manera, la 

región sigue sujeta a los deseos del más fuerte, en donde los coreanos no 

son sino un parapeto de lo que verdaderamente está detrás: el poder del 

país más fuerte del mundo que ahora posee tecnología invencible gracias a 

los extraterrestres. Si bien era cierto que los tampiqueños fuimos 

resguardados por muchos años por los extraterrestres a quienes nadie en 

la tierra podía vencer -ni siquiera los estadounidenses, pues aunque los 

"gringos" enviaran los ciclones hacia acá, las tres piedras eran nuestra 

protección -, después de la caída del muro de Berlín y la Guerra del Golfo 

' El discurso del Marshall en el cuneo electrónico es sugerente a este respecto. Las personas que se habían 
enviado el c-111a1I co111cntaba11 "esta Jalado, pero ¡,recuerdan lo quc el profesor nos contaba en clase''". Si bien 
es c1crt11 lJUL' dentro del sistema cultural local, este tipo de cn:cnctas 110 son "racionales", pueden set 
"mentiras". todos .:L>n11cc11 y comparten Ja duda sobre la colocac1ún de tres piedras en el mar que ptotegen a 
los huracancs )'muchos alinnan habe1 \'ISlo "ovnis" en Ja playa. De manera que el lexlo llene que 111encio11a1 
ljllC illllH . .¡ue los lol:alcs no creen en ello, pue~ lo cons1dc1an una mL·11t11a o 111110, en 1c; .. Jl1dad si existe; Jo 4uc 
sucede es que el d1spos111,·o menwl quL' SL' ks ha aplicado en su menlc les hace saber dcl hcclm a parllr de una 
\'1s1ún sesgada. que no hace srnu confirnla1 la cx1s1cm.:1a de los cxtratcncstn:s. Una lógica circular 4uc 
de111ues1ra la lúg1ca del pe11sa1111en10 local· los 1a111p1quciios son racionales y lo segu1ran siendo y aunque 
compartan ideas "1rrac10nales", de eslas se hace burla pública y en privado se crL'C o sc plantca la duda. Esla 
misma lóg1Ca opcra con n:spcclo a la "lolcranc1a" dL· las d1\'ersas t[innas dc sexualidad 
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Pérsico (guerra petrolera, por cierto)3 se demostró que Jos alienígenas 

estaban ya con Jos Estados Unidos. ¿Cuál seria el futuro de la región? 

Bueno, Ja respuesta es clara: no importa, pues se acerca el fin del mundo 

y sólo los elegidos serán salvados, así que creamos en dios. 

Me interesa en este capitulo mostrar Ja forma en que los "nativos" fueron 

construyendo rápidamente, a través de varios procesos de categorización, 

un conjunto de creencias sobre Jos coreanos que al final era una imagen 

con tendencia a una representación estereotipada. 

6.1 DE LA SUCIEDAD EXTERNA A LA SUCIEDAD INTERNA 

LOS COREANOS: SU VESTIMENTA Y SUS RELACIONES SEXUALES 

Una de las primeras cosas que escuché fue que Jos coreanos eran 

"sucios". Este concepto de suciedad pasó del aspecto, al olor y después a 

las conductas sexuales. Digamos que Ja profundidad de Ja suciedad fue 

haciéndose mayor y más profunda conforme pasaba el tiempo y conforme 

se iba cavando una enorme zanja, debido a Jos conílictos laborales, que 

poco a poco se volvió infranqueable para Jos mexicanos. Veamos el 

siguiente proceso como ejemplo: 

En una entrevista realizada a Amanda Santiago, a principios del año 2001, 

ella me comentó que Jos coreanos "son sucios o cochinos porque escupen 

en Jos botes de basura y traen la misma ropa puesta durante varios días 

porque trabajan día y noche; y andan desfajados y en chanclas en la 

oficina, ¿cómo vas a andar en chanclas en Ja oficina? Eso es da muy mal 

aspecto, de fodungo, yo no me voy a ir en chanclas a Ja oficina". Ella 

consideraba que el usar chanclas (no sandalias sino chanclas<l) era un 

1 
lntcn.:sante alir111a1 que c·n 1ealidad esta no fue una guena en tL'rnunos º0 trad1c1onales 00

• No hubo grandes 
batallas y los <l\·am:L's 1ecn11lúg1c11s en ti.'nrnnos arma111ent1stas de¡arnn perplejas y horrorizadas a un gran 
llÚIJll"l"O de Jll'I so na~ 

' ( ºhanclas son /.apatus c·11 Ja, que· solo se 1n1Juduce el pie y el acabado y c·I matenal es mús burdo que aquellas 
Sandalias que dejan af desctlf>ILºJlll el pllº pero cuyo JllUdelo es nlÚS sur1st1cado y de materiales JlláS JinOS. 
M 1cntras que unas chanclas pueden costar entre 50 y 1 OIJ pe sus. las sandalias pueden 11 de 100 y hasta 700 
pesos o mús En la 1eg1ú11 est:1 pen111t1do el uso de sandalias para fi,•stas formales como bodas, debido al 
cl1111a. Chandas son º'ba1a1<is y paia anda1 en casa··. Sandalrns (en muclias ocas101H:s nombrados huaraches) 
son parLJ ··sal11 y son cata~" 
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elemento que determinaba Ja poca higiene y cuidado del aspecto de las 

personas. 

Esto sucedió muchas veces en Ja refinería, en donde además de que usar 

chanclas era ser "fodongo" -y por lo tanto, sucio, descuidado- significaba 

para Jos trabajadores locales "una marca de su homosexualidad", así como 

una "señal" de la subordinación de los mexicanos ante Jos coreanos, pues 

dentro de Ja refinería estaba reglamentado el uso de botas o zapatos de 

seguridad. 

Antes de continuar con este análisis quisiera enfatizar que, si bien un 

elemento como ese tiene esas connotaciones negativas para los habitantes 

nativos, las tiene también por Ja experiencia previa transmitida de que "los 

coreanos están desplazando a los trabajadores locales". Esta experiencia 

matiza negativamente el resto de las afirmaciones siguientes. Es el caso 

de Ja siguiente persona. 

La primera vez que vio a un coreano: "Fue un viernes en la noche, como a 

las nueve p.m., iba saliendo de una tienda, cuando me encontré con un 

coreano y me preguntó dónde vendían cerveza, y justamente, a lado de la 

tienda, estaba un Night Club". Los ha visto en el micro, en el centro de 

Madero, en el centro de Tampico, en los centros comerciales, en el cinc y 

transitando por las calles más comunes de la ciudad -ya sea Tampico, 

Madero o Altamira. Los reconoce por sus rasgos asiáticos y su acento al 

hablar. No puede opinar mucho sobre los coreanos ya que no Jos ha 

tratado nunca, sólo ha cruzado algunas palabras con varios de ellos, pero 

en su criterio se ven muy calmados, respetuosos y trabajadores. Sin 

embargo, comenta que ha escuchado que se comen a los perros, gatos y 

den1ás ... que son cochinos y que son morbosos. 

Esta segunda etapa ya genera Ja introducción de lo morboso como parte de 

la suciedad. La suciedad está relacionada ya aquí con Ja cuestión sexual, 

pues, para empezar, presenta el acontecimiento de su primer contacto con 

un coreano a partir de que éste le pregunta que en dónde venden cerveza, 

y por la cercanía del night club. En muchas cuestionarios que las 
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personas me respondieron, aparece constantemente las palabras table

dance y antros asociadas a lo sucio, morboso y lujurioso. Me contaba una 

persona que ella no entendía la sexualidad de Jos "asiáticos". Decía que 

estaban "relocos" porque había escuchado de un agente de aduanas, a 

propósito de las prácticas sexuales coreanas, que habían encontrado que 

entre aquellas personas de Asia era normal Ja promiscuidad y no se 

censuraba, pues descubrieron que sucedían cosas "extrañas" en el navío 

que había llegado a Tampico. Creía en Ja historia de su amigo pues 

confiaba mucho en él, por Jo tanto, afirmaba que (aquí iba la 

generalización) probablemente los coreanos tuvieran esas prácticas 

sexuales exóticas, promiscuas y homosexuales. 

Esta fue una plática que tuve con un conjunto de mujeres mientras 

esperaban trabajo en la refinería. Las mujeres transmitían mucho la 

información sobre este tipo de prácticas, principalmente porque se decía 

que debían cuidarse de abusos, engaños y desprestigio por el hecho de 

trabajar con los coreanos. Una de ellas, rubia, dijo que ella sabia que los 

coreanos le pedían a uno que saliera con ellos a pascar por las noches. 

También pedían otras cosas, como acostarse con ellos. Una de las amigas 

de esta rubia le había platicado que ella "estaba acostándose con un 

coreano". 

- Por qué acepta eso? - dijo una de las mujeres muy indignada 

- Pues ella dice que porque le gusta, pero yo creo que porque los coreanos 

tienen mucho dinero: dólares, mi amiga está deslumbrada. 

Me impresionó que lo dijera así, sabía perfectamente que la muchacha se 

acostaba con él por el dinero y, al parecer la juzgaba, pero no muy 

duramente. 

-Ella me ha platicado que cuando tienen relaciones no usan "eso", sino la 

pura lengua. 

Las otras mujeres se rieron, aunque se mostraron asqueadas. 

- ¡Cómo es que no usan eso, pues qué hacen, guácala! 
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- Pues Jo que ella dice es que con Ja lengua Jo hacen todo, a lo mejor es 

para no contagiarse de alguna enfermedad. 

Las otras mujeres comenzaron a reir. 

-Igual y tú terminas acostándote con uno de eHÓs y te gústa- le dijeron a la 

rubia. 

-Con eso que dicen que les gustan las rubias y las niúcfiachás delgadas; 

pues igual, y ya sabes ... 

- ¡Nombre, no estoy loca!, quién sabe qué mañas tendrán. 

Varias de ellas comentaban que Jos hombres coreanos no eran guapos. 

-Todos chaparros, y ve cómo chanclean los zapatos. 

Definitivamente el tipo "coreano" no era el predominante en el gusto de 

estas mujeres. 

-Además -dijo Ja mujer que había trabajado con ellos -, muchos son 

"maricones", les gustan los otros hombres. Entre ellos se "meten". 

- Igual se meten con hombres y mujeres. 

- Guácala ... 

Todas mostraban cierto pudor, asco y clara idea de que nunca harían algo 

con ellos; sin embargo, podía sentir que experimentaban cierta gustosa 

excitación por Ja plática. ¿Por qué se reían tanto? Igual y hasta era mejor 

que no hubiera penetración, les dije sólo para ver su respuesta. Me 

miraron, se rieron y me preguntaron si yo me "metería con uno de ellos", 

les dije que no, que estaba casada, pero no surtió el efecto deseado. 

Después argumenté que no eran de mi gusto exactamente y que, además, 

yo no era del gusto de ellos, era demasiado alta. s 

-Si, elijo una, porque a ellos les gustan delgadas, muy blancas, bajitas y de 

cabello muy lacio y negro; aunque también los he visto con mujeres muy 

blancas, delgadas, /Jajitas pero con el cabello rubio. 

' l'ur e1e11rplo. a411i el hecho de 4ue yo ya tuvrera un compañero no era tan relevante. Un nllrnero grunde de 
rnu1eres Sl" ven ublrgadas a rntcrca111bi;1r su sexualidad para obtener un trabajo, y no sólo lo hacen con los 
COI canos, por los que estas reglas de moruhdad 110 ;1phcan entre ellas. 
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Nos quedamos observando cómo las cosas se iban calmando entre 

nosotras mientras nada sucedía. Un día más y hoy tampoco había trabajo. 

Otras mujeres con esas características que describimos habían sido 

elegidas en días anteriores frente a mis ojos, sin mediar procedimiento o 

espera; así que supuse que para ellas las cosas seguirían complicándose. 

Otro ejemplo interesante fue Mario. A él lo conocí durante mis primeras 

tempo1·adas de campo y, en una plática que tuvimos (en enero de 2001), 

me comentó claramente la imagen que él tenía de los coreanos, ya que 

apenas comenzaba a trabajar en la reconfiguración durante sus 

temporadas vacacionales, pues era estudiante del Tecnológico de Madero, 

de la carrera de Ingeniería Industrial. En esa ocasión, Mario comentó que 

los coreanos eran "bien mendigos" y que trataban al mexicano con la 

punta del pie, "es como si fuera una segunda conquista, como cuando 

vinieron los españoles y conquistaron a los aztecas". El trato de los 

coreanos a los mexicanos, recalcó, era muy malo y además, casi no hablan 

español: "pero mejor que no hablen, porque cuando no hablan español le 

dicen a uno por señas lo que tiene qué hacer o no, pero cuando ya sienten 

que hablan un poco más !luido el espaii.ol, entonces no lo bajan a uno de 

pendejo, cabrón; con puras groserías se expresan y dan las órdenes, lo que 

molesta a uno más". Yo le comenté que había creído lo contrario, que 

cuando no hablaban espari.ol había más malos entendidos que cuando lo 

hablaban, porque entonces sí podían utilizarlo para ser más claros y evitar 

confusiones. Mario n1e reafir·mó que era exactamente lo contrario, "si los 

escucharas hablando español, te espantabas de cómo tratan a la gente". 

En esa ocasión, Mario estaba acompañado de Carlos y éste refirió que 

mucha gente había corrido rumores sobre ellos; hasta dijeron que como 

están instalando cosas con se1i.ales satelitales de alta tecnología, lo de la 

reconfiguración era en realidad la construcción una nave nodriza de 

cxtratcr-restrcs. 

Los dos muchachos se rieron y dijeron que era porque la gente los veía 

como cxtrari.os y que ya no les caían bien. 



Me dijeron también que había muchos trabajadores del interior de otros 

estados de la República y que vivían en unos campamentos que estaban 

localizados sobre el Callejón de Barriles, al terminar la refinería. Esos 

campamentos eran dos y estaban divididos por una mallacorla que 

impedía que filipinos y coreanos -quienes vivían en uno de los 

campamentos- se pelearan con los mexicanos que vivían en otro de Jos 

campamentos. Me sugirireon que fuera a ver cómo estaba todo. 

La siguiente vez que vi a Mario fue a finales del 2001 y principios del 2002, 

un año después. En esa ocasión tuve Ja oportunidad de entrevistarlo, pues 

nuevamente estaba a Ja espera de un empleo vacacional. Mario había 

complejizado su visión de Jos coreanos. Se refería, nuevamente, al maltrato 

que los coreanos ejercían sobre los mexicanos; pero no todos eran así, 

decía. También me habló de las diferencias de edad entre Jos coreanos y su 

relación con el carácter; la forma de vida de los coreanos en Corea, su 

alimentación; en fin, Mario había profundizado en ese conocimiento, pero 

luego le pregunté sobre los rumores que él hubiera escuchado sobre los 

coreanos -aunque él no los creyera-, para ver qué tanto había modificado 

su bagaje en este sentido. El vigilante de la entrada a Yellow House 

también nos escuchaba e intervino. 

Amaranta: ¿Has escuchado algún chiste o rumor sobre los coreanos? 

Mario: Chiste, chiste ... cómo de qué o qué ... 

A: A mi me pusieron uno en una encuesta que hice, medio feo. Pero ... 
algún rumor, comentario que te haya ... que tú que los conoces dices, 
bueno, esto no es verdad, pero la gente Jo está diciendo. 

M: Ah bueno, de lo que dicen mucho allá es de que ellos ... así .. . 
hombre con hombre, mantienen relaciones sexuales6 así .. . 
nonnalmente que porque ya hay ... o sea para ser un país tan chico ya hay 

'' IJuranle las en1rev1s1as dcc1c.li usar negnias. cursivas y subrayados para descnbi1 de manera un poco más 
liel los é·nfas1s 4uc Jos cnlrev1s1ados hadan durante el habla. Negritas significa un nivel emoll\'O más alto del 
nonna. volumen elevado de acuerdo al promedio del discurso. cnfasis. Le s1gut• negritas cursivas y 
poslertormenle negnlas cursivas subrayado. Al lim1l se encue11lrnn las nmyúsculas en ncgnlas, Jo que implica 
una en1ul1\'ldad alta y n1h11nen muy allo 
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sobrepoblación, entonces, lo que hacen es tratar de evitar de tener hijos y 
... según que aquí, un chavo que trabajaba ... ¿cómo se llama? ... en el 
hotel, haciendo limpieza, según que un dia encontró un bote de basura 
lleno de condones con residuos fecales que porque era donde tenían 
relaciones, de hecho dice que le dio bastante asco y que se salió, que no, 
en una de esas no también se lo fueran a echar a él. 

A: Pero eso no es cierto ... 

M: No. Y la otra es de que eran ovnis. Que dicen que aqui hay una base 
entre la barra Morón y las Escolleras, base ovni, entonces Jo que ... como se 
llama ... que ellos eran ovnis disfrazados y que las cosas que traían aquí a 
PEMOPRO eran de una nave espacial que están haciendo, pero eso si ya 
suena demasiado tonto. 

A: Pero sí fue un rumor porque yo vi hasta un escrito. 

M: ¿Eh ... ? 

A: A mí me dieron una carta: que q~cía, qBe era, una base nodriza ... 

M: Una vez oi un comenta~io deqU.é ~hahce y eran ovnis los coreanos ... 
.. ,. ... ' . 

A: Y es que supuestarrientf 8.11~.~n'la pla~a hay unas piedras ... 

M: Si 

A: Que protegen para que no entren ciclones. Eso ya lo escuchaba cuando 
yo era niña ... 

Vigilante: Pero eso es en la escolleras, sí. 

M: También que Ja inmaculada concepción era una inseminación 
artificial. .. 

(Corte de grabación por interrupción. Luego Mario comienza a platicar de 
los rumores dentro de la refinería y se refiere a las creencias sobre los 
extraterrestres en general que hay en la región y de su relación con las 
pirámides de Egipto. Comenta que él conoció a un seiior que le contó 
muchas cosas sobre los exlralen-estrcs). 

A: ¿De un extraterrestre'? 

M: Había inseminado artificialmente a Maria 

A: No, eso ya ... 



M: No ... eso .. Una vez que me tocó turno de noche, me tocó turno de 
noche. ¡Ala! , me tocó platicar bastante con él -se refiere a ese señor-; 
hablar de ese tipo de cosas. 

A: Y cuál era la prueba de que los coreanos eran ovnis ... 

M: Ah, de aquél lado donde están unos enfriadores, allí está tumbada la 
barda, entonces por allí metían las piezas grandes para las plantas, resulta 
que trabajábamos de contraincendios en el turno de la noche y total que lo 
que pasaba era que en la noche metían piezas; entonces a él le tocaba en 
el día, decía que en la noche, o sea que en el día veía unas piezas, y al día 
siguiente veía otras, y decía, ¿pero cómo lo hicieron, dice, si en la noche no 
trabaja nadie? Pero lo que no sabía él era qt1e aprovechaban en la noche 
que no había tráfico para traer las piezas. 

A: Pues si, pero lo de las piedras esas si es cierto o a mi me dijeron que si 
es cierto, pues desde que se pusieron esas piedras no ha habido ningún 
ciclón. 

Vigilante: No, porque protegen las piedras. 

Aquí el rumor de la suciedad de las prácticas sexuales, en los dos casos se 

mueve hacia la promiscuidad sexual pero entre hombres, es decir hacia la 

homosexualidad, lo que lo liga con lo anal y con la mierda. Este nuevo 

paso le añade más asquerosidad y en los dos casos, tanto en el de las 

muchachas como en el de Mario, generar la sensación de asco hacia el otro 

es la finalidad del discurso. Se trata de animalizar o de inhumanizar al 

coreano a través de sus prácticas sexuales, que fueron censuradas por ser 

abiertas.7 

Estas afinnacioncs se complementan con comentarios, en primer lugar, 

con la suciedad más evidente, como el hecho de que una persona opina 

que "apestan" porque en su país "hace mucho frío y no se bañan tan 

seguido" o bien "comen mucho ajo". En segundo lugar, la suciedad se 

Esto se ,·uelve su111a111e111<: curnpleJO tlesde el 11101rn:11to e11 que desde esia ct·11sura se censura ta111b1l:11 el 
ill'OSO sexual a las lllllJelt:S e lllclUSO a )os hombres; Slll e111bargo, excepto dos tl tres fu11e1011arros, JaJÍSlllJOS 
obreros y n1e11os 111UJCIL'S st• refirieron al acoso co1110 una v1olac1ó11 a los derechos labo1alcs e hicu:ron una 
sepanrcrón entre estas p1~1ctrcas ho111osexuales y p1u1111scuas y l'i acoso sexrral en el ú111b1to labo1al, como sr 
una cusu dcpc11d1t·r;1 d11cc1an1en1c de la otra o fuera una sccut'IH.:1a lúg1...:¡.i 

Yfsiscon- ·-· · -., 
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encuentra ligada a las prácticas sexuales. Una encuestada dice que son 

sucios "porque se bañan todos juntos, viéndose unos a otros, porque dicen 

que es su costumbre". Otro comenta sobre las actitudes que los coreanos 

tienen en los antros ya que "son muy liberales, no tienen moral, pues en 

un antro se estaban besando en público (hombre con hombre)". 

El último nivel de peligrosidad de la suciedad es aquel en el que la 

suciedad se puede transmitir por contacto sexual. Por ello se dice que los 

coreanos "todos tienen sida", portan enfermedades peligrosas y debe 

mantenerse cuidado en el trato con ellos. Concuerda perfectamente con la 

imagen que se tiene del coreano y culmina con una advertencia: tengan 

cuidado al meterse con los coreanos, pues aunque el dinero es bueno, la 

contaminación es segura.ª 

El asco tiene una relación estrecha con el "gusto" como sentido y de alli se 

desprende que la siguiente línea de diferenciación siga los rumbos de la 

alimentación. 

6.2 LOS COREANOS COMEN PERROS, GATOS, RATAS ... CUALQUIER 

COSA 

O ERES LO QUE COMES 

Uno de los consejos que recibí fue que no dejara suelto a mi perro, pues 

los coreanos se los robaban para comérselos. "El descenso de perros 

callejeros es tan notorio que hasta los de por ahí de por la casa se están 

desapareciendo". Esto se comentaba entre los taxistas y vecinos de casi 

todus las colonias de la 1·egión. También los vigilantes de la refinería 

habían sido alertados para que no llevaran a sus perros, pues al parecer 

"se perdían". Comer perro como algo que los coreanos hacían 

normalmente generó tanto revuelo local, que ese era el rumor el más 

"Esta con1a1mnac1ón srmbólrca a 1rnvcs del acto sexual 1ambicn en el caso de hombres y mUJen:s produce una 
.. dcvaluaL'1ón'' soc:1al. 
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difundido. Para la mayoría de la gente este hecho marcó definitivamente la 

diferencia entre el distanciamiento "tolerable" y la separación total de 

ambos grupos, pues el asco fue una sensación que llegó a manchar 

frecuentemente la conversación sobre Jos coreanos. No entendía por qué 

tanta polémica, pero sí llegué a comprender Jos procesos que llevaron a 

sentir tanta repugnancia por el hecho. 

Desde el principio Jos coreanos se negaron a aceptar Ja comida local como 

algo "interesante" para conocer. Ellos tenían sus estrategias y recursos 

para mantener su dieta inalterable gracias a Ja cercanía con Jos Estados 

Unidos. La gente se disgustaba por este hecho, pues durante la jornada 

laboral, la comida era el momento de convivencia relajada entre todos y los 

coreanos nunca estaban, pues su comedor estaba aparte y su menú era 

diferente. Durante una entrevista que hice a un coreano -y por 

comentarios de Jos entrevistados y los encuestados- su inventario dietético 

era muy superior al mexicano, "ellos si comen nutritivamente y por eso 

viven más años". Su esbeltez, consecuencia de su alimentación, decían, 

era un orgullo y los encuestados lo llegaron a calificar como "vanidad". Por 

supuesto que los trabajadores supieron de Ja práctica culinaria de comer 

perros y la pusieron como emblema de lo "terrible" que eran y Jo 

relacionaron con el canibalismo. Al inventario se Je agregaron las ratas, Jos 

gatos, el pescado crudo, cte. Todo tenia el aspecto de no haber sido pasado 

por el proceso cultu1·al, por lo tanto era inhumano. Una señora 

entrevistada hizo mucho énfasis en lo crudo que se comían el pescado, sin 

ningún procedimiento, cuando en la región el único pescado crudo que se 

come es "quemado" por el ácido del limón, en ccbichc (actualmente está 

prohibido por causas preventivas con respecto al cólera}. Nunca 

entendieron ni gustaron de Ja comida coreana, pero tampoco nunca les 

dieron una oportunidad abierta para probarla, pues a casi nadie de los 

mexicanos se les invitaba. De tal manc1·a que se manejó, incluso, una 

posibilidad remota de canibalismo. "Pues si comen todo eso, qué más no 

serán capaces de comer." 

20(> 



Platicando con Jesús Junior, un estudiante trabajador, él hacia énfasis en 

su primera y única experiencia con los coreanos en un comedor de ellos. 

Como él probó la comida, no se refirió nunca al hecho de que el perro 

podía haber llegado a su boca, pero dio un paso adelante al criticar no sólo 

el inventario culinario, sino también los modales en la mesa. Aquí se 

demostraba que seguían en estado casi salvaje. 

Jesús: ... el coreano es muy ... si hasta para comer tiene unos modales tan 
malos ... si el mexicano, como tú dices, tiene malos modales, es grosero, 
mal hablado, nuestra cultura tiene de que lavaba para allá, lavaba para 
acá, por un lado volaba por allá, y por otro lado en un altar, el coreano 
está ... crítico, el coreano ... hay una anécdota de que nos invitan a comer a 
su comedor y los ves comer y te quedaste ... yo me quedé con la boca 
abierta, junto con otras dos personas que también, recién egresadas, que 
dijimos, "y éste qué", o sea, unos modales, una forma de dirigirse, son 
déspotas, totalmente, totalmente, se sienten superiores a la gente, 
más no lo son, SON TOTALMENTE IGUALES .... 9 

A: Y en los modales como qué detalles ... 

J: La comida de ellos es muy similar a la mexicana, el picante y todo eso ... 
no es muy picosa, pero es muy similar; es rica, no te voy a decir que no, 
muy rica, pero desde que te estaban hablando con la boca abierta y 
más majaderías que nada al otro que estaba por un lado, casi le salía 
la comida de la boca hasta no sé, rascarse los pies así en la oficina y 
acá los cigarros, o sea, fumaban y estaban así. .. cosas que tú quizá lo 
haces o quizás tú lo haces pero cuando estás solo en tu casa o no sé ... 
quizá a lo mejor tú estas comiendo y te lo quieres comer todo con las 
manos y dices "pues si me ensucio estoy solo yo aquí o estoy con mi 
familia", pero allí estaba todo el mundo y todos así y hasta parecía que 
esa era la forma de comer de todos, porque todos... uno que otro si, 
normal, ¿verdad? Voy de acuerdo que quizá a lo mejor tienen hambre, 
¿verdad? pero no ... exagerado, era exagerado .... 

A: ¿Y no utilizaban palillos? 

J: No, no, no comen con palillos, normal. .. 

A: Ah, ¿no comían con palillos? 

" En esle momenlo, espec1almen1e en esta úh11rn1 frase. lmbla con lcnutud, como 4ueriemlo subrayar algo que 
para el es 11npor1ante aclarar, son iguales a nosotros, no son superiores, pero ellos se sienten superiores, y el 
espacio del comedor y el acto de comer genern aquí dist111c1ones que permiten verificar que somos iguales y 
de hecho ellos son hasta Jll'ores 
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J: ¿Con palillos? Nooo, yo nunca vi que una comida así con los palillos, 
normal una comida normal, la japonesa sí es con los palillos, yo a ellos no 
los vi con palillos; eso si no, y solamente dos veces fui con ellos y no vi 
palillos; igual y a lo mejor sí, no sé ... 

A: ¿Y comen rápido? 

J: Comen rápido, se van y se duermen, eso si tienen, se van y se duermen 
en su hora de comida, eso si es muy respetable, cada quien se duerme, 
pero el mexicano no quieren que se duerma, "no, no, no, el nlexicano no se 
duerme", y ellos si, bien dormidos, yo me tocó ver mucho eso, ¿no?. Son 
rnajaderísirnos, o sea, te hablan mucho en coreano, una palabra que 
utilizan ellos es "shiva" que es con10 "chingado", o sea una grosería muy 
fuerte, o sea shiva y todo eso, ellos la utilizan demasiado "SHIIIVA oc oc 
oe"IO y los ves. Una vez me tocó ver a uno que traía una varita, así cmno 
apuntador y le pegaba así a un mexicano y el mexicano nada más se le 
quedaba viendo, y en el casco, así, "groe oe oc" y por más que se quería 
hacer entender con el 1nexicano, no le entendía, ¿no?, "Ya cálmate, que 
mira Mister Chong", todos mister Chong, mister King, todos son iguales los 
nombres que te aprendes; pero si, unos modales que ... voy de acuerdo, 
¿verdad? 

Este tipo de pláticas se daba constantemente en la refinería, como fue 

también el siguiente caso en donde del inventario culinario a los casi nulos 

modales se llega a la asociación con el canibalismo: 

Junto a mi había dos hombres, uno joven, como de 35 años, y uno un 

poco más grande, como de 45. Me acerqué hacia ellos y les pregunté si 

podía preguntarles algunas cosas para mi escuela, la UNAM. 

El mayor agarró confianza y empezó a platicarme. Hacia cuatro años que 

vivía aquí. El venia de Minatitlán y se animó a migrar por motivos de 

trabajo. En el 2000, a pesar de su traslado y sus esfuerzos, trabajó seis 

meses y fue en las obras de reconfiguración. Siendo electricista, piensa 

trabajar en la etapa de la electrodinámica y se presentó aquí porque 

apareció en el periódico que se necesitaban electricistas. El creía que la 

paga iba a scr mejor pero terminaron pagándole 1300 pesos semanales los 

seis meses que trabajó. En Túxpam, cuando estuvo empleado en la CCC, 

'"Aquí Jesús 11111tu la voz de un coreano haciendo el sonido como un rnonstrno parecido a Godzilla 
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le pagaron 2700 pesos semanales por lo que lo que pagaron aquí se le 

hacia muy poco ya que no sólo tenia que trabajar como electricista sino 

que tenia que "hacer de todo". Trabajar con SK no le había parecido nada 

agradable. Los coreanos eran muy exigentes, nunca hicieron amistad con 

los trabajadores mexicanos y todo el tiempo se la pasaban diciendo que 

por qué no terminaban su trabajo a. tiempo, cuando ellos ni siquiera les 

daban la herramienta adecuada para el trabajo. 

También comentó sobre la alimentación. Dice que ellos comían siempre 

apartados de los mexicanos. "Dicen que comen perro y yo creo que sí 

porque el otro día dijeron que habían traído por barco un cargamento de 

perros. Yo un día les ofrecí de la comida que yo llevaba, les di comida y no 

me la aceptaron". 

El amigo que estaba a su lado comentó que, en efecto, varios de los 

vigilantes y veladores que solían traer a sus perros al trabajo los habían 

perdido, y se rumoraba que los coreanos se los robaban para comérselos. 

Los hombres realmente estaban impresionados por ello, de manera que yo 

les dije que no había por qué asombrarse tanto, ya que seguramente 

habíamos probado el perro más de alguna vez en nuestras vidas, cuando 

por las esquinas nos deteníamos a comer algunos tacos de barbacoa. Me 

miraron y me respondieron casi al unísono: si, pero eso uno no lo sabe, 

uno piensa que lo que come es realmente barbacoa de res o borrego. 

El hombre joven, inmediatamente, dijo lo siguiente: 

-Precisamente ayer pasaron en la televisión una película que tiene ver con 

esto que platicamos, se llama "Voraz", ¿no la vieron? Se u·ata de un tipo 

que se aficiona por comer· carne humana. Todo inicia con una guerra y a él 

lo nombran general de un regimiento que, por ciertas causas, se ven en la 

necesidad de comer carne humana; pero este señor se aficiona a ella y 

hasta mata por comerla, es un caníbal. Esa película está muy buena y 

actúan muy bien. Todo es como un recuerdo de uno de los soldados, que 

es el que está contando la historia, y es el que al final lo enfrenta. Están 
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pasando buenas películas últimamente. Por ejemplo, no sé si viste la de 

"Corazón Valiente" con Me! Gibson. 

El hombre mayor asentó con la cabeza ... 

-Es una buena película, el mensaje es que si no se unen, nunca van a 

lograr vencer al enemigo, porque en el momento en que él piensa que lo 

van a apoyar todos, lo traicionan sus amigos porque se dejan corromper 

por el otro. "Divide y vencerás", lo mismo nos ha pasado a nosotros los 

mexicanos. Pero él sabiendo que no tiene ya el apoyo, decide luchar, 

aunque sepa que va a perder. 

El hombre mayor comenzó a platicar y regresó al tema de los coreanos, 

tratando de conducir adecuadamente la conversación: 

"Lo que si es que ellos tienen sus costumbres. Cuando estaba trabajando 

con ellos se puso la primera piedra de una construcción y entonces 

hicieron unas oraciones y llevaron frutas y cervezas que pusieron sobre 

unas mesas con unos manteles especiales. Siempre que se iniciaba una 

obra hacían eso, yo pienso que porque son budistas, ¿o de qué religión 

cree que sean?" 

Me preguntaba a mí como si yo pudiera saberlo. En realidad les dije que yo 

era tan ignorante como ellos en esos aspectos. 

"Luego, el otro día, nos dijeron que era necesario hacer ejercicios físicos 

para que eleváramos la productividad. Todas las mañanas y después de la 

comida nos hacían hacer ejercicios de levantar los brazos y respirar. Yo no 

me sentí bien, me cayó mal, me parecía muy amariconado. Los demás 

también se quejaron ... " 

El joven le comentó ... 

"Pero eso no es tan malo, dicen que es mejor el ejercicio, así uno está más 

despierto" 

-"Pues si, pero ese tipo de ejercicios no, a mi si me molestó y todos los 

demás también se quejaron. Que ellos lo hagan está bien, uno se los 

respeta, serán sus costumbres, ¿pero por qué tenemos nosotros que 

hacerlos también? Pero si no hacíamos los ejercicios, pues nos regariaban 
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y hasta nos sancionaban. Además, nos trataban a euros gritos,_ siendo 

bien amariconados ellos, porque muchos son jotitos, pero bien que gritan 

groserías y por eso se venían las broncas con lqs trabajadores; aunque 

otros también decían que porque les insinuaban ciertas cosas. Tiempo 

después vinieron los de migración, porque muchos de .ellos canci~ban. ¡JO¡" 

acá de ilegales". 

En esos momentos el joven, ya entrado en confianza y con lo buena que se 

había puesto la plática, decidió contarme su propia historia también. 

Era soldador y le dijeron que se presentara por acá porque andaban 

solicitando soldadores. Le habían comentado que probablemente la paga 

sería de 1000 pesos. También le habían dicho que estuviera en la Puerta 3. 

Así que primero se vino para acá para ver cómo estaba el movimiento y las 

contrataciones, pero si en un rato no pasaba nada se iría a la puerta 3. 

Dijo que él sabia por experiencia, pues ya había estado trabajando en las 

obras de reconfiguración, que la visión de los coreanos sobre los 

mexicanos era que éstos "no trabajan, causan muchos problemas". 

"Pero ellos se la pasan acosando a las mujeres, hay mucho acoso por parte 

de los hombres, pero sobre todo, de los coreanos hacia las mujeres". 

Cuando estuvo trabajando como electricista, anduvo con gente de Chiapas 

y de Guerrero, pero siempre fue muy peligroso. "Se corren muchos peligros 

en este trabajo. Yo creo que a ellos no les importa morirse, porque en 

Corca hay muchos coreanos y por lo tanto no importa si se mucre uno. 

Una amiga de SlEMENS fue a Corca y me contó que trabajan corno bestias 

y que encima ganan muy poco. Es que ellos a lo que vienen es a llevarse lo 

que tenemos. Lo que están haciendo es automatizar y modernizar la 

refinería, pero ¿usted sabe cuál es el trato que hicieron con PEMEX y el 

gobierno?" 

Le contesté que no lo sabia, pero que veía q\.le -esto tenia todo el tinte de la 

privatización ... 

"El trato que hicieron fue que ellos modernizaban la refinería con la más 

alta tecnología, usted sabe que todos ellos están muy avanzados en 
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tecnología, y tendrían petróleo por diez años. Claro que les conviene 

modernizar porque así se llevan más cantidad de petróleo que con la vieja 

infraestructura ... Le aseguro que después de diez años, esa tecnología va a 

estar obsoleta." 

Los dos hombres empezaron a hablar sobre el proceso de privatización de 

PEMEX, pero en realidad, decían, se quería privatizar todo, ¿no era yo de 

la UNAM y no había una huelga que trataba de impedir esa privatización? 

Les comenté que en efecto las cosas pintaban para que las empresas 

públicas importantes fueran privatizadas en poco tiempo. Uno de los 

trabajadores comentó que La Quina había sido apresado por esas razones, 

pero en ciudad Madero la gente había tratado de despertar al votar por el 

PRO, "que resultó ser la misma cosa", dijo el más joven, pero el mayor lo 

negó. 

Yo les dije que estaba de acuerdo con ellos y que mi trabajo trataba de 

dejar un testimonio de lo que estaba pasando, que me parecía que la 

historia se estaba repitiendo. Entonces el más joven me respondió: 

"Es otra vez como cuando vinieron los españoles a llevarse todo, vienen a 

llevarse todo, pero ahora a cambio de la tecnología. Los coreanos son 

herméticos, muy groseros, pero eso si, saben de computadoras y esas 

cosas: Se decía que en realidad eran extraterrestres que estaban 

construyendo una nave para salir de la Tierra, lo que dice la gente, yo no 

lo creí." 

El hombre mayor se rió, como burlándose de lo que el joven decía. 

Luego el joven comentó nuevamente que los coreanos eran muy groseros y 

que no seguían normas de seguridad. 

"Se cargan tubos de 52 con un diferencial en lugar de con una grúa, pero 

es que el cm·eano no hace caso del peligro. Vi como un día llegó un 

soldador, llegó tarde una vez nada más y 30 minutos. Era la primera vez 

que llegaba tarde, pero era un nuevo supervisor coreano el que estaba a 

cargo y le gritó de groserías. Eran una de groserías que no se las puedo 

repetir, sólo porque el soldador era pacifico ... si no ... Yo lo vi muy mal. 
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Pero bueno, ahora ya hasta se están casando mexicanas con coreanos. No 

sé cómo lo veo, como que se está haciendo una nueva raza ... " 

Se dejaba ver que no aprobaba eso de la mezcla entre mexicanas y 

coreanos. El hombre mayor negaba con la cabeza al escuchar todo esto. 

Luego el joven agregó algo que escucharía con mucha frecuencia durante 

mis pláticas con otras personas, trabajadoras y no: 

"Yo no sé qué esperan las muchachas, nada más se aventuran así, algunos 

si se casan, pero otros no. Seguro que las muchachas están esperando 

algo (dinero sobre todo), pero los coreanos no se casan con ellas". 

Esto era algo común en las pláticas de la región. Las muchachas se 

"deslumbraban" con el dinero de los coreanos y se relacionaban con ellos 

por interés económico, lo que era visto como algo negativo por la sociedad 

de la región, puesto que los coreanos no eran el símbolo de la belleza y de 

la humanidad, no se ascendía sino se descendía en la escala de prestigio 

social, aunque ascendieras en la económica. 

En este relato se entrelazan todo el conjunto de creencias más persistentes 

sobre los coreanos en la región. Se menciona que el hecho de comer perro 

es casi un canibalismo y la deshumanización coreana surge a partir del 

rechazo que ellos hacen de la comida mexicana. La asociación con el 

canibalismo tiene dos niveles. En primer lugar se asocia comer perro con 

comer algo muy cercano a lo humano, pero lo más in1portante, se 

construye la idea de que los coreanos comen (simbólicamente) 11 a sus 

trabajadores, pues en varias ocasiones escuché decir que los coreanos les 

gritaban "perros" a los trabajadores. 

Una imagen no humana se complementa perfectamente con la idea de la 

tecnología como la base de lo que son los coreanos. Esta creencia de que 

todos los asiáticos -de la cual los chinos habían sido descartados pero 

ahora estaban siendo reintroducidos- eran "muy inteligentes", sabían de 

computadoras y de tecnología está presente en muchas de las entrevistas y 

11 
Consumen las liicrzas y la v11alidad de sus trabajadores con los malos tratos y la sobreexplo1ación a la 4uc 

los son1ctcn. 
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encuestas. Este hecho se relaciona por ejemplo con el chiste siguiente: 

"Los coreanos cuando nos ven de arriba abajo, no es-por saludarnos. La 

razón es que sus ojos son tan pequeños que necesitan escanearnos." 

6.3 LA INVASIÓN EXTRATERRESTRE 

Para las personas era común escuchar la palabra "modernización", 

"reconfiguración" y pensar en que una nueva y avanzada tecnología 

transformaría la estructura y el aspecto de este espacio. Hacía muchos 

años que ya no se "le hacía nada a la refinería y ya estaba obsoleta". Esa 

enorme tarea tendría que ser llevada al cabo por alguien "superior", con 

una "inteligencia por encima del resto", "avanzado tecnológicamente" y 

"brillante". Una modernización implicaba, según el discurso, poder 

competir en los mercados internacionales y no depender de los Estados 

Unidos para la refinación de gasolinas "limpias". Por lo tanto, los que 

llevarían al cabo la obra tendrían que ser superiores a ellos. Como hemos 

visto en el mensaje electrónico, estos seres capaces de realizar tan 

compleja obra, ingenieros fuera de este planeta, en realidad no serían 

humanos. Las metáforas de que en realidad eran máquinas trabajando, 

que no veían sino que escaneaban y que guardaban aislamiento porque en 

el fondo no querían que se descubriera su verdadera naturaleza y misión 

en la zona, demuestran lo complejo de las construcciones de las creencias, 

pues en gran medida tocia su inhumanidad era justificada por una meta 

que tampoco beneficiaba a la localidad. Por otro lado, si eran superiores 

tecnológicamente, alicnigcnas, difícilmente podían ser moralmente 

superiores, debido a todo lo que acontecía cotidianamente en el trato con 

los trabajadores. Con respecto a que la tecnología es "beneficiosa", "es 

buena porque signirica que.: estás avanzando" que forma parte del discurso 

decimonunico ele Uccic!t:ntc sobre el progreso y el avance de la historia, no 

puede ser cuestionada lógicamente en el discurso. Negarla, para los 

habiwntes ele la región, seria como negar parte de su identidad, pues en 
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gran medida la región se construyó bajo el paraguas ideológico del 

progreso. De tal forma que el malestar que se siente "por este progreso", se 

conduce hacia otras formas discursivas y que hacen énfasis en la "bajeza 

moral" de los agentes representantes de la modernización. 

Estos sentimientos encontrados difícilmente generarán un discurso de: el 

petróleo no es una energía del siglo XX, pues es la más sucia de todas, 

etc., característica de los grupos ecologistas globales. Es decir, negar la 

importancia del petróleo y del movimiento progresivo de la historia 

significa, para ellos, negar su propio ser, por lo que se acepta que lo 

"avanzado tecnológicamente está bien"; las formas de los coreanos son las 

que están mal. Porque ¿quién pensaría que está mal la inversión 

extranjera en la región, la nueva industrialización, etc.? 

Si la tecnología, lo avanzado, lo moderno siempre ha venido de afuera, lo 

extranjero adquiere características evaluativas positivas, pero cuando se 

sufren las verdaderas consecuencias del capitalismo global en la localidad, 

se atribuye en gran medida al hecho específico de que el problema son los 

coreanos. 

Los habitantes de la región se mueven siempre en el sentido de que "a esta 

tierra puede venir quien quiera, existe libertad, a nadie se le prohíbe la 

entrada", "está bien que vengan a trabajar", etc., y como no pueden asumir 

abiertamente su molestia, desvían las cosas hacia "que vivan, pero que 

respeten", "a mi no me afecta en nada que vivan aquí", "me son 

indiferentes", "no me interesan". Respuestas que finalmente evaden 

profundizar en otras razones sobre la presencia de los c01·eanos, pues al 

fin y al cabo, saben que el destino de su región, a partir de la explotación 

petrolera, siempre ha estado muy lejos de su alcance y esperanzas. Como 

lo demuestran los diferentes episodios históricos ya estudiados. 
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Los coreanos son 
moralmente inferiores 
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humanos 

Los coreanos son 
tecnolóqicamente superiores 

Experiencia vivida y creencia compartida: los coreanos desplazan y maltratan 
a los trabajadores mexicanos 

r 
Base cultural común sobre lo extranjero como "superior", "moderno", 

"tecnológicamente avanzado", "invasor", "dominador", "poderoso" 
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Hemos visto que las representaciones sociales se "concretan" en modelos, 

y la memoria social se relaciona con la memoria episódica y las 

representaciones sociales a través de los modelos de acontecimientos, que 

interrelacionan a varios modelos de acontecimientos para que el sujeto 

"construya" este nuevo modelo en interconexión con otros que se le 

parecen, a través de un proceso de asociación. Estos modelos también son 

evaluativos, pues incluyen opiniones sobre ellos.12 Y me interesa mostrar, 

a continuación, de manera sencilla, las formas de transmisión de éstos, ya 

que éstas tienen una importante función. Hay diversas formas y se utilizan 

las distintas redes que tiene el sujeto para esa finalidad. El objetivo que 

sentí fundamental era el "alertar" a las personas sobre los peligros que 

podían correr. Este fue el siguiente caso que me aconteció: 

"Tomé un taxi para llegar a tiempo a la cita. Lo paré cuando se encontraba 

en el carril de enmedio y me subí a él. El señor se espantó un poco pero 

me aceptó. Me subí y me preguntó que hacia donde iba, cuando se lo 

informé me dijo que si me llevaba pero inmediatamente me contestó que si 

yo no era de aquí. Al comentarle que sí pero que venia del DF, me dijo que 

eso creía él, porque lo había parado cuando él iba en el carril de en medio 

y me había arriesgado a atravesar la calle para subirme al taxi, así nomás, 

como si nada. El podía haber sido multado y yo podía haber sufrido un 

accidente. "Es que allá en México la gente se sube donde sea y se para 

donde sea". Yo le pedi una disculpa, pero él continuó diciendo que en 

realidad tampoco llevaba pasaje porque había ya trabajado toda la noche y 

quería irse a descansar a su casa. Yo me sentí peor aún. Luego pasó a 

decirme que él habia vivido en México; se fue de ayudante y chofer de un 

politico del PRI, pero no le gustó y mejor se regresó. Acá se vino y encontró 

trabajo de laxista. El es de Lerdo de Tejada, Veracruz. 

Continuamos nuestra plática y, al decirle hacia dónde me dirigía, me dijo: 

"¿Va con los coreanos a conseguir trabajo?" Yo le contesté que sí iba a ver 
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a los coreanos; entonces me contestó que había mucha gente que estaba 

trabajando con ellos y que habían venido desde México a pedir trabajo. "Yo 

creo que a usted sí se lo dan". Me contó que un sobrino suyo había 

entrado a trabajar allí y que al parecer estaba bien. "Yo a los coreanos los 

conozco poco porque los he llevado como pasaje". Me narró que los 

coreanos tienen un olor muy especial pues en varias ocasiones le tocó 

llevar a unos coreanos que olían mucho a ajo. "Dicen que cuando ellos 

toman no son como uno, que con unas cervecitas se come sus mariscos o 

su pescado. No ellos tienen unos tambos llenos de ajos y lo que hacen es 

tomar y comer ajos, ¿quién sabe para qué será, usted para qué cree que 

son?" Yo le comenté que a lo mejor el ajo era más digestivo para la cerveza 

o que hacía que no les diera resaca al día siguiente. "Al contrario, yo 

pienso que se emborracha uno más con el ajo ... un amigo me comentó que 

una vez el comió ajo y se le subió más". Yo le pregunté qué en dónde los 

recogía o a dónde iban ellos. Me dijo: "ellos son sonámbulos, oiga, porque 

trabajan todo el día y viven de noche. Por eso no los ve en la calle, o en las 

plazas. Todo lo hacen de noche. Allí en la Pirámide de la Unidad Nacional, 

allí rentaron ellos y allí tienen un bar que más bien es como, no se vaya a 

ofender, como prostíbulo, oiga, y allí tienen a varias muchachillas 

coreanas y allí llevan a las muchachas mexicanas." Yo me quedé 

sorprendida por lo que me había comentado. El dijo que seguido le pedían 

sus servicios los coreanos para trasladarlos ele allí a otro lugar. "Andan 

bien tomados, pero andan bien, nu son escandalosos. Nu saben hablar 

espai1ol, casi siempre anda uno que si sabe y es el que nos dice a dónde 

llevarlos. Una vez uno me preguntó que si yo sabia inglés y yo le dije que 

no, asi que por se11as nos fuimos entendiendo. Oiga, ¿usted si sabe inglés? 

Yo le contesté que más o menos y él me respondió: "entonces si le van a 

dar trabajo porque necesitan personas que hublen inglés y que sepan algo 

de computación". Luego pasó a preguntarme: ¿y a usted le gustan los 

coreanos, oiga?" Yo le dije que no, y a continuación me contó que había 

muchas muchachitas que andaban con los coreanos. Dijo que todavía una 
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muchacha pobre, pues él entendía que se enamorara de alguien que 

ganaba en dólares y que pensara que a lo mejor le iba mejor teniendo un 

"coreanito", pero de las muchachas de dinero no se lo explicaba. "El otro 

día llevé a una muchachita con un coreano y se venían peleando y 

gritándose de groserías. Resultó que la muchacha vivía en la Unidad 

Nacional, en una casa grandota y elegante. Para qué se desprestigia una 

muchacha de esa forma, no está bien, no tiene necesidad. Ahí la tenia 

usted, llorando y gritando groserías, porque en inglés si entiendo algo de 

groserías". Comentó que los coreanos eran respetuosos con las mujeres 

que se daban a respetar, pero que de todas maneras no estaba bien que 

las muchachas se dieran mala reputación. 

Casi llegábamos y me dejó por fin en la terminal marítima. Se despidió de 

mi y me cobró 25 pesos, porque "le caí bien". Me dejó su nombre y su 

teléfono, así como el número de su taxi. 

Esta plática tenia una serie de advertencias para una mujer. Como ya lo 

mencioné, una mujer debe de tener cuidado con ese tipo de hombres, los 

coreanos son moralmente cuestionables, pues su suciedad hasta se huele 

(a ajo). 

Los taxistas y los choferes de coches de ruta eran, con frecuencia, los 

principales informadores; lo mismo que las pláticas entre amigos, 

familiares o vecinos que durante reuniones o encuentros casuales se 

explayaban en este tipo de detalles. Por supuesto que los medios de 

comunicación también eran difusores de información, pero éstos se 

relacionaban más con el discurso sobre lo laboral y lo político del conílicto 

y no tanto sobre el resto de las historias cotidianas no referentes al 

trabajo. 

Una de las formas que más llamaron mi atención fue el descubrimiento de 

que los sanitarios "móviles" que estaban dentro de la refinería y que e1·ar1 

usados, literalmente, por cientos de hombres y mujeres al día, mostraban 

en sus paredes consignas. De hecho, me tocó ver una serie de frases 

escritas unas en respuesta a las otras: 

--·-------·----
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a) "Los coreanos son putos" 

b) "Más putos son todos los de Oaxaca que vienen a quitarnos é[tfabajo" 

c) "Más lo serán Jos de aquí" 

d) "En lugar de estar peleándonos entre nosotros, unámonos contra los 

coreanos que son los que nos chingan a todos" 

Este tipo de comentarios estaban escritos en varios de los baños que visité, 

por Jo que supuse que, definitivamente, los escritos en las paredes del 

baño eran difusores de información y hasta creadores de conciencia y 

llamados a la unión. 

Siendo un lenguaje masculino, se usa el verbo chingar con la connotación 

sexual (homosexual en este caso, se chinga analmente a la.persona a la 

que se explota y subordina en esta relación de poder). 

Esto lo podemos ver en el siguiente chiste que se me contó durante una de 

las últimas temporadas de campo. 

61. "Pues que era un señor que había llegado a una casa de 

coreanos y que pidió hospedaje y el señor de la casa aceptó, pero 

con una condición: que si "tocaba" a su hija Je aplicaría los 3 

castigos de Corea. El huésped accedió a portarse bien, pero a Ja 

hora de la cena que ve a la hija del señor y ¡qué hija! No Je quitó 

Ja mirada de encima en todo el tiempo que duró la cena. Ya 

cuando se fueron a dormir el huésped no resistió más y se "fue" 

con la hija. Al día siguiente que despertó tenía una ENORME 

piedra en el pecho con un papelito que decía "1 er Castigo- La 

piedra sobre el cuerpo" y pensó: si esto es Jo que puede hacer el 

seiior, no creo que haga más. Y tiró la piedra por la ventana del 

2º piso, pero al hacer esto vio otro papel que decía "2° Castigo -

Huevo derecho amarrado a Ja piedra", y pues el señor que se tira. 

Ya abajo, cuando estaba junto a la piedra y con huesos rotos, 

pcnsü que había "salvado" n un gr·an amigo, pero que ve otro 

papel que decía "Castigo 3" - Huevo izquierdo amarrado a pata 

ele la cama". 
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En este chiste podemos observar cómo el mexicano siempre trata de 

salirse con la suya sexualmente, en donde, al parecer, la sexualidad es un 

símbolo de poder masculino. La hija es la representación de Jo femenino 

que debe "poseerse" para humillar al padre coreano, quien "posee a su 

hija". El acto consumado demuestra un momentáneo triunfo del mexicano 

sobre el coreano, cuya honra ha sido destruida con ese acto sexual. 

Cuando todo parece ir bien para el mexicano, surgen Jos "castigos", de los 

que aún sigue creyendo que puede salir avante, hasta que se topan con la 

destrucción de su aparato reproductor masculino, Jo que termina 

destruyendo al hombre mexicano, reduciéndolo a nada. 

Los hombres sentían que los coreanos se Jos estaban "chingando" en todos 

los sentidos del término y eso representaba la peor ofensa. 

En Tampico se circulaba precisamente la humillación que sentían Jos 

mexicanos porque los coreanos estaban tratando de robarse a las mujeres 

locales. Dentro de esta lógica machista, los hombres argumentaban que en 

realidad las mujeres que se involucraban con Jos coreanos se devaluaban 

socialmente y no eran sino "casi prostitutas". Hubo relaciones entre 

coreanos y mexicanas -y seguramente entre coreanos y mexicanos-, y 

siempre fueron mal vistas por la sociedad. Por lo regular eran chicas de 

clase baja o media que aspiraban a un modo de vida económico mejor y 

que se sentian atraídas por los coreanos, fundamentalmente por "la 

novedad" de su presencia y su poder de gasto. No hubieran podido tener Jo 

que tuvieron si se hubieran casado con un mexicano y creo que, desde su 

perspectiva, fue una gran oportunidad la que se les presentó, sobre todo 

para las muchachas pobres. Sin emba1·go, hubo casos muy difundidos en 

donde el matrimonio sólo duró lo que duró la obra o, bien, cuando la joven 

tuvo que irse con su marido a Corea se arrepintió, pues no conocía ni el 

idioma, ni a la familia con la que llegaría. Mucho menos se imaginaba las 

costumbres de allá. Los fracasos de este tipo sólo reforzaron los miedos 

entre los locales. Una informante me comentó que una amiga de su hija se 

había casado con un coreano que actuaba cada vez más agresivo conforme 
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El género masculino y su percepción de la explotación coreana 

MASCULINIDAD Y HOMBRÍA (+) 

Definida por un pene que se introduce en "otros", así 
como por Jos otros órganos sexuales masculinos 

"Tener huevos" es tener valor y coraje 

"LOS COREANOS NOS CHINGAN" 

"SI NO NOS ENFRENTAMOS A ELLOS SOMOS PUTOS" 

HOMOSEXUALIDAD(-) 

El sujeto pasivo es penetrado analmente 
Se pierden los testículos (como en el chiste), se pierde 
la hombría 

Durante el trabajo de campo un continuo llamado a la organización de los 
trabajadores utilizaba discursivamente una apelación a la "hombría" y a la 
"valentía" masculina, pues este tipo de trabajos siguen estando 
controlados por los hombres con una tradición machista arraigada . 



llegaba el día de retorno a Corea y que era sumamente ermitaño con la 

familia de la muchacha, a tal grado, que no quería proporcionarles ni el 

teléfono ni la dirección de la familia suya en su país, lo que empezó a 

preocupar a los padres de Ja joven. 

Como vemos, en sociedades machistas como Ja mexicana y Ja coreana, la 

mujer se considera aún un bien que se posee y que da poder y prestigio. 

Lo interesante es que Jos tampiqueños se vieron ofendidos aún más 

cuando Jos coreanos Jos acosaban a ellos como hombres. 

Por desgracia, los acosos sexuales a mujeres y hombres por coreanos fue 

una cosa rutinaria y denunciada, pero casi nunca sancionada. Si bien es 

cierto que en Tampico la sociedad es machista, el nivel de machismo de los 

coreanos es más alto, al grado de querer tocar a las mujeres en los 

espacios públicos sin siquiera conocerlas, acercarse abruptamente a bailar 

con las muchachas en las discotecas sin su permiso, etc. Las tampiqueñas 

decian que lo peor era que se tenían que aguantar para seguir trabajando. 

También comentaban cómo ellas llegaron a ver cómo trataban a las pocas 

esposas que tJ·aian con ellas: las dejaban atrás en el supermercado, les 

gritaban públicamente y las ignoraban en Jos espacios públicos. 

No está demás decir que las pocas mujeres coreanas que trabajaban como 

traductoras en la compa!lía SK eran tratadas de manera cruel 

públicamente, según mujeres informantes mexicanas. 

6. 4 SOBl~E LOS PROCESOS TEMPORALES QUE CONDUCEN A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CONJUNTO DE CREENCIAS SOBRE "EL OTRO" 

Cuando uno ve por primera vez a una persona "distinta" según Jos propios 

códigos culturales, el contexto y las formas comunicativas empleadas 

generan lo que van Dijk llama modelo de acontecimiento. Según m1 

interpretación, este evento se construye en base a un modelo de 

experiencia creado previamente por la sociedad a Ja que se pertenece y va 
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generando un modelo mental, que sirve de base para la interpretación de 

acontecimientos o situaciones a las que un discurso se refiere. 

En el caso que nos concierne, la experiencia previa con Jo extranjero, 

principalmente con lo asiático, había sido negativa. Sin embargo, en los 

discursos de los sujetos entrevistados y encuestados, la memoria no 

conectaba a los chinos con los coreanos. Sólo dos personas cercanas al 

archivo mencionaron los acontecimientos ocurridos con los chinos y el 

hecho de que Ja historia parecía repetirse. Creo que si bien no se tenia 

conciencia de la relación con los chinos, al menos si había una idea de 

suciedad (se sigue diciendo "chino cochino") relacionada a Ja forma en que 

los chinos preparan los alimentos. Se me contó una historia que, según me 

dijeron, apareció en los periódicos hace mucho. El cuento va así. Dos 

jóvenes se burlaban continuamente de un chino propietario de un 

restaurante. Iban a su establecimiento y vaciaban la sal en donde iba el 

azúcar, tiraban cosas, rompían platos y lo insultaban. El chino siempre se 

quedaba callado, soportándolo todo estoicamente. La gente se preguntaba 

por qué razón y cuando las cosas llegaron a un limite incontrolable por 

parte de los muchachos, la policía intervino y preguntó con profunda 

curiosidad: ¿por qué ha soportado tanto?. El chino respondió: porque lo 

que ellos no saben es que siempre han estado tomando café con orines. 

Me dijeron que en Tampico era común escuchar que en los restaurantes de 

chinos, la suciedad era lo común. Sin embargo, la gente acude con mucha 

frecuencia y gusta de ella. No escuché un comentario negativo al respecto 

durante mi estancia en campo, al contrario, la gente comentaba que era 

bueno que ahora celebraran su aii.o nuevo públicamente y que tuvieran 

agencia de viajes, hoteles, etc. Bajo la visión turística del Tampico nuevo, 

los chinos entraban dentro del desarrollo de la imagen turística local, lo 

que 110 lrnbiu sucedido nunca antes. 

Por estas razones creo que en la memoria colectiva, actualmente, existe 

una percepción de lo extranjero ambivalente que contenía los elementos ya 

descritos en el primer capítulo, hasta que se presentaron los coreanos. Fue 



el contexto de su llegada y su inserción a la sociedad local lo que 

determinó que lo ambivalente se volviera negativo más que positivo. 

Una de las cosas que observé fue que había una relación entre la forma en 

que se describía el primer encuentro con los coreanos y la opinión 

valorativa que se tenía de ellos. Por ejemplo, veamos los siguientes cuatro 

casos. 

Tipo de Primera vez Dónde los Opinión sobre los 
contacto con que vio a un ve, como coreanos 
los coreanos coreano, cómo los 

fue y en reconoce 
dónde 

91. Tiene un La primera vez Los ha visto en "Los detesto, los veo y quiero 
familiar que vio a un los antros, en desaparecerlos a golpes." Opina 
trabajando en la coreano fue hace la playa, en los que es "una humillación para los 
refinería y se como "14 meses, restaurantes y mexicanos". No se casaría con 
desempeña como lo vi en una tienda en el callejón una coreana porque tienen 
pintor. Ha tenido en el centro de haciendo sus enfermedades muy extrnrias y no 
contacto con los Tampico. Yo iba a cochinadas. le gustaria un hijo(a) con los ojos 
coreanos y "no comprar unos Los reconoce rasgados. De Corca conoce las 
pagan a tiempo, cigarros y el por sus ojos enfermedades. Cuando se 
que son unos estaba rasgados y por menciona la palabra coreano 
hijos de perra". discutiendo en su la cara piensa en: enfermedad, 

idioma por lampifla y detestables, amargados, cgoistas 
teléfono y en amarilla. ap1·ovechados. 
cspmiol 
compraba etc." 

94. Un tia Ha visto a los Los reconoce 
trabajó en coreanos por la por los ojos 
calderas pero no refinería y por el rasgados. 
tuvo contacto estadio de futbol. 
con los coreanos. 

Piensa que son unas personas 
trabajadoras pero por lo que le 
han contado, son antihigicnicos. 
"Está mal que los coreanos cst(•n 
aquí porque ellos deberían vivir 
en su país ya que si siguen 
llegando mús, st• puede llegar a 
ocasionar una sobrepoblac16n. De 
Corca sabe lo del mundial, que es 
un país 111uy pcquerio pero con 
grandes avances tecnológicos. 
Cuando le llH'lll'lu11a11 la palabra 
coreano prensa t·n· Corca, chale, 
ojos jalados, sida, otrns 
enfenncd11des 1111 t•scuchaclo que 
cuando se ba(1a11, st· ba1lt111 en l 
grupos y 110 les da pena ya que 1 

son sus costu111bres. Tambicn se 
comenta que les gusta tener 
relaciones sexuales entn· ellos, 
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25. Conoce a los La primera vez Están por Opina que para ellé\ son 
coreanos de vista que los vio fue en todas partes, totalmente indiferentes, es decir, 

la calle Obregón, sobre todo en "cuando tenga algún trato con 

62.Conoce a los 
coreanos de vista 
y por una 
experiencia 
violenta. 

cerca de la los table ellos, lo haré como cualquier otra 
refinería. l~scuchó dance. Los persona". Acera de su opinión 
de ellos por reconoce por sobre el hecho de que los 
primera 
cuando 
televisión 

vez sus ojos y su coreanos vivan y trabajen en su 
por fisico. ciudad, "creo que está bien si 

anunciaron la 
reconfiguración de 
la refinería. 

Conoció a un 
coreano por 
primera vez hace 
un año, " en el 
centro de 
Tampico. Salió de 
un bar bien 
borracho y, por 
cierto, se la hizo 
de bronca a un 
amigo". 

Los ha visto en 
los bares, 
playa y parque 
metropolitano. 
Los reconoce 
por la cara y la 
forma de 
hablar. 

traen sus propios negocios, pero 
está mal porque es trabajo que 
deben o debemos de realizar los 
ingenieros de esta región 
(Tampico, Madero y Altamira) ya 
que hay sobrepoblación de 
ingenieros y todavía traen a más, 
creo que se debe explotar lo que 
tenemos y no pennitir que nos 
exploten. Sobre Corca sabe que 
su capital es Seúl y que se JUgara 
el mundial allú. Cuando 
mencionan la palabra coreano 
piensa en: dedicados, ojos 
alargados, delgados, se comen a 
los perros, apestan a ajo. Ha 
escuchado que se comen a los 
perros y son sucios y lujuriosos y 
que apestan a ajo porque lo 
comen n1ucho. 

Opina que "son muy abusivos con 
los trabajadores mexicanos que 
desempeiian su labor en la 
refinería Francisco 1. Madero, 
Pemopro, y son muy 
buscapleitos." Piensa que en el 
tr·abajo son muy abusivos y que 
vivan aquí, pero sin hacer 
escandalo, sin pelearse. Conoce 
de coreanos sólo por las películas 
sobres sus templos, religiones y 
dioses. Cuando escucha la 
palabra coreano piensa en: Pelea 
Segura, Ciudad Sucia, 
Borrachera, Emlx1razar a 
Mujeres, Sida. lla t:scuchado los 
siguientes comentanos: Que son 
muy abusivos en el trabajo, que 
no les pagan las horas extras a 
los trabajadores, que son 
peleoneros en los bares, que 

l 
conducen a lo menso Una vez 
querían violar (yo vi eso o quien 
sabe) la estaban golpeando y la 
chava pedia auxilio pero nadie la 

--·------.....L-----------'---------¿¿scuchaba ____ __ __ _ _ _____ _, 
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55. Los 
de vista 

conoce La primera vez Los ha visto en 
que vio a un el centro de 
coreano fue: "en Tampico y los 
un table dance. A reconoce por 
el le estaban su cara. 
haciendo un 
privado". 

Piensa que los coreanos son unas 
personas que le quitan el trabajo 
a los mexicanos. Opina que está 
muy mal que los coreanos vivan y 
trabajen en su ciudad, "pero en 
fin, ellos son capaces de hacer un 
trabajo muy imponante como lo 
están haciendo. Corea es un pais 
que cuenta con la tecnologia 
avanzada gracias a que las 
personas que lo habitan son 
capaces." Cuando le mencionan la 
palabra coreano piensa en: 
inteligencia, extra terrestres, 
origen desconocido, peligroso, 
tecnología superior, avanzada. 

Lo primero que me interesaba saber era cómo, a través del discurso, la 

experiencia del primer contacto generaba una evaluación negativa 

posterior. El modelo de experiencia mostrado en el discurso se muestra 

consecuente con el conjunto de experiencias mostradas posteriormente. Si 

la primera vez que se vio a los coreanos fue "salia de un bar", "le estaban 

haciendo un privado en un table dance", de antemano prepara una 

valoración negativa posterior y afirmaciones como: lujuriosos, sucios. Si 

estaban discutiendo, seguro son peleoneros, etc. Lo cierto es que el 

inventario de modelos de acontecimiento que tenían con respecto a los 

coreanos era repetitivo, ya que los únicos lugares a donde los coreanos 

acudían eran: la refinería, los supermercados, los cines (no tan 

frecuentemente), los bares y las discotecas. Como yo misma experimenté, 

la primera vez que vi a un coreano en un supermercado llevaban un carro 

de supermercado completamente lleno de bebidas, lo que me hizo pensar 

que tendrían una fiesta, luego -ante el comentario de la cajera-, que 

probablemente con frecuencia compraban sólo eso y, después, con los 

comentarios del resto ele mis conocidos y entrevistados, la deducción fue 

que eran personas que consumían graneles cantidades de alcohol, lo que 
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relacioné con las características de su actividad laboral. La mayoría de los 

entrevistados refería que, cada vez que veía a un coreano, reforzaba la idea 

anterior que se tenia de él o bien, la empeoraba. Es el caso de una tia a la 

que no le interesaba mucho el asunto. Un día llegó al supermercado y se 

sorprendió de que a los coreanos se les invitaba a comprar algo más de lo 

que siempre llevaban. Por tal motivo y debido a la competencia por 

ganarse la preferencia de ellos, se les permitía llevar brócoli sin su tallo, es 

decir, sólo la parte superior, lo que hacia que se pudieran llevar más 

brócoli por el mismo precio, ante la mirada de los mexicanos que, cuando 

quisieron hacer lo mismo, no se los permitieron. Esa experiencia nueva 

hizo que el sujeto -en este caso mi tia- experimentara una discriminación 

inusitada en su vida cotidiana y le sirvió para interpretar nuevos episodios 

con respecto a los coreanos, a quienes ya no veía con agrado. Si a ello le 

agregamos la cercanía de una persona que trabaja con los coreanos y que 

constantemente se queja de ellos, la interpretación personal de los 

episodios experimentados o su construcción como modelos, definirán 

tajantemente la forma misma en que se viven esos episodios, pues se 

adhiere a ellos un elemento emotivo muy importante. 

En este caso, para el análisis de las encuestas realizadas por mi seguí el 

siguiente procedimiento, que pretendía hacer una clara distinción 

metodológica entre tres grandes grupos: 

1) los que sólo han escuchado o visto a los coreanos sin mantener un 

contacto por más de unos momentos en un espacio público 

2) Los que tienen algún pariente o amigo trabajando en la 

reconfiguración de la refinería bajo el mando de los coreanos o junto 

a ellos 

3) Los que ellos mismos han trabajado junto a los coreanos, ya sea 

como subalternos o como compañeros 

Lo que me interesaba observar era la profundidad y variedad de las 
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afirmaciones para después pasar a entender la difusión de las mismas y 

las cualidades de cada una de ellas de acuerdo al tipo de experiencias 

vividas por los sujetos. Descubrí una tendencia ligera a emitir juicios más 

duros e inílexibles sobre los coreanos en cuanto había mayor cercanía con 

ellos, lo contrario de lo que afirman autores -como Rupert Brown- que 

dicen que al mayor contacto menor prejuicio. Las personas lejanas en su 

experiencia cotidiana con los coreanos tendía a ser menos tajantes en sus 

juicios morales y más ílexibles en cuanto a aceptar su estancia en la 

localidad. Incluso se llegaba a pensar que "los coreanos en realidad están 

invirtiendo su dinero aquí", sin conocer los procesos que habían llevado a 

la licitación de las obras ni otro tipo de información. Por el lado contrario, 

mientras más se conocían los entramados de la reconfiguración, la imagen 

de los coreanos se volvía cada vez más negativa. 

Otro punto que fui entendiendo es cómo se ponía atención a lo externo en 

primera instancia, para después agruparlo con un conjunto de 

experiencias personales y concluir evaluativamente sobre una 

característica inherente a los coreanos. Por ejemplo, la suciedad: inicia con 

la crítica al aspecto desde la cultura local. Los zapatos sucios, 

chancleados, la ropa descuidada, poco arreglo personal, suciedad en la 

oficina, comportamiento descuidado en la oficina, casa sucia, olor corporal 

fuerte, olor a ajo, sexualidad exacerbada, lujuria, homosexualidad, 

relaciones sexuales anales, mierda. Esta enumeración fue profundizándose 

con el tiempo. l<::n tres arios se tenían afirmaciones detalladas sobre el 

comportamiento sexual de los coreanos, cuando al principio sólo se 

hablaba de suciedad en su aspecto. 

Debo decir quc dentro ele estas creencias e ideas parece haber una lógica 

relacionada con la n:producción grupal biológica y social. Como hemos 

observado, los dos aspectos subrayados en los discursos por los actores 

locales que sirvieron para diferenciar y deshumanizar al otro eran la 

alimentación y la sexualidad. Podría decirse que, en el caso de los 
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coreanos, se relacionaba a ambas prácticas de manera que producían 

asco. Como se lee arriba, la comida y las formas de comer de los coreanos 

eran asquerosas. De otro lado, se hablaba de la lujuria de los coreanos, de 

sus formas asquerosas de relacionarse sexualmente y, más que nada, de 

sus relaciones homosexuales. En una entrevista se menciona incluso el 

asco que producen en un joven el ver condones con heces fecales. Parece 

que sexo y comida son categorías fundamentales que permiten la 

producción de asco a partir de la idea de peligrosidad y contaminación. Se 

habla aquí principalmente de la boca y el ano. Ambos son orificios 

corporales. Tanto la boca como el ano son orificios que se corresponden, 

pues por uno entran los alimentos y por el otro salen, es el inicio y el final 

del tubo digestivo. Jan Miller nos dice, "los orificios del cuerpo se 

convierten en zonas extremadamente vulnerables que entrañan el peligro 

de dejar penetrar aquello que puede mancillarnos desde el exterior" .13 

Pareciera ligarse la alimentación con el sexo a partir de que en el caso que 

nos concierne, la promiscuidad, principalmente homosexual, de los 

coreanos se asocia con la clase de comida que consumen: pescado crudo, 

ratas, perros, o lo que sea. En pocas palabras, los alimentos que 

consumen son asquerosos porque se encuentran en un estado, o bien de 

salvajismo (el pescado crudo) o pertenecen a categorías de alimentos 

incomibles (los perros , los gatos y las ratas). La lujuria y el consumo de 

alimentos no comestibles generan la asociación con las heces fecales. 

Tanto la penetración anal como la alimentación no humana categorizan a 

los coreanos como seres degradados en su esencia, lo que les da esa fuerza 

a las creencias e ideas. IoJ 

La difusión de las ideas y creencias sobre los coreanos tenía una rapidez 

cuya eficacia, además de la ya mencionada, contaba con todos los medios 

al alcance del que deseaba comunicar algo a los demás. Entre ellos se 

1.i MILLER. lan. Anatomía del asco, Taurus Editores, Espai'\a, 1998, p. 135. 
14 

A diferencia de otro tipo de catcgonzaciones busadas en su cultura laboral o su papel dentro del proceso de 
pnvatizac1ó11 de l'EMEX 
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encontraba el internet, el teléfono, la conversación cara a cara, etc. Esto se 

debe a que, en circunstancias de fricción intergrupal, los modelos de 

experiencia se actualizan rápidamente y deben difundirse con esa misma 

velocidad, pues el evento comunicativo juega un papel sumamente 

importante en la construcción de estrategias defensivas o, bien, de 

prevención de daños. 

Por último, seria interesante plantear la siguiente propuesta: 

Cuando dos grupos que construyen un conjunto de ideas y creencias -que 

pueden llegar a ser representaciones estereotipadas- sobre el otro se 

encuentran en relaciones de dominación y subordinación que han 

derivado en conflictos, el mayor acercamiento y conocimiento de unos con 

otros acentúa los patrones de representación estereotipada, puesto que el 

factor emotivo se encuentra involucrado y ha "sobrecalentado" las 

relaciones intergrupales, colocándose en el centro de los intercambios 

comunicativo y de bienes. El sesgo en la percepción de la diferencia 

cultural se vuelve critico. 

En mi opinión, así es como opera ideológicamente la cultura a través de 

sus actores sociales. Estos crean discursos y actúan en situaciones 

estructurales en donde, en una relación asimétrica de poder, los procesos 

identitarios -que incluyen la distinguibilidad y la percepción de la 

diferencia cultural- se convierten en ideología pura. is 

A continuación presentaré algunas experiencias relatadas por los coreanos 

con respecto a su manera de trabajar, su relación con los locales y su 

fon11a de percibir su cultura. Esto nos puede ayudar a complementar 

nuestra visión e interpretación de lo acontecido y relatado en este trabajo. 

1
' Considerando aquí a la ideología como el uso de la cultura por parte de los aclores sociales para mantener o 

impugnar relac1oncs de poder. Esta postura la retomo de discusiones con Ana Bella l'érez Castro y Alfredo 
López Aust1n durante conversaciones personales, debido a lo dilicil que ha n:sultado caracterizar a la 
ideología en los últ1111os aiios despucs de tantos debates. Ideología aquí no llene ninguna valoración negativa. 
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Alimentación y sexualidad, categorías utilizadas para la diferenciación 

COMIDA~ PESCADO CRUDO ~ALIMENTACIÓN __.CASI ~ LOS COREANOS LLAMAN 
PERROS ANORMAL CANIBALISMO PERROS A LOS OBREROS 

/ 
ASCO 

SEXUALIDAD--. PROMISCUIDAD ~HOMOSEXUALISMO--. ANO ~HECES FECALES 

Durante el trabajo de campo, las principales categorías utilizadas para marcar diferencias y crear fronteras 
fueron la sexualidad y la alimentación. Ambas fueron construidas ligadas a sensaciones y emociones que 
resultaban en asco. 



Durante mis estancias en campo fue dificil acercarine a los coreanos que 

trabajaban en la reconfiguración de la refinería. Recibía respuestas como 

"estamos trabajando y no nos gusta que nos distraigan" o simplemente no 

encontraba nunca el canal adecuado para llegar hasta ellos. Recuerdo 

especialmente las veces que estuve dentro de la refinería y Ja forma en que 

los coreanos me miraban sólo por el hecho de acercármeles. Recibía 

burlas, negación, indiferencia y hasta agresiones como "¿ella qué está 

haciendo aquí adentro, quién la dejó entrar, de parte de quién viene?" Al 

hablarles en inglés encontraba respuestas poco claras, no sabia si no me 

entendían o si fingían no entender. Afortunadamente, las redes que mis 

familiares y amigos tenían, me permitieron hacer algunas entrevistas, 

siendo principalmente los coreanos jóvenes que servían de traductores los 

que accedieron a responderme. En parte ellos sabían español porque 

habían vivido en Sudamérica, pues sus padres habían emigrado hacia allá 

para tener trabajo en las industrias coreanas, principalmente las textiles, 

aunque continuaban conviviendo con su familia de Corea o tenían 

contactos muy fuertes con su país de origen; tan era así, que era desde 

Corea que algún familiar les había informado que había trabajo en el 

consorcio durante esta temporada. Las redes coreanas se mostraban 

solidarias y amplias en momentos difíciles. Contratados directamente por 

SKEC, llegaron a Tampico para servir como traductores del coreano al 

espaiiol en los asuntos de todo tipo. Estos jóvenes mostraban apertura por 

el hecho de haber vivido en Sudamérica y de hablar español. Les 

emocionaba Ja idea de estar cerca de los Estados Unidos. 

A partir de algunas conversaciones y de una entrevista a profundidad, 

quisiera describir y analizar un poco la perspectiva que algunos ele ellos 

tenían de la situación que estaban viviendo en Tampico, así como de su 

percepción de la familia, el trabajo y "los otros", es decir, los mexicanos. 
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La empresa SK Engineering & Construction Co., Ltd. (SKEC) es parte del 

grupo SK, uno de los cinco conglomerados de negocios más importantes en 

Corea y fue la primera compañia coreana que logró un rango integrado de 

negocios verticalmente, que va desde la refinación petrolera, los 

petroquimicos, fibras high-tech y textiles, hasta filmes de poliéster, cintas 

magnéticas y discos. Se fundó en 1962 y un proyecto relevante fue la 

construcción de casi todo el complejo para la SK Corporation, que es la 

más grande de todas las refinerías de Corea. A partir de esta obra, SKEC 

adquirió experiencia en el área de la industria petrolera y petroquimica. 

Desde 1979 se ha involucrado en proyectos internacionales de este tipo, 

estando presente en paises como U.S., Brasil, Bolivia, Colombia, Tailandia, 

Malasia, Indonesia, China, Kuwait y Ghana. 1c. La empresa pone el 

proyecto de Cadereyta-Pemex como el más importante, después del 

realizado en Corea, por el costo, ( 1.2 billones de dólares), anunciando 

también la construcción de la planta RFCC para Petrobras en Brasil.1 7 

Esta industria internacional se presenta así misma como la imagen de la 

modernidad y la tecnología, o al menos en su sitio de internet, SK luce 

como una empresa a la vanguardia tecnológica, con los mejores técnicos y 

científicos a la mano así como con las mejores redes que proporcionan 

asesorías y presupuestos para todas las necesidades. 

Según mis entrevistas con los coreanos, SK es para ellos una empresa 

importante en la que conviene trabajar, pues es como ingresar a las 

"' Esta empresa 1uvo los primeros contactos con las economías de su propio sistema mundo: Malasia. 
Indonesia, Tailandia, y China (de donde obtuvo la experiencia de los costos de la mano de obra y del trato 
dado a ella. por lo que para max11111zar sus costos. le li1e f:icil obtener de estos lugares. mano de obra para 
paises con costos de mano de obra más altos), moviéndose hacia Medio Onente y Estados Unidos (en donde 
se estahlcciú en 1 <J<JO). 
17 

Esta mformación lite ohtemda del s1t10 de SK en 111tcrnet IH_tp~h,'..'_vw.skec .c.:o.kr/rev Jioyerv1ew/ bnef.htm. 
De hecho. se anuncia la111b1Cn corno los dos connn~os mús 11nportanlcs ganados aparte de una planta en 
Kuwall. un trabajo para ECOl'l'TROI. en Coloml11a y poi supuesto. el haber ganado la l1c.:11ac.:1ón de la 
lfrlineria Madero en México. "SKEC est:i cornp10111e11da a la 1L·ahzac1ón de proyectos de alta calidad. Esto 
s1gmfica que nosotros constn11111os con los métodos a los precios más accesibles y los 111e.1mes materiales de 
construcc1ún". En l]_IJJl.~L'_'\'~~s'.t_c;!!!!!'~k co11maL11t:si. Al parece1, el ganar los concursos en México, re
pos1c1onó a la empresa en el mercado global de las 111dustrtas de este tipo. 
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empresas corporativas de las grandes ligas. Genera prestigio y permite al 

trabajador relacionar_se C()~:__o~~a.s f!I:1Pr<!sa¡:¡ del ~ismo rango. 

A continuación presento el. siguiente intento de comprender la forma en 

que los coreanos veían su trabajo en Tampico, se miraban así mismos y a 

los mexicanos, partiendo de la siguiente entrevista con Ki Mun Jung que 

realicé durante una estancia en campo y que nos permite adentrarnos en 

ciertos aspectos de su cultura relevantes para él y los contrastes que 

surgieron a partir de su estancia en la región. Me interesaba saber en 

primer lugar, qué motivos hacían de los coreanos, trabajadores 

incansables y agresivos. Esto tenía que ver con la cultura laboral coreana, 

pero también con la crisis de Corea en tiempos recientes. 

6. 5. 1 La reproducción económica 

A finales de 1 997 Corea del Sur atravesó una crisis económica que 

también afectó al resto de los mercados asiáticos por lo que el Fondo 

Monetario Internacional le prestó fondos para afrontar el problema a 

cambio de transformaciones estructurales aún más profundas. Tuvo que 

renegociar la deuda que tenían con sus acreedores y actualmente se 

encuentra en proceso de "recuperación". is Parte del costo de la crisis 

fueron los recortes laborales, lo que perjudicó enormemente a las familias 

coreanas, pues el padre o el hijo mayor son el principal sustento de y su 

honor está basado fundamentalmente en esa labor por lo que la 

desesperación orilló a una gran cantidad de personas al suicidio. Esto 

fomentó que la competencia por el trabajo se volviera cruenta y que se 

endurecieran las políticas laborales al interior de las empresas, lo que 

seguramente repercutió en un aumento del autoritarismo en las relaciones 

laborales. Me dice Ki Mun: 

'" Servicio de Información sobre Corca, Dalos sobre Corca, Servicio coreano de información para el 
ex1ran1cro, 2000. 
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"Digamos en el 98 o 97 hubo el Fondo Monetario Internacional pues por 

mala, mal gobierno pues estuvimos muy muy dificil, las compañías se 

quebraron, pues este, muchas negocios se cerraron y pues luego hubo 

muchos desempleos, la gente dormía en el terminal, en el metro abajo, por 

lo que no había trabajo; a veces se suicidaban, por lo que no consiguen 

trabajo, no podían mantener a su familia, sí ocurrió y todavía está dificil." 

Ki mun hace énfasis en que los coreanos son muy trabajadores, en que su 

cultura laboral es diferente, más responsable, "los coreanos... trabajan 

más tiempo, se concentra más en el trabajo, toma más importancia a veces 

el trabajo por lo que... pues tiene responsabilidad, responsabilidad de 

quedar bien con la compañía, quedar bien con su familia, para él sí es muy 

muy importante." 

Este énfasis en el sentido de "quedar bien" tanto coh la compañía en la 

que trabaja como con su familia, se refuerza con la tradición de que los 

hombres, padres o primogénitos varones son los responsables de la familia 

y su prestigio depende de cumplir cabalmente con esa responsabilidad, lo 

que les obliga a "comprometerse hasta el final" con su trabajo, más aün en 

épocas de crisis económicas. No tener trabajo, equivale a no ser, a pe1·cler 

el honor, a desprestigiarse socialmente. Esto, por supuesto, es 

aprovechado por las empresas capitalistas, quienes aumentan los horarios 

de trabajo y disminuyen los derechos laborales. Ki mun me comenta a este 

respecto, sobre el horario laboral: "Es parecido aquí, a veces de nueve a 

seis, de ocho a siete, una hora de comida, no sé, creo que aquí se dan 

hasta dos horas, pero allá es una hora, a veces media hora, pero cuando 

hay trabajo por hacer siempre se queda más tiempo en la noche, uno 

mismo, sin decir que se queden o algo, ellos mismos se quedan para 

tenninar el trabajo del día para que esté BIEN, al siguiente día. Por decir, si 

mi jefe me dice: "sabe qué, quiero este reporte para el día de mariana", al 

jefe no le interesa si es mucho o poco, el jefe tiene que ver ese reporte al 

siguiente día, así que pues tiene que terminarlo madrugando o como sea, 

no es que "mal1ana voy a hacer de nuevo" o ... " 

234 



Ki mun siempre guarda silencio cuando quiere referirse al otro, en este 

caso el mexicano, pero sus comentarios siempre tienden a hacer una 

comparación interna, silenciosa, que en el discurso sobresale como "lo 

coreano" o el "ser coreano". 

En cierto sentido, admite que las relaciones en el trabajo son muy 

verticales y que las jerarquías son inamovibles e incuestionables. Al 

preguntarle si las órdenes pueden cuestionarse me responde: 

"No se cuestionan. Casi no se cuestionan. Por eso allá tienen como una 

organización militar; por eso allá se respetan mucho a sus superiores. No 

le pueden contestar ni ... no tratan de contestar, sino trata de obedecer las 

órdenes ... aunque eso le quite tiempo con su familia, la mayoría lo hace." 

Comenta que Jos coreanos son obedientes de una estructura militar. 

Establece una relación directa entre el respeto y la obediencia ciega. El 

desobedecer parece generar desprestigio o la pérdida del empico. Ni por 

cuestiones de enfermedad se puede faltar. "Es que en cuestión de 

enfermedad que no sea muy grave, poi· ejemplo una gripa o una que no le 

tomen en cuenta, no van al hospital sino van a ir a trabajar. .. " Como 

queriendo comparar esta actitud de responsabilidad con la de los 

mexicanos los cuales "faltan mucho". 

Comenta que el sistema de seguridad social no es corno el de aquí," ... aquí 

el lMSS, pues aquí es todo gratis, la medicina, la atención médica y todo 

eso, pero allá no, allá aunque estén asegurados, tiene cierto costo de 

medicamento y de atención médica, pero no mucho, por decir una 

cantidad mínima y asi mismo hay operaciones que cubre el seguro y hay 

operaciones que no cubre el scgun>, ese es el problema ... " 

Empezamos a hablar sobre el trabajo en esta compai'lía, que es parecido al 

de otras compaiiías trasnacionales. Son compa11ías que participan en 

licitaciones y que poseen ciertas características comunes: condiciones 

laborales y ritmos de trabajo similares para sus trabajadores, etc. ~n las 

compaiiías en las que yo he trabajado, los trabajadores al menos se van 

por trabajos de 30 por una semana de descanso o 30 por quince días. A 
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veces puede retrasarse dos meses o tres cuando~mucho, pero se acumulan 

los días. Nunca llegan a seis meses por considerarlo inhumano, a parte de 

que los conflictos entre los miembros del grupo, así como las tensiones y el 

cansancio terminan por mermar el trabajo. No ocurría así con los 

trabajadores coreanos. Cuando platiqué con Ki mun el me dijo que "hay 

familias que vienen con sus esposas y sus hijos, hay personas que vienen 

solas por lo que es un trabajo de tieinpo determinado, tiempo eventual 

nada más, tienen que regresar, por la misma razón, la compañía da 

vacaciones, cierto tiempo cada seis meses, en SK, en otra compañía 

también, pero a veces es cada año, dependiendo como esté la situación de 

trabajo." 

Esta situación laboral puede explicar en parte la actitud de los coreanos y 

su agresividad, pues su situación de sobreexplotación, aún en puestos de 

gerencia, es realmente evidente. Todo funciona a nivel de presión, ya que el 

empleado coreano apresura a los otros, pues se quiere marcha1· en la fecha 

estipulada, no aguanta más tiempo estar ahí. Poco a poco, si no tienes el 

permiso para ir a tu casa, te vuelves obsesivo con respecto a la fecha meta, 

creando una fuerte presión sobre el resto de los trabajadores subalternos y 

reproduciendo la cadena de sobreexplotación. Uno de los coreanos con los 

que platiqué me explicaba que las diferencias que se daban entre coreanos 

y mexicanos a la hora de trabajar tenían que ver con el seguimiento del 

programa y con el cumplimiento de la carga de trabajo diaria. Los coreanos 

que no viajan con su familia están a merced de los jefes todo el tiempo y, a 

diferencia de los trabajadores locales, tienen menos posibilidades de 

recreación fuera de la lógica laboral, excepto por el internet, divertimento 

que les tomaba las noches después ele las horas ele oficina, lo que permitía 

un reforzamiento ele los lazos y redes con Corea, pues se consultaban 

púginas coreanas pornográficas o se platicaba con parientes y amigos ele 

aquel país. Esto contribuye a encapsular aún más a los coreanos, 

permitiéndoles mantener un conjunto de fronteras, pues el período de 

estancia es corto y, como me dijo otro coreano, a nadie le agrada hacer 
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amigos aquí porque sabe que los perderá pronto, es como una defensa no 

crear lazos afectivos en la localidaci, excepto sólo aquellos que sean 

temporalmente satisfactorios y en donde no exista un compromiso de por 

medio como el trato con las muchachas de los table dance o con las sexo

servidoras. 

Ki me dice que la situación de aquellos que no están con su familia es peor 

de la de aquellos que si pudieron traerla. Cuando él no tenia a su familia 

aquí lo presionaban más en el trabajo. "Pues me decían "tenemos que 

quedarnos a hablar unas cosas" y me tengo que quedar, o si no hay que 

hacer, pues salgo en hora normal, entonces, hay otras personas, por 

ejemplo, que no está su familia que ... y que persona que vive en la misma 

casa del jefe o en la misma casa de los compañeros de trabajo, pues ... a 

veces, lo llaman por cierta cosa y pues tienen que hacerlo y no hay esa 

libertad de que ya me salí del trabajo, ya estoy en casa, sino que está 

todavía en el ambiente del trabajo." 

Estas condiciones generan ambientes hostiles que como hemos visto 

desembocaban en serios conílictos con los trabajadores rnexicanos, 

quienes si tenían una familia y una red más amplia de compromisos fuera 

del ámbito laboral. En el caso de los trabajadores permanentes de la 

comparl.ia SKEC que se dedicaban a este tipo de proyectos, su pertenencia 

laboral era la que principalmente definía su identidad, a diferencia de los 

trabajadores mexicanos, para quienes la vida laboral era una de sus 

muchas pertenencias. De esta forma, para los coreanos su trabajo y su 

adscripción a una compañia coreana, les permitía reforzar su 

nacionalismo y construir una Corea imaginada a la que le debian lealtad, 

sobretodo, estando fuera de su país. Ki mun me dice que uno puede llevar 

a su familia a donde viaja, pero "Depende mucho de la manera de pensar 

de uno, por ejemplo en mi caso, yo vine primero, no es que al principio me 

vine con toda la familia, sino vine yo primero y ellos estaban en Ecuador, 

por lo que (mi familia) decidió venir aquí porque ellos querian estar juntos 

y entonces pues yo les dije que vinieran, obviamente. Yo creo que los 

------~-
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demás piensan lo mismo porque en algo les gusta estar con su familia y 

cuando o si termina aquí, no sé, no pueden planear otras cosas. Pero 

cuando tienen así bebés que recién van a entrar a kinder pues aquí los 

ponen, digamos lo traen el bebé aquí y la esposa viene". Dice Ki mun que 

el problema es cuando sus hijos son grandes y tienen que ir a la escuela 

primaria, es cuando las cosas se empiezan a complicar y la familia se 

queda en Corea, en donde tienen que estudiar. Para muchos coreanos, 

estar en una compañía como esta es una gran suerte y un privilegio, 

considerando las condiciones actuales del país. De hecho, platicando con 

Ki mun, parece ser que las compañías coreanas son emblemáticas y se 

encuentran dentro de la lógica del discurso nacionalista oficial. Desde 

1962, Corca del Sur que era una de las sociedades agrícolas más pobres 

del mundo, tuvo un desarrollo económico debido a que transformó su 

economía drásticamente. F'ueron las exportaciones el motor de crecimiento 

pasando de un producto interno bruto ele 2 .3 millones de dólares en 1962 

a 474 millones ele dólares. De l 9ó'.2 a 1 CJ6ó se instaló un plan de 

industrialización dando priOI·idad a las industrias ligeras como la textil 

para pasar posteriormente a las industrias pesadas y la química. Corea 

ahora produce maquinaria y equipo industrial y se ha desarrollado en el 

área de construcción de barcos y coches así cmno en la industria 

electrónica. Corca también se convirtió en el sexto productor de acero en el 

mundo. Los productos principales de su industria son el cemento, 

alimentos procesados, triplay, fertilizantes químicos, zapatos, ropa, 

cerámica, vidrio, metales no ferrosos e implementos agrícolas. l~l proceso 

de "desarrollo" mermó la agricultura del país pues su población agrícola 

cayo del 57%, en 1962 a 9.7%, en 1997, lo que nos puede ciar una idea de 

la drástica transformación del país en los últimos 40 ai'ios. Como dice Ki 

mun, "Si hay campesinos pero, son mayonnentc gente ya adulta por lo que 

los jóvenes como otr·os paises, se van a la ciudad para conseguir tn1bajo." 

Corea apostó todo a la industrialización y a la dependencia ele los 

mercados internacionales para la exportación utilizando mano de obra del 



noreste asiático que es dócil y abundante: 1.5 mil millones de personas 

integran la mano de obra disponible y un mercado seguro. El costo de la 

industrialización dependiente de las exportaciones se vería en la gran 

crisis a finales de 1997.19 

Así, las "compañías" definen a el ámbito laboral en Corea y juegan un 

papel determinante en su economía. Entre ellas se encuentra SK, y según 

Ki mun, esa empresa y Samsung son las más importantes. "Samsung, 

SK, es que SK por ejemplo, aquí está SK construcción pero SK no 

solamente tiene construcción, tiene muchas compañías como refinería, 

como telecomunicación, como franquicias de gasolineras." Y aunque en 

Corca no hay petróleo, SK puede refinarlo. 

Me parece fundamental entender entonces, a partir de este contexto 

laboral, la forma en que piensan de Jos mexicanos como seres humanos y 

como trabajadores. En primer lugar considera que la comida es muy 

diferente. En segundo lugar se refiere a las "costumbres". 

"En primer lugar pues nuestro país le gusta mucho, digamos, toma muy 

importante lo que es el compromiso, entonces, este, o si nosotros 

planeamos una cosa, tenemos que hacer esas cosas, s1 no lo hace pues se 

disgusta mucho, por ejemplo, cumplir en horarios, por ejemplo (aquí - se 

está refiriendo a que los latinoamericanos) no cumplen ciertas horas, por 

ejemplo esas cosas es Jo principal o allá, para poder hacer una negociación 

es lo más primordial cumplir la hora o el tiempo que haya dicho si no lo 

cumplen no hay negocio prácticamente, no pueden sobrevivir así. Pero 

aquí. .. pues y, pues ... donde yo estuve en Ecuador, no loman mucho ... no 

es tan tan importante como los coreanos. Diariamente. Es muy ... lo toma 

tan importante eso. Por decir así, entre amigos: "oye nos vemos mañana a 

las seis de la tarde" y pues yo no voy o ni lo llamo y al siguiente día pues 

pido disculpas, para él eso es algo inaceptable, entonces, por causas así 

'''Datos obtenidos en: Servicio de Información sobre Corca. Datos sobre Corca. Serv1c10 coreano de 
mfonnación para el extranjero, 2000., pp. 61-67 y Agricullure en: www.korca.net 
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pues a veces ni se llevan ni se hablan ya nunca jamás, entonces una cosa 

que dice entonces siempre, siempre toma muy en serio lo que va a decir ... " 

Pareciera ser que en el discurso de Ki mun, Corea se unifica, los coreanos 

son una misma forma de ser y de pensar, por Jo que le pregunté si eso era 

así en Corea, pues en Ja empresa en Ja que trabaja hay coreanos de 

diversos Jugares, ¿acaso no existían diferencias culturales? "Si hay 

diferencias, por ejemplo allá, por decir así Tamaulipas, Veracruz, 

diferentes Estados, allá también hay diferentes provincias y por ejemplo, el 

norte es diferente que el sur. Como decir, son ciertos costumbres, como 

por ejemplo comida, es Jo mismo, pero un poquito, comen más salado, por 

decir, o los del sur comen menos salado. Un poco de actitud, como en 

todos los paises, yo creo. En Ecuador también hay eso, los de la Sierra y 

los de la Costa." Pero estando fuera todo cambia, los roces surgidos por los 

regionalismos y las diferentes religiones parecen desaparecer y él lo 

expone así: "Pero como están fuera, están en otro país y son de su misma 

gente, no tratan de llevarse mal. Lo mismo los mexicanos que van a 

Estados Unidos. Como es mexicano, se tratan bien." 

Las diferencias se difuminan en un país extraño y se extienden Jos lazos de 

solidaridad. También las redes coreanas son fuertes y permanentes. El 

caso del padre de Ki mun lo ejemplifica. Estando en Corea fue llamado por 

el mejor amigo suyo de la infancia para que lo "ayudara" con su fábrica de 

maletas y bolsos en el Ecuador, a lo que el padre acudió, llevándose a su 

familia unos años después. Ki mun compara esta solidaridad con la de los 

chinos, a la cual considera ejemplar y mayor que Ja coreana. Dice que 

entre los coreanos la envidia es algo común y Ja competencia es cruel. De 

hecho, después de la caída de la industria textil en Corca, ésta ha 

emigrado hacia el extranjero, en donde ha encontrado algunos enclaves 

para su sobrevivcncia, dejando a los coreanos de casa ingeniárselas para 

salir adelante, imperando el individualismo. Dice Ki: "Los coreanos si se 

reúnen se rompe todo, si se está aparte sigue adelante ... " 
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"Al coreano como que no le gusta que uno.esté bien, quiere que yo esté 

como él, no sé, quiere destruir uno a otro, no sé. No todos son así pero hay 

muchos que sí. Como que no se siente bien que uno esté bien ... yo tengo 

que ... como ... hay mucha gente y hay mucha competencia... si yo no 

saco algo nuevo no puedo sobrevivir, entonces para sobrevivir tengo que 

crear, tengo que inventar, tengo que idear muchas cosas para poner un 

negocio que uno no tenga, por ejemplo, si me va bien en un negocio, ya, 

todo el mundo copia y hay millones de ese negocio, entonces, en vez de 

beneficiar uno después dentro de la ciudad ya se destruyó todo porque ya 

se hizo muy conocido, muy común y ya no es el mismo negocio desde el 

principio y así se ponen, por ejemplo, si me va bien en venta de ropa, todo 

mundo pone a vender ropa, pero a tu lado así (se ríe, señalando una 

cercanía mínima), y después ya se destruye ... " 

6.5.2 Lasfonnas de la reproducciónfamiliar 

El matrimonio en Corea está caracterizado por ser un matrimonio 

arreglado más que un matrimonio de amor. Es arreglado por otra persona 

de la familia como un asunto familiar. La consideración más cuidadosa es 

la del matrimonio del primer hijo, quien debe vivir con sus padres a lo 

largo de su vida. Al mismo tiempo, la relación armoniosa de la familia 

depende en gran medida del comportamiento de la esposa del hermano 

mayor, es decir, del primer hijo. Es más importante en el caso de la línea 

directa descendente, porque ocupa la posición central del clan entero. 

Anteriormente los padres no consideraban la opinión de los hijos para 

casarse. Recientemente los padres dan la oportunidad a los hijos de 

expresarse al respecto. Dice Ki mun del matrimonio y el "compromiso 

matrimonial": "Digamos allá, pues aquí se conocen primero tienen cierto 

tiempo de noviazgo, luego se casan; allá también hay así, pero también hay 

otras cuestiones, se lo presentan por medio de otras personas, entonces se 

encuentran en un restaurant, pues le agradó la situación, se agradan las 
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personas, los dos, las partes, pues se casan. Pero anteriormente, mucho 

tiempo atrás tomaban muy muy en serio el matrimonio y ahora hay 

muchos divorcios por lo que no se adaptan entre la situación de los dos 

por muchas cosas. Por situación económica, por el trabajo ... 20 

Conforme avanza en edad, el futuro novio tiene mayor posibilidad de vetar 

la decisión del padre, ya que se considera que siendo joven, Ja persona 

puede ser influenciada románticamente y por Jo tanto, erróneamente. "Con 

el incremento de la edad matrimonial, muchos estilos de formas 

moderadas de negociación matrimonial se han desarrollado en las décadas 

recientes. Algunos van a la casa de la futura compañera como una misión 

secreta. Algunos vienen a conocer a la compañera un una reunión 

"incidental" arreglada por un amigo o miembro de la familia a través de 

una decepción gentil. El futuro novio va de visita a la casa de la novia, es 

decir, la llamada visita sun. La futura novia y el novio se encuentran con 

los miembros de la familia en una casa de té pública o en un restaurante 

llan1ado este encuentro rnat-sun. Las parejas más jóvenes tienen su 

primer encuentro con un evento excitante de su romance." Mat-sun es lo 

que Ki mun está señalando aquí 21 Según este mismo autor, en el sistema 

de parentesco coreano, la diada más importante es la establecida entre el 

padre y el hijo primogénito, ya que el sistema coreano, comparado con el 

japonés, se diferencia por el gran énfasis en el lazo consanguíneo más que 

en la autoridad de la cabeza de familia. El padre en Corea no puede 

nombrar otro sucesor más que al primogénito, lo que es común y 

característico del sistema familiar japonés. El primogénito liderazgo del 

padre y comparte más propiedad de la familia que el resto de los otros 

hijos, porque el también toma el derecho y la obligación de la adoración o 

veneración del ancestro. Este hecho es muy importante ya que el sistema 

coreano es patrilineal y patrilocal y dada las características de la nación 

21 
Kwang-Kyu Lec, KINSlllP SYSTEM IN KOREA, Volumc l. Dcpartmcnt of Anthropology Scoul 

National Univcrsity: cditcd by lluman Rclations Arca Files, lnc .. Ncw Havcn, Connccticut, 1975. pp. 7-9. 
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coreana (su idea de una sola etnia, una nació, una meta común), las 

empresas son vistas como una familia en donde rigen las formas 

autoritarias y no se cuestiona Ja autoridad del jefe y en donde las mujeres 

ocupan el lugar más bajo de la organización laboral. "Anteriormente no era 

bien visto que las mujeres estén trabajando, pero ahora, por la misma 

dificultad social o económica, pues las mujeres. tienen que trabajar para 

poder mantener Ja casa." 

La tradición familiar también opera en el proceso de la elección de la 

profesión y la forma de vida, sobre todo en el caso de este tipo de 

empresas. Los ingenieros que viajan terminan teniendo hijos ingenieros, 

"porque su padre haya sido ingeniero mecánico y él también estudió Jo que 

es ingeniería mecánica y siguió el mismo trayecto de su padre. 

Anteriormente, como habia muchísimas obras, construcciones por el 

medio oriente, por Arabia Saudita, Irak, Irán, por ahí por el año setenta, 

más o menos han ido muchos de Jos coreanos para allá a construir y en 

los inicios pues si ganaban buen dinero allí, entonces desde allí vinieron 

ya, ... sus hijos, aprendiendo más de lo que es la construcción para que en 

este momento puedan trabajar como ellos, pero hay muchos de los 

coreanos, siendo de edad, están aquí para dirigir o controlar el trabajo de 

Ja obra." Los hombres mayores siguen controlando el trabajo y 

dirigiéndolo, iniciando una tradición que hace que los hijos también 

decidan dedicarse a este tipo de oficio. De hecho, algunos de los coreanos 

entrevistados habían siclo introducidos a Ja empresa por algún pariente, ya 

sea padre o hermano del padre. Este tipo de labor es considerada 

masculina y pocas mujeres han podido ingresar a estas empresas, a 

menos que sean traductoras. Ki mun admite que las relaciones entre 

hombres y mujeres son muy tradicionales y hasta hace poco se le permitió 

a las mujeres poder casarse después de haberse divorciado. Esto lo veo 

también en su casa. Durante Ja entrevista, la madre mantuvo un silencio 

absoluto y permaneció en Ja cocina tocio el tiempo, preparando alimentos 

para cada uno de sus hijos y para su esposo. El espacio de la cocina sigue 
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siendo femenino y los alimentos sagrados. La reproducción cultural queda 

así, fundamentalmente en manos de las mujeres. Los alimentos y el lugar 

en donde se come juegan, por lo tanto, papeles de reafirmación de una 

identidad coreana, sobre todo en lugares no coreanos. Ello lo vemos en la 

forma en cómo valoran su alimentación: "saludable, legendaria, sabia". La 

comida es portadora de una herencia de la que hay que sen.tirse 

orgullosos. 

6.5.3 Somos lo que comemos 

El arroz al vapor ha sido el alimento base desde el año 57 a. C. Durante el 

periodo de los tres reinos (57 a.c. a 668 d.C.) se constituyó como la base 

de la alimentación coreana junto con el Kimchi y la pasta de frijol llamada 

Toenjang, que posee propiedades anticancerigenas. El Kimchi es un 

platillo elaborado a base de una mezcla de varias verduras sazonadas, 

usando principalmente la lechuga, nabo o col condimentados con sal, 

ajo, pimiento rojo, cebolla verde y ají, aunque algunos se preparan sin ají. 

Este platillo se prepara "a fines de noviembre o a comienzos de diciembre ... 

para la larga estación invernal. Hasta hace pocas décadas, el kimchi 

preparado para el invierno se ponía en grandes vasijas, que se gum·daban 

bajo tierrn para conservar el sabor del kimchi ... con la aparición de los 

edificios de apartamentos, fab1·icantes de electrodomésticos estún haciendo 

refrigeradoras exclusivamente para kimchi.".22 Ki mun comenta que el 

arroz, los vegetales y el Kimchi son la base de su alimentación. El Kimchi 

ha sido como uno de los alimentos más antiguos y buenos para la salud. 

"Es el arroz, por lo que muchos ai'los atrás han comido eso, a parte del 

arroz hay muchos comidas vegetales más que todo que desde hace mucho 

tiempo atras han estado consumiendo como decir "kimchi", es una comicia 

,, ~ervic10 .de lnfonnación sobre Corea,.J)~tos ~~obre Corca, Servicio coreano de 111fnrmacu\11 para el 
extranjero. 2000. p. 149. 
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típica que está hecha a base de lechuga coreana y con condimentos de 

chile, ajo, sal; son comidas como decir, como yoghurt y lo dejan por cierto 

tiempo, no es que se coman todos al momento y luego de comer se guarda 

en la refrigeradora y se consume los siguientes días y son muchas comidas 

de ese tipo, la mayoría de los coreanos pues consumen muchos vegetales 

por lo que allá en Corea lo que es carne es cara, es muy caro allá, entonces 

la gente prefieren comer vegetales y pues comen a diario pues la base de 

comida es arroz y su caldo, a veces no tienen caldo pero pues arroz y con 

las demás comidas que ya están preparadas mayormente, como cuatro o 

cinco clases de comidas y dentro de esas comidas entra lo que es el, por 

decir, Kimchi, que son comidas muy muy típicas, sin eso, como aquí los 

mexicanos, tortillas, frijoles, es como eso, si no hay kimchi, pues para un 

coreano, pues no es comer bien." 

"Comen eso por lo que desde muchos años atrás, cientos de años atrás, los 

antecedentes lo han comido por lo que tienen, es un alimento que se 

digestiona bien y es muy bueno para la salud e incluso exportan mucho a 

Norteamérica e incluso los norteamericanos consumen, a Japón consumen 

mucho, e incluso Japón exporta kimchi pero no tiene mucha fama como el 

de Corea."23 

Viendo la significación que la comida tiene para los coreanos, ligado a los 

antepasados, pareciera que las circunstancias en las que se encuentran 

como trabajadores trasnacionales no afectara sus creencias sobre la 

comida sino que las arraiga más y es una Torma de seguir manteniendo 

una identidad. Tratan de comer lo mismo que en Corca y las condiciones 

actuales de comunicación permiten reproducir la cultura culinaria aún 

estando en lugares distantes. "Digamos nosotros consumimos lo mismo, 

en primer lugar si no hubiera la lechuga como te digo, no hubiéramos 

podido consumir, hemos encontrado en el mercado y los condimentos, 

~.1 "Bajo en calorias y colesterol, y aún asi muy alto en libra, este pla111lu ha ganado premios muy importantes 
como un alimento muy saludable tanto en casa corno afuero''. Dalos ob1e111dos del sitio: www.korca.net 
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pues lo venden los mismos coreanos que traen ·de Estados Unidos, y 

entonces ellos lo compran aquí y lo preparan." 

Esta necesidad de seguir arraigados a la alimentación tradicional, es una 

forma de permanecer siendo "coreanos", pero fue sentida por los 

trabajadores locales como una forma de discriminación, pues los coreanos 

no mostraron gran interés en la comida regional. Esta indiferencia puede 

verse como una estrategia defensiva y de modo de vida errante de los 

trabajadores trasnacionales, pero permite a las empresas que los 

contratan mantener las jerarquías y las distancias culturales entre los 

grupos que conforman la estructura laboral de este tipo de obras. 

Ki mun atribuye los problemas entre coreanos y mexicanos a las 

costumbres diferentes y a la falta de comunicación, más que al sistema en 

el cual están inmersos. "Hay muchos casos como coreano y como 

mexicano por cierta diferencia de costumbres y todo, me parece hay 

discusión de todo tipo y por eso sale en el periódico, por cosas que han 

pasado ... Yo, pues yo me comunico bien, pues como me comunico bien, 

entonces se resuelve todo bien el problema , hay coreanos que por el 

lenguaje mismo, por esa misma razón hay conílictos y pues... a veces 

llevan a discusiones llevan a peleas, y eso, pues también por el mismo 

lenguaje que no se pueden comunicar, a veces algunos abusan, por lo que 

no saben y se aprovechan por eso. Ha habido casos así también." 

Le pregunto a Ki mun si la religión tiene que ver, a lo que no me responde, 

por el contrario, me dice: "Digamos. La mayoría de los coreanos, digamos 

son ... hay católicos y cristianos, budistas. Pero la mayoría está dividido 

en tr·e budistas, cristianos y católicos." 

6.5.4 La religión y los conflictos entre coreanos y con los "otros" 

Ki mun dice que la religión que practica la mayoría es el budismo. "No sé 

mucho de eso, pero, por lo que yo no soy budista, mi abuelita ha sido 

budista, y allá, en esa religión trata de aprender la vida, es como ... como 
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filosofia, trata de aprender la vida, tiene ese procedimiento de aprendizaje, 

y ese Buda, en sí, la persona Buda ha existido y élha hecho lo mismo, 

aprender la vida, entonces, y el tiene un libro que pues que dice cómo, no, 

mantener, despegar de toda la sociedad, estar espiritualmente libre de 

todo para aprender la vida de la persona." 

Aunque Ki Mun afirme que la mayoría de los coreanos son budistas, 

según las encuestas gubernamentales, los budistas constituyen el 46% de 

la población religiosa total, siendo este porcentaje elevado, pero este 

aumento sólo se dio en los últimos años, debido a un renacimiento global 

del budismo. El budismo también fue llevado por extranjeros, siendo la 

religión nativa coreana, llamada por ellos mismos "shamanismo", una que 

sigue estando presente en su vida cotidiana con arraigo importante. Los 

cristianos de diferentes denominaciones (católicos 13% y protestantes 

39%) forman el 52%.24 

Las cosas se han transformado en Corea durante el siglo XX. Los padres 

de Ki mun ya son cristianos protestantes y se han alejado del budismo. El 

abrazo del cristianismo coincide con la industrialización del país y con 

nuevas formas de organización laboral. Por lo tanto, la percepción del 

mundo parece estar modificándose. Ki mun afirma que ahora hay 

conflictos entre los diferentes grupos religiosos. "De lo que es budismo, no. 

Pero hay muchos casos de cristianos ¿no? Tienen diferente ... diferente 

iglesia. Están divididos en diferentes iglesias, resucitario, evangélico, pues 

muchos nombres; entonces a veces los mismos pastores, los mismos 

hermanos, pues a veces por cuestión de diferencias ele pensamiento a 

veces entre los mismos hermanos, pues ha habido casos ele pelea o a veces 

sacan al pastor o eso, hay muchos casos, pues .... a veces pienso." 

Me parece importante saber si las diferencias religiosas entre ellos y me 

comenta que practican diferentes religiones, pero que ello no lleva a 

discusiones. Los cristianos se juntan entre ellos y los budistas "solamente 

" Servicio de lnfonnac1ón sobre Corca, Datos sobre Corca, Scrv1c10 coreano de información para el 
extranjero, 2000, pp. 156-164. 
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pues ... como decir en su casa, no sé, tendrán un libro a leer o a meditar 

ahí mismo, eso es en su casa, pero lo que es aHí, seagrup¡:¡.n a reflexionar 

a dar un culto entre ellos, allí." 

Ki mun no cree que el hecho de que sean cristianos los pueda unir con 

otros cristianos de la localidad, lo que habría hecho que hubiera un punto 

de encuentro entre ambos grupos. Dice que los coreanos desean practicar 

su religión entre ellos, separados de la población local, como si fuera una 

forma de mantener el grupo libre de contacto con el exterior. En este caso 

la religión no opera como puente. 

Tampoco el budismo parece influenciar las relaciones laborales, ni permitir 

una comunicación con los trabajadores locales, al contrario, el ámbito 

privado de la práctica de esta religión, que además no es mayoritaria en 

Corea, la hace clificilmente transmisible o difundible. 

La lógica laboral parece permear todos los ámbitos de la cultura coreana. 

Los coreanos no pueden escapar a esta dinámica que los aisla y no parece 

que las religiones permitan una posible comunicación. ¿Buda en la 

refinería? Más bien relaciones laborales capitalistas que parecen prohibir 

la solidaridad y la cercanía entre los individuos. 

Las identidades juegan el juego de la lógica de la diferenciación y el 

distanciamiento para favorecer a los intereses de las grandes empresas, o 

estas parecen aprovecharse de las lógicas identitarias. 

Le pregunto a Ki rnun: 

A: Y en este caso ¿tú te sientes coreano o ecuatoriano? 

Ki: Yo me siento coreano. 
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6.5.5 Opinión de algunos coreanos sobre algunos aspectos de su cultura 

Según Ki Mun y otros dos coreanos con los que platiqué sobre el 

nacionalismo y la división de Corea en dos, me comentaban que en 

realidad había como dos tendencias en Corea, actualmente, con respecto a 

su relación con Estados Unidos, ya que este país tiene una base militar 

permanente desde la guerra de Corea con 37 ,000 militares. Para el 

gobierno, ésta presencia está justificada por la "amenaza militar" de Corea 

del Norte. Sin embargo, algunos coreanos creen que es una invasión y que 

del dominio japonés pasaron al dominio norteamericano. También 

comentan que hay otras personas que ven a los Estados Unidos como los 

"salvadores y libertadores'', pero son los menos. Me preguntaron -en dos 

ocasiones- cómo es que lo mexicanos, teniendo lo que tienen, tantas 

riquezas, no podían enfrentársele a los Estados Unidos, pues ellos 

pensaban que si tuvieran lo que México tiene, ya los hubieran vencido. "Lo 

que pasa es que el mexicano vive al día, no quiere superarse, es un 

conformista", fue lo que me apuntó un ingeniero coreano. 

En este mismo hilo de conversación se percibió un nacionalismo muy 

fuerte, que dijeron fundado en el hecho ele que Corea es una etnia, una 

lengua y una nación, a diferencia ele otros paises, lo que le da una fuerza 

superior. Me platicaron que esta educación nacionalista y de obediencia a 

la autoridad la enseñan en la escuela, en donde se educa con un sistema 

parecido al militar. 

La tradición de las dictaduras en Corea es larga y sólo hasta hace poco se 

permitieron cosas como el que la mujer se pudiera casar después de 

haberse divorciado, que se formaran los sindicatos a petición de los 

trabajadores, etc. 

Por último, sienten gran orgullo por su alimentación, a la que consideran 

saludable, ya la que les proporciona larga vicia. Mencionaron en varias 

ocasiones que no les gustaban los platillos mexicanos, sobre todo aquellos 

con carne ele puerco, pues este animal era muy sucio. 



COMENTARIOS FINALES 

Retomando las hipótesis que había planteado al inicio, éstas quedaron 

rebasadas por el trabajo de investigación. En primer lugar, las 

representaciones estereotipadas necesitan un proceso de sedimentación 

un poco más largo que el que yo observé. Sin embargo, las ideas y 

creencias sostenidas por los actores sociales se estaban agrupando de 

acuerdo a la lógica cultural local, lo que les daba su especificidad y su 

fortaleza. Estas lógicas de categorización de las personas se basaban en 

características "esenciales del ser humano" -como la alimentación y la 

reproducción sexual que permitían deshumanizar al "enemigo"-, más allá 

de lo que los discursos legales pudieran hacerlo (que eran patrones que no 

respetaban las leyes laborales, que estaban violando leyes de migración, 

etc.). De esta forma, las creencias e ideas -consideradas aquí como formas 

simbólicas- si se integraron a la memoria colectiva como un mecanismo de 

defensa grupal, pues permitió crear distancias y jerarquizar· al otro para 

poder luchar contra él, ya fuera de manera individual o colectiva. Aún así, 

la empresa SK mantuvo un control agresivo sobre los trabajadores y las 

empresas subcontratistas, control que sostuvo por la forma en que 

construyó sus redes con actores locales, estatales y federales. La 

corrupción hizo que las violaciones a los derechos de los trabajadores se 

ignoraran y sigan ignorándose pues, aún hoy, hay demandas laborales en 

contra de ellos por falta ele pago, despido injustificado, cte., que parece no 

van a resolverse pronto, pues ellos ya se marcharon. 

A continuación, quisiera tratar de mencionar algunas de las tendencias 

observadas en la investigación. 

La relación conflictiva y ambivalente de la población local con los 

extranjeros a lo largo ele un siglo, llevó a las personas de la localidad a 

construir, de acuerdo a las reglas de su cultura y a las circunstancias en 

que los coreanos llegaron, un conjunto de ideas y creencias con esa 
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particularidad sobre Jos "otros" y las diferencias culturales. Esta_relación 

con lo extranjero constituyó un capital simbólico que sirvió de guía 

cognitiva para conocer a los otros diferentes. Esta especificidad en Ja 

construcción de ideas y creencias sobre Jos otros constituye lo que para 

van Dijk es la construcción de una cognición social que, en contraste 

directo con la realidad, llegó a una línea en donde lo extranjero era 

invasor, negativo, altamente tecnologizado, dotador de bienes suntuosos y 

maravillosos, haciendo convivir valores negativos y positivos en constante 

conflicto. Cuando los coreanos llegan, los actores sociales actualizan esos 

modelos y, de acuerdo a las circunstancias de la convivencia y las 

relaciones de poder sumamente asimétricas establecidas entre ambos, Ja 

valoración negativa de Jo extranjero vuelve a renacer. Debido a que en la 

lógica del discurso local lo moderno y Jo tecnológicamente superior es lo 

mejor, los actores se ven atrapados en una contradicción que, según dicen, 

no pueden explicar, y terminan por asumir que los coreanos en realidad no 

son tan "avanzados" en otros aspectos, volcándose hacia una valoración de 

otras formas culturales como la alimentación y la sexualidad. La 

superioridad tecnológica como parte de la representación que se tiene de lo 

"asiático" en la región estudiada, fue interpretada como parte de un 

conjunto de cualidades no humanas que poseían los coreanos, quienes 

finalmente terminaron clasificados como máquinas sucias, alienígenas, 

con cualidades negativas. 

La realidad genera ciertas lógicas discursivas. Si se hizo énfasis, por parte 

ele los actores, en la sexualidad promiscua y homosexual de Jos coreanos -

así como de su alimentación-, se debió en gran medida a la gran cantidad 

de quejas que las mujeres y los hombres hicieron -en los tres años que 

duró su estadía- sobre las prácticas de acoso sexual durante las jornadas 

laborales y que fuenm difundidas a través de la radio, la televisión o 

comunicación verbal cara a cara. Por otra parte, los coreanos siempre se 

rigieron bajo jerarquías estrictas en donde el compartir los alimentos con 
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los subalternos era algo incorrecto. De hecho, casi nunca aceptaron comer 

con los trabajadores ni mucho menos probar los alimentos locales. Esto 

permite entender la cantidad de especulaciones surgidas a partir del 

ostracismo que acompañaba a los coreanos en cuanto a su alimentación. 

El modelo de van Dijk nos permite entender cómo, discursivamente, el 

sujeto reconstruye sus recuerdos a partir de su presente, lo que implica 

también a las emociones. Cuando los encuestados y entrevistados 

respondían cuándo habían visto por primera vez a los coreanos, los 

hablantes comentaban siempre su primer suceso. Si este había sido 

conílictivo lo acentuaban, pero si no, lo dejaban de lado rápidamente y 

pasaban inmediatamente a afirmar en dónde los veían constantemente: en 

los bares, en las discotecas, etc. 

Las primeras creencias que se empezaron a difundir sobre los coreanos 

eran aquellas que contenían frases como: "los coreanos vienen a quitarle el 

t1·abajo a los 1ncxicanos" o "los coreanos maltratan a los mexicanos" y 

fueron estas las que le dieron impulso al movimiento de los trabajadores, 

que contenía fundamentalmente premisas nacionalistas para apelar a la 

justicia (además de las violaciones a los derechos laborales, por supuesto); 

sin embargo, las creencias que más tuvieron impacto y se difundieron con 

más rapidez fueron las estuvieron alejadas de la noción del trabajo o de las 

relaciones laborales. Los procesos de diferenciación laboral llevaron a los 

trabajadores y a la población local a construir una imagen de los coreanos 

como seres "extraf1os", a partir de las diferencias en la alimentación y de la 

sexualidad. Si bien el nacionalismo puede ser el principio diferenciador en 

un primer momento, es la "deshumanización" del otro a través de 

percepción social de diferencias más profundas -como las de la 

alimentación o las de la sexualidad- las que producen una verdadera 

separación y diferenciación. 

Aunque en un primer momento se habló de la suciedad a partir del 

aspecto, esta idea de que los coreanos eran sucios fue sofisticándose y 
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profundizándose con el tiempo, pasando en un primer momento de la 

ves timen ta, encaminándose a las maneras de la mesa y la cualidad de los 

alimentos, hasta llegar a la sexualidad, en donde la homosexualidad y la 

promiscuidad representaron lo sucio en extremo, ligando lo anal con las 

heces fecales. La sensación de asco fue relacionada también con los 

coreanos, quienes terminaron siendo percibidos por la población local muy 

ligados a lo anal y a las heces. 

Por último, la particularidad demográfica de la que habla Lins Ribeiro con 

respecto al personal empleado en los proyectos de gran escala (por lo 

general una gran cantidad de trabajadores del género masculino), 

refuerzan el conjunto de creencias ligadas a la promiscuidad y a la 

homosexualidad, así como al desenfreno y la suciedad en todos los 

sentidos. De esta manera, a los coreanos se les asocia con los prostíbulos, 

los table dance y las discotecas. Aunado a ello, tenemos que si sólo 

requieren de ciertos productos de la localidad para reconstruir su Corca, 

las visitas a los supermercados o abastecimientos ele comicia tcndr<"tn que 

ser para proveerse solamente de ciertos productos (bebidas o determinadas 

verduras). Todo esto genera un acontecimiento que se convierte en un 

episodio importante en la memoria de la persona que vio a un coreano 

haciendo tal o cual cosa en determinado lugar y que después confrontará 

este episodio con lo que le cuenten los otros amigos o familiares, dándole 

a la narración un valor de verdad. Importante es mencionar que, mientras 

más cercana afectivamente sea la persona que cuenta una historia sobre 

los coreanos, más verdadera será y más carga emotiva tendrá la 

representación de los coreanos. A ello se agrega la forma en que 

anteriormente se percibía lo extranjero, lo que le da pauta a la manera de 

percibir las diferencias culturales de un nuevo grupo. 

Podemos entender cómo nuestras experiencias son modeladas por 

episodios que se suceden y que permiten ir acumulando información 

significativa para actuar en el presente. Los correos electrónicos enviados 
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masivamente -y fotocopiados y entregados en la entrada de la refinería

tenían la finalidad de "alertar" e informar sobre la verdadera razón de la 

presencia coreana en Tampico, permitiendo a los locales constituirse en un 

grupo distinto y con una información compartida sobre el otro; lo que 

conducia a estrategias de acción grupal, como fue el caso del paro de 

labores de la refinería, que hizo intervenir al gobernador y al presidente del 

país, ante el miedo a la pérdida de millones de dólares. 1 

De esta manera, los sujetos, a través de una acumulación de información 

seleccionada grupalmente, van creando identificaciones a través de 

categorizaciones que permiten jerarquizar y mantener una distancia con 

respecto a los otros, a los que consideran sus enemigos. Así funcionan las 

identidades colectivas. El grupo de trabajadores locales compartía un 

conjunto de pertenencias no solo laborales -lo que les permitió enfrentarse 

a los coreanos-; pero cuando midieron las fuerzas, muchos decidieron 

abandonar la obra. Debido a su pe1·tenencia de lugar de nacimiento y su 

cultura laboral aikJa, se sintieron traicionados y se mostraron 

sorprendidos de que los trabajadores del sureste mexicano no lo hicieran. 

Esto habría desencadenado actos violentos -ya que cuando los 

trabajadores locales hicieron el paro, los venidos del sur del país hicieron 

una protesta frente a las puertas de la refinería para que "los dejaran 

trabajar"-, de no haber sido porque había una gran cantidad de obras de 

construcción en otros espacios de los municipios, lo que hizo que los 

locales se fueran y dejaran en manos de los sureños, principalmente, las 

obras. Debido a su conciencia de pertenencia nacional, los trabajadores 

locales marcaron distancias y jerarquías, pero no tuvieron conflictos. 

Existía la creencia ele que, seguramente, venían de lugares muy pobres 

como para arriesgar su vida por tan poco. 

---------------
1 

Por desgracrn. debido a la fuerte p1esui11 guhermmental, los obreros locales no lograron completamente sus 
objetivos. por In que debido a los cont111uos ¡1husos laborales. decidieron abandonar en desbandada la obra a 
la que cons1deraro11 de alta peligrosidad, pues el consorcio tuvo mucho más poder. 
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Las nuevas formas del capitalismo llamado globalización nos plantean un 

conjunto de tendencias observadas durante este trabajo. 

En cuanto a las formas legales de los concursos de licitación internacional 

de las grandes obras, consideradas por Gustavo Lins Ribeiro una forma de 

producción vinculada a la expansión de sistemas económicos que 

"favorecen a grandes caneen traciones económicas nacionales e 

internacionales en detrimento de las poblaciones locales" 2; en este caso, 

en contextos que David Harvey denomina acumulación flexible del capital, 

hay una tendencia a eliminar la ambigüedad legal, transformando la 

Constitución para que las empresas extranjeras puedan invertir y 

manejarse en el país de la forma en que ellos lo deseen, eliminando 

restricciones legales y dejando sin especificación múltiples aspectos, al 

menos en lo que se refiere a Jos lineamientos legales para Ja contratación 

de la mano de obra; lo que se puede explicar por el nuevo orden global, en 

donde entran a concursar empresas trasnacionales que se manejan en 

diferentes sistemas mundos y que -como hemos visto en este caso- hacen 

uso de ellos para maximizar las ganancias en relación a la explotación ele 

Ja mano de obra y Ja construcción de plantas. En el caso que nos ocupa, se 

supo que gran parte de las piezas instaladas en la refinería fueron 

fabricadas con acero coreano en industrias del sureste asiático. De esta 

manera, las "economías emergentes" o de Ja semiperiferia, según la visión 

de Christopher Chase-Dunn, tienen que "adaptar" sus leyes e incluso 

violarlas si es necesario (ya que sus autoridades son corrompidas 

fácilmente), a las necesidades impuestas por Jos paises centrales. 

También se ven perjudicados Jos derechos laborales de Jos trabajadores en 

las regiones semiperiféricas, pues debido a la competencia laboral, Jos 

sala1·ios se ven presionados por la cantidad de mano de obra venida de 

zonas periféricas del mismo país o de otro. Esto lo hemos visto a Jo largo 

' RIBEIRO. Ciusiavo I.1ns. "¡,Cuanlo más grande mejor'! Proyeclos de gran escala: una forma de produccii\n 
vmculada a la cxpansii\n de sislcmas económicos", en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias 
Sociales,v.27, No. 105. abril-junio de 1987, Argcnlina. 
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de la historia de Tampico. Las luchas por el reconocimiento sindical y los 

conflictos suscitados por el desplazamiento de la mano de obra -como 

ocurrió con los trabajadores antillanos- muestran claramente los jaloneos 

en una región semiperiférica a la que se le introducen trabajadores de la 

periferia económica para que las empresas capitalistas logren una mayor 

acumulación. 

En el caso de la reconfiguración de la refinería Madero, la población 

trabajadora local fue desplazada, en gran medida, por su cultura laboral 

basada en una gran especialización, su nivel de conocimiento de las leyes 

y sus salarios medios. En su lugar se trajeron trabajadores de lo que 

podríamos considerar la periferia de nuestro país 

a) Por una parte, se traje1·on obreros del sureste mexicano, en donde 

los trabajadores son también campesinos y no poseen gran 

conocimiento de sus derechos laborales; están acostumbrados a 

salarios bajos (pues comparados con los que ellos reciben en el 

campo son altos) y no tienen especializaciones. Los obreros 

especializados en la región de Tampico suelen tener salarios que les 

permiten sobrevivir en una zona de las más costosas del país. 

b) Por otra parte, se movilizaron obreros especializados de Thailandia, 

que cobraban una quinta o sexta parte de lo que los trabajadores 

locales cobraban por el mismo trabajo o aún por una 

sobreexplotación mayor, poniendo en riesgo sus propias vidas (pues 

los materiales para la soldadura como el argón eran altamente 

tóxicos). 

La ílexibiliclad ele los mercados de mano de obra, como lo dice Harvey 

están presentes y siguen una lógica de sistemas mundo. De tal manera 

que vemos que estas e1npresas se mueven, ya, en tocias direcciones a nivel 

mundial, tratando ele sacar el mayor provecho a sus inversiones utilizando 

el respaldo de los nuevos marcos legales con la apertura de áreas 
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estratégicas (principalmente los energéticos fósiles) a la inversión privada, 

moviendo trabajadores de donde es necesario y materias primas de donde 

son más económicas, favoreciendo por lo general tanto al país de donde 

originar·iamente es la empresa o bien al país acreedor del país originario de 

la empresa, como en este caso, los Estados Unidos. Este tipo de proyectos 

tiene un impacto profundo también en la cultura laboral local, pues en el 

caso que nos ocupa, se habla ya de la coreanización de la jornada laboral 

(extensión del horario de trabajo y también jornada laboral un domingo 

cada quince días). Los empresarios locales aluden a estas nuevas formas 

de evadir impuestos de la empresa coreana como un ejemplo a seguir, en 

vista de que no reciben los apoyos que esperan. 

La estrategia utilizada por SK en cuanto al uso de la mano de obra es la 

siguiente: por lo general, no se utilizaron trabajadores especializados, pues 

el proyecto ya tenía resucito este aspecto desde su propio sistema mundo, 

en donde los costos eran más bajos. Lo único que contrató fue a los 

trabajadores que ocuparan los niveles inferiores, y a algunos para los 

puestos administrativos. Como el pago a los puestos administrativos 

tendería a ser más alto, se ocuparon, en la mayoría de los casos, a 

personas recién salidas de la universidad o aún sin terminarla y, por 

supuesto, sin ninguna experiencia legal, lo que permitía que se violaran 

las leyes frecuentemente en perjuicio, casi siempre, de los trabajadores 

mexicanos. Esta inexperiencia, aunada a los bajos salarios, provocó que 

muchos de los jóvenes fueran utilizados por los empresarios coreanos, ya 

que los presentaban como los culpables de los problemas causados a los 

trabajadores, librándose de responsabilidades. Aunado a ello estaban las 

pr·ácticas laborales coreanas (como golpes, pago incompleto, acoso sexual, 

etc.), que no se apegaron a la legislación mexicana, argumentando que 

ellos no tenían por que cambiar sus costumbres. La corrupción de las 

autoridades laborales, así como de los distintos sindicatos involucrados, 

generó que estos problemas no se atendieran nunca adecuadamente, 
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provocando un continuo descontento que, en muchas ocasiones, se 

transformó en agresión verbal y física contra los coreanos. Esta realidad 

fue la que generó los conílictos laborales que desembocaron en un repudio 

social con demostraciones públicas. 

La globalización provoca -como lo dicen Harvey y Ribeiro- una viraje en la 

compresión tempo-espacial, a causa del desarrollo tecnológico en las 

comunicaciones. Estos avances tecnológicos permitieron a los coreanos 

seguir manteniendo sus costumbres y sus afectos primarios con Corea 

aún en lugares extraños y lejanos para ellos. Corea está más cerca de los 

coreanos que los lugareños de Tampico y la región, aunque 

geográficamente no sea así. Las infraestructuras en telecomunicaciones y 

en transportación les han permitido crear una verdadera Corca frente a 

una sociedad de la que no necesitan sino el mínimo conocimiento para 

sobrevivir. El internet por la noche, y el trabajo durante el día, los alejan 

de la posibilidad y necesidad de entablar relaciones con la población local, 

excepto por ciertos scr·vicios que no precisan ele compromisos ele mayor 

duración que algunas horas. Este encapsulamiento se refuerza en la 

medida en que, gracias al internet, los coreanos mantienen firmes sus 

lazos afectivos con sus familias, leen los periódicos coreanos, consultan 

páginas pornográficas coreanas, etc. En el día comen comida coreana -

preparada por· coreanos-, golosinas coreanas, bebidas coreanas, etc. Viven 

una comunidad imaginada en el sentido de Anderson, que va más allá de 

las fronteras de la propia Corea, y se sienten parte de su país porque 

siempre terminan regresando a él y es a él al que le deben su lealtad 

última. Este encapsulamiento es visto por los mismos coreanos como algo 

defensivo, en el sentido de que "no quieren encariñarse con alguien que 

después no verán nunca más" y no quieren sentir dolor. El aislamiento al 

que se someten es aprovechado por la empresa, quien mantiene una 

organización laboral del trabajo basada en diferencias étnicas y 

nacionales, en puestos que crean distanciamientos entre los trabajadores 
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en lugar de acercamientos. Con esa actitud, lo único que provocaron los 

coreanos en los puestos altos fue un ambiente hostil de trabajo, en donde 

los mexicanos se sintieron ofendidos profundamente por el desprecio que 

sintieron, no sólo en cuanto a las formas de trabajo locales, sino también a 

todos los otros aspectos de su cultura. A su vez, los trabajadores locales se 

sintieron desplazados por los trabajadores del sur del país, a quienes 

consideraron como "los pobres". De esta forma, no hubo nunca una 

posibilidad de unión de todos los trabajadores por la mejora de 

condiciones laborales. 

Por último, en el contexto de la globalización, los discursos sobre la lucha 

obrera y la mejora de las condiciones laborales parece abandonarse ante la 

cruel realidad de que el trabajo es cada vez más escaso y la pobreza 

avanza con pasos agigantados. En este escenai·io, los discursos 

anarcosindicalistas y comunistas -que a principios de siglo se enarbolaban 

en la región- pueden haber perdido vigencia para sus habitantes, 

tornándose fundamentales los discursos hacia las diferencias en la 

alimentación y sexualidad, primordiales para separarse del "otro" que los 

explota y los domina.3 

Como podemos ver, los factores que intervienen en la construcción del 

"otro" se van entrelazando de manera compleja. Los procesos sociales, 

económicos y culturales juegan, cada uno, un papel insustituible y 

especifico, dando a los grupos sociales una manera distinta de 

categorización, de acuerdo a sus propias experiencias acumuladas y 

reconstruidas continuamente en su vida cotidiana y a su posición en una 

estructura social con diferentes cantidades de poder. 

La antropología tiene mucho qué decir con respecto a los cambios 

culturales y a las sociedades complejas. Su mirada puede alumbrar 

' En una convcrsac1ón con llcrnún Salas y Ana lklla J>ércz Castro, llegamos a la conclusión de que 
probablemente estas formas de representarse a los coreanos no eran sino resultado del avance del capitalismo 
global, con su crncldad desnuda. que volvió los discursos de los derechos laborales. uno obsoleto en 
c1rcunstanc1as en donde 111 s1qu1era hay trnba10. 
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procesos que parecen oscuros y, en los casos más afortunados, permitir 

entender los fenómenos socioculturales diversos. Creo que la aportación de 

la antropología al estudio de las formas en que se construyen los prejuicios 

es rica y aún está en proceso de crecimiento. Mi objetivo es ayudar a la 

comprensión de las formas en que los sujetos discriminan, construyen 

distancias y diferencias, y enarbolan banderas para deshumanizar al 

hombre. En estos procesos no debemos abandonar nunca una visión 

global de los contextos y los procesos económicos, políticos y sociales que 

llevan a la construcción de ideas y creencias prejuiciadas. Bajo el 

capitalismo el racismo se erige y se fortalece. En la lucha de las grandes 

trasnacionales petroleras a lo largo del siglo XX, se han pisoteado pueblos, 

se han destruido culturas y se ha contaminado al planeta de una manera 

inimaginable. Las guerras por los energéticos fósiles han matado a cientos 

de miles de personas, utilizando pretextos burdos, humillando a los que 

son diferentes culturalmente a occidente, destruyendo civilizaciones 

antiquísimas. Como vemos, las nuevas formas del capitalismo no hacen 

sino acrecentar· procesos de discriminación, creación de racismos y 

ctnocentrismos. En estos momentos la antropología sigue siendo vigente, 

pues su labor de traductora cultural, de defensora de las diferencias 

culturales, de testimoniar estos procesos, la hace necesaria para evitar 

nuevos etnocidios y genocidios. 
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Anexo 1 

ENCUESTA AGOSTO 2001- Amaranta Castillo- UNAM-IIA 

l. Lugar de procedencia 

2. ¿Por qué vino a trabajar acá? 

3. ¿Cuál era su trabajo anterior en su lugar de origen? 

4. Casado ___ _ 

5. ¿Vino sólo o con algún miembro de su familia? 

6. ¿Cómo se enteró que aca había trabajo? 

7. En dónde vive: renta casa con otros trabajadores ___ _ renta casa 
solo con su familia ____ _ 

vive en los bunkers ______ _ 

8. ¿En dónde come? 

9. ¿Cómo considera que le ha ido en Tampico (experiencias agradables o 
desagradables)? 

10. ¿Qué trabajo desempeña actualmente? 

11. ¿Ha trabajado con otras empresas durante las obras de la refinería? 

12. ¿Con qué empresas ha trabajado aquí? 

13. ¿Qué tipo de trabajo desempel'ló en esas empresas? 

14. ¿Cuanto tiempo ha tenido trabajo en estas empresas y cuánto tiempo tardó 
en encontrar nuevamente trabajo? 

15. ¿Tuvo contacto con trabajadores coreanos? 

16. ¿ Qué tipo de contacto y en qué fechas? 

17. ¿Cuál es su opinión sobre los coreanos? 

18. Piensa regresar a su lugar de origen después de terminadas las obras de la 
refinería 



Anexo 2 

OBRAS DE RECONFIGURACIÓN DE LA REFINERÍA 

Planta Preparadora de Carga Desaparece con el proyecto 
Planta de desintegración catalítica "ME" Se moderniza 

Planta de coque fluido "MJ-1" DesaEarece con e!_p~ecto --
Planta de alquilación "MR" Desaparece con el proyecto, la sustituye 

la nueva planta de alquilación 
----¡;fan~~¡~-~ezclas asfálticas "MFA" Se gueda igual 

--~--

Planta de destilación primaria "MA y Desaparece con el proyecto 
MB" 

-------
Planta de destilación combinada "BA" Se moderniza 

______ ___i='Ianta de asfalto "M!'.:'.'._ ____ Se moderniza 
---------·----- --- -·---

~-- Plan_t_é! frac;_s:iom1dora de ligeros "~-e:;~:__ -------~t: queda igual 
Plantas hidrodesulfuradoras de Se modernizan 

destilados intermedios "UPH-500" y 
"HDI-501" ------ --------------

Planta hidrodesulfuradora de gasolina Se moderniza 
"UPH-600" 

Planta reformadora de gasolina "UPJ-1- Desaparece con el proyecto 
700" -------------------------

Plantas 1-ecuperadoras de azufre "MX" y Desaparecen con el proyecto, la 
"BX" sustituye la nueva planta ele azufre 

Planta preparadora de carga de Se moderniza 
butadieno "CH" 

--·-¡;¡~1-t-~- i=-~r-;-rm-;dora de -¡:;-;;_fias,-C:-;;n--
- ---

Se queda igual 
sección ele regeneración continua (CCR): 

UPH-9000 ·----- -- ---------~---
Planta de tratamiento de aguas Se queda igual 

-------· ------ -------- amargas 
Planta de tratamiento de sosas Se queda igual 

__ g_a~!~~~~~-c~n capacidad de 100 BPD -

PLANTAS NUEVAS -- --------- --------·-
Combinada para procesar 100% de crudo maya, capacidad de proceso de 

- -- -- - ----------- ________ ! ~7 ,QQ_() __ [3l~LQj~----- - -----
- ________ C_Qg_uizadora, capacidad c!_~_l)E()_ceso diario d_e _:1_5,500 Bis/ Día 

______ !_-l_Q~~Q_asóleos, capacidad ~J~E~~esQ_ cliaric~-~!~ __ 49,700 Bis/ D_t_-a ____ , 
____________ /}~ilación, caEacidad de _ _JJIº~~o di~rio_c!_e 9,300 Bls/Di¡_i_ ________ _ 

__ ____ ____ _l':!'!_'B c;_~riacidad de l~()_s:_t:~o_c!!_<:!t_:_L()_ ~~t:_2.~QQ BlsLDía _____________ _ 
Tame, C':!JJacidad de rirocc:so diario de 2,600 Bl~Día 

Tíid-;=-Óg~t~-c~ ~~¡;;~tir d~--G;:~ natt!~aI-(M MSCF6):-~~1p~~~id~1cTct~ -prÓ-~~~~ dia;.¡-;--~le-42 
_____ ___ _ _ ________ I_3_ls/ l)ia 

Azufre 
Ta me -- - -~ -----------------------------

___ _B~~l.:_l!ladora de Gasolina, capacíclacl de proceso d_~!_i_~ de J 0,000 BlsL Día 
_ ________ Catalítica, capacidad de proceso diario de 30,500 Bls/Dia ____ _ 



Anexo 3 

Entrevista a José Benito Torres, presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, en la ciudad de Tampico, el 22 de agosto del 
2001. 

Amaranta: Si quiere empezamos por cómo ha visto el desarrollo del ramo 
de la construcción en los últimos años .. 

Benito: Bueno, aquí afortunadamente Tamaulipas por su situación 
geográfica ha sido beneficiada a diferencia de los otros estados de la 
república con un desarrollo en los últimos, se puede decir, veinticuatro, 
veinticinco aflos. Para empezar con el punto del desarrollo de la 
construcción en los últimos años. De qué estamos hablando, pues que por 
su localización estratégica al estar muy cercana al mercado más grande 
del mundo que es Estados Unidos, ch ... y al estar estratégicamente 
localizado también nuestra zona con dos puertos, con tres puertos muy 
importantes y obviamente pues que se puede decir que Tamaulipas es la 
puerta ele entrada y salida a los mercados más grandes del mundo y con 
Estados Unidos, obviamente, por esa misma localización nos han visto 
como una punta o como un tnunpolín par·a otro tipo de 111ercaclos, 
inclependienten1entc de los recursos con los que se cuentan, ele tal manera 
que hace veinticuatro, veinticinco ar1os, empezaron a llegar aquí planta::-; 
petroquimicas, derivado de utilizar los productos que hace refinería o que 
se pueden traer de otros puertos, de otras refinerías aquí, convertirlas y ya 
en producto terminado, pues llevarlas ya sea a los Estados Unidos o a 
otras partes, al consumo nacional o a l:!:uropa. Entonces hace veinticinco 
años empezó a ponerse muchas plantas de tal manera que de doce plantas 
que había hasta hace ocho arios, ahorita la AIST/\C, la conforman ... la 
Asociación Industrial del Sur de Tamaulipas que son las principales 
plantas ele aquí, la conforman veintitrés plantas, si esta1nos hablando de 
que no son corno casas comerciales, las plantas tienen todo un proceso ele 
estudio, ele proyecto, ele anteproyecto y proyecto ejecutivo que finalmente 
llegan a la ejecución de la obn1 y a la producción, entonces vemos 
comparativamente pus que ha siclo muy rapido este crecimiento en 
nuestra zona y que, bueno, nonnalmente, usted sabe que el dinero en 
México, pues no es fácil conseguirlo, ¿no? De tal manera que esas 
inversiones, en su gran mayoría estamos hablando prácticamente del 
noventa, noventa y cinco por ciento, han siclo inversiones extranjeras, 
estamos hablando de italianos, americanos, ingleses, cspaiioles, alemanes, 
franceses, que durante todo este tiempo han estado conviviendo con 
nuestra industria, porque por decir algo, Petrocel que fue hace veintitantos 
arios, unas plantas más graneles, ch... la tecnología obviamente era 
extranjera, pero ellos llegan, Hércules, el grupo americano, contrata a 
empresas locales les pasa el "know how" de cómo se hacen las cosas y 
estamos hablando de que un reactor, la parte mas importante de la planta, 



el primero, pues lo hizo bajo supervisión de ellos y los otros seis ya ellos no 
intervinieron, prepararon a la gente, igualmente pues los alemanes, 
tecnología de punta Basf, que ya tiene algunos años también aquí y que ya 
está proyectando poner dos plantas más dentro de las seis o cinco que ya 
tiene aquí, igualmente llegan y contratan empresas de la localidad, 
empresas que obviamente ya tienen sus antecedentes u-abajando en el 
corredor industrial, que ya saben el<.; programas de seguridad, que ya 
saben de programas de calidad, que ... pero cuando no hay suficiente 
capacidad operativa, preparan a más constructoras y hacen que ... pues 
que se adhieran a su equipo, entonces estamos hablando de que ha habido 
bastante trabajo en la industria de la construcción, tan solo por esa área 
equiparándola 'orita con la problemática que le interesa a usted, ele lo que 
es la migración. 

A: Y estos extranjeros capacitan a los mexicanos, digamos que hay 
personal suficicntemente capacitado en este tipo de construcciones ... 

B: Bueno, hoy por hoy, si hacemos un recuento cid personal que ha estado 
trabajando en todas y cada una de esas empresas que se han instalado, 
pues nunca ha pasado del dos o tres por ciento, es más, prácticamente 
sus mandos ejecutivos altos son los únicos y los tccnicos ingenieros que 
vienen lo demás preparan gente aqui o se llevan gente aquí antes del 
proyecto, planean sus proyectos, por ejemplo, Basf, yo creo que se tarda 
unos cinco o seis ai1os en decidir cuándo va a poner una planta, igual, 
también nosotros, entonces, de tal manera que 1nandan a su gente, a la 
gente de aquí, pe1·dón, la contratan y la mandan dependiendo ele donde 
sea la tecnología, si es tecnología americana, pues a Estados Unidos, o 
francesa o alemana o italiana. De tal manera que nunca ha habido 
problemas y si hoy por hoy, como le decía, va a las plantas usted ve el 
noventa y nueve por ciento, mexicanas. l~ntonces el desarrollo de la 
industria de la construcción en los últimos ai1os hu siclo en el área que a 
usted le interesa y que usted estú investigando, bastante alta, estarnos 
acostumbrados a trabajai· con los estándares más altos de calidad, no ha 
habido ningún problema con empresas ele la localiclacl, los problemas se 
han suscitado con un buffet industrial que son e1npresas mexicanas pero 
1nuy grandes que tuvieron problemas económicos y los solucionaron 
contratando empresas de Ja localidad, las sacaron, ele tal manera que no 
se ha sentido la diferencia en un tipo de inversión y que pueclu o no haber 
suficiente mano de obra o las empresas organizadas suficientemente 
cumpliendo todos los requisitos tanto de calidad corno de solvencia 
económica, solvencia técnica y todo eso. 

A: Bueno, del ramo dedicado a la industria petroquimica, cuántas 
empresas son miembros de esta cámara. 



B: Bueno, nuestra cámara es estatal, en todo el estado tenemos alrededor 
ya de seiscientos constructores, seiscientas empresas constructoras, 
¿verdad?, en esta la industria, pues obviamente hay diferentes 
especialidades, está la industria de la construcción en vivienda, la 
industria de la construcción en vías de comunicación, infraestructura, 
industria de la construcción en obra privada industrial, estamos hablando 
del ramo industrial y de esas veintitrés empresas que le comentaba. En 
obras de infraestructura hidráulica, CNA, en obras públicas municipales, 
obra pública estatal, obra pública federal, estamos hablando de 
dependencias federales de Pemex, INFONAVIT, IMSS, pero el porcentaje 
más o menos que existe en lo que es obra industrial que no 
necesariamente tiene que ser petroquímica industrial, estamos hablando 
de un treinta y cinco, cuarenta por ciento de empresas. 

A: Y cuáles han sido para usted las obras más importantes en la región en 
los últimos aiios que han ocupado una gran cantidad de ... 

B: Bueno, en la frontera está el sector maquilador que no ha dejado, aún 
ahorita en reces1on, hay hoy por hoy, naves industriales para 
maquiladoras en proceso de construcción, está la obra que se tiene de 
exploración y explotación en la frontera también en Reynosa, está también 
lo que son los puertos, la obra portuaria, tanto en Tampico, las 
administraciones portuarias integndes tanto en Tampico como Altamira 
son graneles generadores ele empico para nosotros que nunca dejan de 
construir y pues obviamente tenemos todavía para muchos años n1ás en ... 
hasta qw: se termine el desarrollo del puerto de Altamira, estamos 
hablando de muchos millones de dólares en inversión anual. Están las 
plantas petroquimicas, entre construcción entre 111antenimiento, entre 
ampliaciones, remodelaciones y plantas nuevas que no ha dejado de haber 
en la zona, :-.· obviamente pues esta vivienda, tenemos el primer lugar 
después del D.F., del 1.':staclo ele México, perdón, en vivienda, hicimos 
quince mil vivicndas que se dicen fácil pero se necesita mucho trabajo 
para realizarlo, csc fue el aiio pasado, estú también la hidráulica, ora con 
la rcpcrn1sion ele! ciclón hubo n:paraciones bastante grandes a las 
cortirrns ele las presas, a los canales, a los diques y a los puentes, ha 
habido 1Jast<1ntcs cn cstos ticmpos y la obra normal que tienen 
prcsupucstos cn ampliacioncs, en remoclelaciones, en mantenimiento de 
petróleos mexicanos. E:ste ... el Capse, también que en estos últimos años 
la inversión para los espacios educativos era n1ínimo y orita estamos 
hablando ele que prúct icamen te se ha cuadruplicado, estamos hablando de 
sciscil'lltos treinta millones de pesos en espacios educativos, eso también 
es rnuv 1mportantc, o sea Lodas las especialidades han tenido bastante. 
Ahora, las de mayor relevancia definitivamente si nos ponemos a hablar de 
cuatro arios pan.1 acá, han sido Api Altamira, han sido la industria 
pctroquimica del corredor industrial, la obra privada, los puertos privados 
de almacenamiento, el corredor industrial Basf, este ... lo que es Gilford, lo 



que es Pectem poliéster, lo que es la misma construcción del Tec de 
Monterrey, el aulas tres que es un área bastante grande, entonces y 
obviamente las plantas generadoras de energía que ahorita va en la 
segunda, Piridegas que son muy grandes ... 

A: Esa es inversión española ... ¿vinieron los españoles? 

B: Españoles, son los famosos Piridegas, inversión extranjera, pero que no 
se ha tenido ningún problema, al contrario porque llegan aquí y lo primero 
que hacen es venir a la cámara de construcción, nosotros tenemos toda 
una serie de datos que ellos se ahorran mucho tiempo en buscarlos 
aisladamente, nosotros se los proporcionamos, aquí mismo les damos la 
relación de empresas que podrían ayudarles en determinadas áreas y ya, 
el otro paso es que se pongan de acuerdo con cada una de las empresas, 
ponerlos a concursar, revisar sus manuales, sus certificados de calidad, 
sus manuales de calidad, de mejora continua, y de todo eso, que se 
adecuen a su ... uno namás cumple dándole la información. 

A: Entonces la reconfiguración no es de la más importantes ... 

B: No, definitivamente ha sido ... en inversión directa en el tiempo que está 
ejerciendo, si es una de las más importantes, ahorita es una de las mas 
importantes ... 

A: Cómo cuanto estan invirtiendo ... 

B: Están invirtiendo mil cuatrocientos millones de dólares, empezaron con 
mil doscientos ahorita van con mil cuatrocientos. 

A: Y bueno, entonces, en este sentido es una de las más importantes ... 
ellos, en este caso, SK, Pemopro que es el consorcio, ¿ellos se presentaron 
con ustedes? 

B: No, nunca. Yo creo que aquí tenemos que aquí tendríamos que analizar, 
porque se1·ia irresponsable dejar fuera algunos otros conceptos que se 
tienen que tomar en cuenta, que desg1·aciadamente en nuestro país, pues 
se dieron por abusos de poder, estamos hablando de que si hubieran 
hecho las cosas como marca la normatividad con una secretaria de la 
contraloria que realmente hiciera bien sus funciones de trabajo, que no se 
dedicara nada más a chantajear y este ... y ver de qué manera, ellos, 
solamente el grupo de ellos podían hacer negocios, triquii1uelas, entonces, 
no hubiera pasado lo que está pasando ahorita. ¿De qué estamos 
hablando':', una parle .. 
Para empezai·, se saca la licitación como se sacaron fue una gran 
i1Tesponsabilidad que le está costando muy caro al pais, por qué, en dos 
aspectos: uno, el sacarlo en paquete tan grande, se vende la seguridad, se 



venden muchas situaciones en tecnología, en cuanto a logística, en cuanto 
a participación de empresas. Aquí antes de venir los coreanos, cualquiera 
de nosotros que construyera para Pemex, podía hacerlo con el requisito de 
que no podía utilizar materiales asiáticos. Antes era requisito, más bien 
sigue siendo requisito; bueno pues vinieron los coreanos con el fin de 
supuesto dinero barato que sabemos de otros países de otros mecanismos 
que le pudieron haber dado se les dio el pase, se entregó prácticamente 
estas refinerías a los coreanos, estamos nosot1·os seguros y esto ha sido 
materia de muchos foros y todos hemos estado totalmente de acuerdo en 
que si se hubiera puesto en ... en varios paquetes hubiera sido oportuno y 
hubiera dado mejores resultados ch... y este... hubiera habido más 
participación incluso de empresarios mexicanos; las plantas que se están 
haciendo, pus lo que vale aparentemente es la tecnología, supuestamente 
es lo más caro ahí, lo más importante, pero bueno igual la pueden tener 
los coreanos, los japoneses o los alemanes o lo que sea, ¿no? aqui sí se 
fueron con la finta con el dinero ... es un contrato muy amañado que si lo 
vemos este ... y queremos, sería muy largo de analizarlo punto por punto, 
pero ... en los puntos principales y mcdula1·cs de esto, es que uno, no se 
debió de sacar un paquete completo porque se corre el riesgo de lo que 
está pasando o de lo que se está viendo pasar, al más barato ch ... tenemos 
Cadereyta, aparentemente costó al cincuenta por ciento ele las otras 
compaflías pero finalmente, hoy por hoy clesput;s de ocho meses no se ha 
podido echar a andai· las plantas, hoy por hoy, existen varias facturas de 
reclan1aciones de tal manera que si finaln1ente hacemos una comparativa 
costo beneficio, cuánto me costó, cuánto estamos dejando ele ganar o de 
operar 'orita, cuánto mano de obra desplazó también, cuántas empresas se 
quedaron fuera de const1·uir esa planta por dejársela en manos de los 
coreanos, pero lo principal, cuando debió haberse puesto a funcionar, no 
se ha podido echar a andar todavía, y el sobreprecio que por reclmnación 
hacia esto, a final de cuentas a lo mejor costaba igual que la que seguía, 
¿vcrclacl? que la que estaba en otro lugar, a lo mejor estaba a lo doble pero 
finalmente el costo-beneficio creo que vamos a salir más perjudicados. 

A: Y en ese caso, ¿los coreanos tienen que hacer las reparaciones? 

B: Pues se supone que hay garantías pero por ejemplo, la entregaron hace 
un a!lo y no está funcionando, va a pasar el aflo y ¿luego?, ¿eh? . ., el 
cuarenta por ciento ele la planta se tuvo que reparar, o se está terminando 
ele reparar en Cadereyta, aquí nosotros tenemos los análisis técnicos que 
son puras cochinadas, pero aquí no tiene la culpa el indio sino el que lo 
hace compadre, este, hubo mucho manoseo, muchos intereses ele la gente 
que manejaba Pcmex antes, de tal manera pus que la manera que -salió 
Vilas el que firmó el contrato porque allí hay unos millones ele dólares 
perdidos también, entonces, el mismo director ele refinación ahorita, 
Annando Muñoz Leos, Armando Leal, perdón, tenia comparnas 
camullageadas con su nuera trabajando allí, entonces, ¿que le puede 



exigir a los coreanos que hicieran de calidad, si él hacia las cosas como 
querían? Y como quiera se las tenían que pagar pus porque él era el 
director, entonces una complicidad totalmente descarada que pus ahí 
están las consecuencias, entonces, aqui lo que ha afectado más es eso, un 
contrato nada claro, en donde no se dice cuáles son como en todos los 
paises del mundo aunque tengan tratado de libre comercio con quien 
tengan, cómo, en primer lugar, va a ser el contrato, qué participación tiene 
en equipamiento el contenido nacional, en empresarios y en trabajadores 
nacionales. Cuando se deja lodo suelto como se dejó, por complicidades, 
prácticamente los coreanos se quedaron solos y son los que hicieron el 
contrato, ahí tenemos, traen a sus empresas ... 

A: ¿Hay empresas coreanas constructoras? 

B: Si, las empresas coreanas que se hicieron aquí, fíjese la gran diferencia, 
por el hecho de que afectan a la Cámara ... En la Cámara de construcción 
existen, más bien, en las oficinas federales, llámese CFE, Pemex, CNA, 
existe una normatividad para licitar las obras, para ganarlas, para 
concursarlas, para darles seguimiento, para cobrar, de todo, de tal manera 
que a los constructores que queremos construir para Pen1ex, por decir 
algo, pr-imcro tenemos que estar constituidos legalmente bien, auditados 
con la cuestión fiscal hacendaria, lMSS, SAl~l-1, lNFONAVlT, Seguro Social, 
lodo, tener nuestro capital social nünimo. A nosotros no nos dan un 
contrato vaya, grande, porque va en función del capital que tengamos, 
dependiendo, nos clan el con trato o no nos lo dan si no tenemos 
experiencia tl:cnica en esas áreas, no nos dan el contrato si no tenemos 
infraestructura, no nos clan los contratos si no tenemos el equipo 
necesario, y por ejemplo, ellos los coreanos, las empresas coreanas que 
trajeron, traen .. hicieron, acaban ele dar de alta las empresas aquí con 
cincuenta mil pesos que es el capital mínimo, con socios coreanos que 
incumplen, pr-imero, el motivo de su visa, la entrada, no es la que deben de 
tener para poder trabajar, no pueden ser representantes legales, y muchos 
ele ellos no sabían que eran socios de esas empresas. A ver permiteme .... 
(Paus;1) 
1.:ntonccs eso pues obviamente nos viene a afectar al sector de la 
construcción, si está afectando grandemente, el ochenta por ciento de los 
t r-a ba.1os en volumen y en montos, pues lo están haciendo los coreanos, 
¿_vcr·clacl':-' 

A: SK es una empresa constructora ... o ¿es contratista nada más? 

13: No. Es la que vende la ingeniería aparentemente. 

A: Y ha subcontratado a muchos coreanos, como dice ... 

B: Así es, a empresas que como le comento, algunos ni sabían. 

Jl3 



A: Y en este caso, Sitrace seria como el nexo ... 

B: Ese es otro problema. 

A: Aquí en México, desgraciadamente, existen situaciones muy especiales 
sindicales. Aquí en Tamaulipas existe una Federación de Trabajadores de 
Tamaulipas y existen ... que aglutina a todos los sindicatos de todas las 
especialidades. Bueno, se supone que son, por tener a los trabajadores, 
por darles capacitación, por velar por ellos, son los que supuestamente 
tienen derecho a las obras aquí. Eh ... la cuestión es que aquí, igual que el 
mismo contrato muy amañado, muy dirigido, muy manoseado, muy con la 
complicidad de las autoridades de Pemex, Secodam y todo eso, pues igual, 
amarraron también la cuestión contractual, se lo dieron a un sindicato de 
los que se llaman blancos, de los que no existe más que una oficinita, del 
que no tienen gente más que está el secretario general a nivel nacional, y 
eso, pues obviamente deja en desventaja a los de aquí porque los de aquí 
van a ser empicados y aquí hasta todos los sec1·etarios generales, todos los 
delegados, todos, pues no tienen ninguna injerencia. Ellos mismos traen a 
sus delegados, ellos mismos traen ... utilizan gente del sindicato de la 
sección uno de Pemex como delegados, siendo que se supone que Pe1ncx, 
el sindicato de Pemcx ya había quedado clanJ en que ... cuando se llevaron 
a la quina, de que ellos tenían injerencia en los mantenimientos de las 
obras ele refinería, 1nás no en la construcción. Bueno, pues ahorita 
prácticamente se le volvieron a ciar jugada y viene a complicar también la 
situación laboral de un estado desde el momento en que ellos junto con el 
sindicato nacional se ponen ele acuerdo para controlar la obra. Y desde un 
principio, no sé si usted sepa, se empezaron a cobrar prácticamente como 
trabajaba antes el sindicato de la quina, el famoso diez por ciento de todo, 
y aquí empezaron a cobrar sin que hayas ido a hablar con los coreanos, 
tenias que pasar por eso, cobrándoles, cobrando dinero, namás 
simplemente por dar una carta poi· derecho a negociar. Entonces, este ... y 
a la maquinaria, aquél que quisiera trae maquinaria, pues era un ... del 
diez al veinticinco por cit:nto, que tenia que cobrar, los camioneros, el 
cinco, diez, quince por ciento ele lo que cobraran, por dejarlos entrar ahí, 
no podían entrar camiones, este .. sino estaban autorizados por ellos, y eso 
también pues Pemex se prestó a ello, porque los vigilantes de Pemex que 
se supone están supervisados, se prestaban a hacer esa situación, quiere 
decir que también la gente de arriba estaba involucrada. Eso causó mucho 
revuelo aquí, de tal manera que nosotros ernpezamos a presionar para que 
no ... y a, sobretodo, a exponer ante la comunidad y ante las autoridades lo 
que estaba pasando, pues simplemente para que intervinieran. Nunca 
mtervinieron, realmente nosotros tuvimos que pedir a las autoridades 
estatales que no les con-csponde nada ele esto, que intervinieran, de tal 
manera que se dio una reunión con el entonces director general de Pemex, 
este, el anterior, y aquí hicimos una reunión en cámara en donde llegamos 



a un acuerdo con la gente de SK, la gente de Pemex, gobierno del estado y 
los empresarios de todas las áreas, en que iba a haber participación. En 
un principio hubo, pero ya con el cambio de sexenio, utilizaron el impasse 
que se hace y fue cuando formaron las constructoras coreanas, y 
obviamente, al darlas de alta aquí en Mcxico, pues ya eran mexicanas, 
pero pus tambicn, despucs de cómo de cinco o diez, no me acuerdo, juntas 
con el gobierno del estado en donde juntó a la secretaria del trabajo, al 
IMSS, migración, empresarios, trabajadores sección uno, trabajadores del 
estado, pues lo único que quedó ahí muy claro fue de que no habia ningún 
interés por parte de las autoridades federales en hacer su trabajo. Incluso 
la primera ocasión en que se suscitaron los problemas laborales, tuvo que 
entrar el gobierno del estado tambicn, y tuvo que meter a la cárcel al 
delegado nacional del Sitrnce, junto con el delegado representante aquí, 
fue cuando más o menos se detuvieron las cosas dejaron ele cob1·ar cuotas, 
le dieron un poquito ele participación a la gente ele aquí, a los sindicatos, 
este ... se acordó tambicn de que pus iban a compartir las cuotas entre 
ellos, a nosotros se nos dejó de cobrar los diez 111il pesos poi· contrato, por 
cada contrato que se hiciera, en fin muchas de las cosas, pero 
posteriormente ya con ese impasse, que el cambio, pues crearon las 
empresas disquc 111exicanas-coreanas y empezaron a controlar )' pues 
como que a nadie le interesó o nadie sabia qul: hacer ele tal manera que 
ahorita las circunstancias están como están, el seguro social, después de 
las reuniones esas que hicimos, pues en dos días, tres recuperó tres 
millones doscientos mil pesos namás en gente que no estaba incluida, sin 
irse para atrás desde cuándo la estaban... ni nada, la secretaria del 
trabajo, después de tres muertos, empezó disquc a hacer su trabajo, pero 
hoy por hoy ni siquiera lo ha terminado, nos entregó nada mas un 
documento en donde me dice que el cincuenta y seis punto tres, algo así, 
de las emp1·esas que conforn1an el consorcio, están violando la ley federal 
del trabajo, pe1·0 pues se supone que eso se enteró migración. Migración 
este... el coordinador de delegados tiene empresas con coreanos, el 
coordinador de asesores que es la 1nano derecha de las más alta autoridad 
de migración entonces pues obviamente a tocio le dio largas, hubo muchas 
negociaciones, porque la última 1-cunión que tuvo dijo "Oigan, fíjense que 
les t1·aigo una buena noticia, tenían razón, había co1-rupción. Se robaron ... 
en lo que vamos de la investigación ahtll"ita, hemos descubierto que se han 
robado cien formas ele F'M3. Quiere decir que para empezar cien 
extranjeros están u-abajando con esas forn1as robadas y estún irregular", 
pero ellos mis1nos causaban todo eso porque dejaban que estuvieran 
irregulares y no les convenía ni regularizados porque cada semana cada 
mes les estaban bajando una cantidad ele mordici<t, entonces eso sí vino a 
afectar muchísimo, ha venido a afectar mucho pues el sector y mús ahorita 
con la recesión, anda mucha gente batallando de las constructoras, anda 
mucha gente ele los trabajadores batallando, anclan tccnicos y 
profesionistas también, entonces, pues si ha afectado bastante. 



A: Usted ha trabajado con los coreanos, o sea directamente con personas 
coreanas ... 

B: Platicado sí porque me ha tocado negociarlo, negociar y son personas 
sumamente corruptas, sumamente faltas de seriedad, muy mentirosas, no 
se puede llegar a un acuerdo con ellos, empieza uno a tratar las cosas bien 
con toda tranquilidad, se llegan a acuerdos, la próxima reunión ya no 
vienen los mismos, mandan a otros para desconocer los acuerdos, ch ... 
son muy marrulleros, definitivamente su cultura es totalmente diferente a 
la que nosotros tenemos conceptualizada de un extranjero, se supone de 
países desarrollados, a nosotros nos ha tocado trabajar, a mí en lo 
personal, en el con-edor industrial con alemanes, franceses, americanos, 
japoneses, italianos, pero nunca me había tocado tratar con ese tipo de 
gente como son los coreanos y ... darme cuenta de la forma tan ... su ... tan 
especial que tienen de la forma de maneja1·sc. 

A: ¿Cuál seria su balance, que a partir de esta experiencia no se vuelvan a 
dar contratos a las empresas coreanas? 

B: Bueno, expresamente, nosotros hemos ... el día cuatro tuvimos un 
desayuno, un almuerzo de t1·abajo con el director de Pemex, pues como 
decía él que, l!l empresario, en fin, la idea que llegó con las impresiones 
que tenia era rescindirles el contrato, pero otra vez allí entran ... son las ... 
la buena voluntad ele una persona sana, una pe1·sona ecuánime, una 
persona que le interesa mejorar la situación del país, pero de una persona 
nada más (ríe), él solamente es una persona desgraciadamente. Hay tantos 
intereses, tantos problemas, tantos contras, tantas situaciones especiales 
de que, lo único que pudo hacer· de provccho es sacar de que ahí para 
atras se iba a hacer cargo otras dependencias y hacia delante él iba tratar 
de corregir las cosas, pero es muy dificil teniendo gente que sigue metida 
en Pcmex, que está, ha estado coludida, ha ... definitivamente ha dado 
muestras de buena voluntad en ese aspecto, y él mismo nos decía, bueno 
es que yo para poder hacer algo necesito que me digan qué es lo que está 
fallando, entonces se le hizo desde ese tipo de contratos, se le dio con la 
comparativa aún con Venezuela, Colombia, que tienen tratados de libre 
comercio pero ponen su normatividacl interna ele tal manera que el 
contenido nacional de cquipamicnto, el contenido nacional de empresas 
que participen, el contcniclo nacional en trabajadores, estén por encima de 
cualquier· otr·a situación. Esa es su idea, ya lo acaban de anunciar, si no es 
una forma ya oficial, es una forma inforrnal, como se anunció, ya no se va 
;1 permitir que se hagan csc tipo clc contratos, para empezar, ya se dijo que 
se iban a tratar ele huccr· cn paquetes más pequeños pa· que pudieran 
participar empresas. 

A: Este paqucte le da toda la obra a ... 



B: Todo, las once, diez o doce, no me acuerdo, refinerías, plantas, para 
una sola persona, para un solo grupo, entonces este, pues como 
antecedente no lo debemos dejar de observar, de apreciar con todas sus 
consecuencias. Todavía no se notan muchas de las cosas que van a pasar, 
hasta que se vayan, unos meses después nos vamos a dar cuenta de todo, 
porque ahorita no sale nada, tienen comprada, tienen metido mucho 
dinero en imagen, en prensa, en televisión, de tal manera que no pueden, 
no se puede apreciar realmente lo que está pasando todavía, hasta 
después que dejen de meter eso, nos vamos a dar cuenta, todo lo que 
dejaron en cuestión social, en malestar entre la estructura, en afectación 
empresarial, sobretodo en la cuestión social, desgraciadamente queremos 
hacer un país desarrollado pero cómo es posible que las mismas 
autoridades, los mismos supervisores de Pemex den la facilidad de que los 
agarren a cascazos, los dejen que acosen sexualmente a las mujeres y no 
nada más a las mujeres, a los hombres porque vienen muchísima, 
muchísimos coreanos afeminados, pero bastantisimos, usted va a la playa 
un domingo y se da cuenta, este .... 

A: Bueno, pero ... el problema es el respeto al otro, yo creo, 
independientemente si sean homosexuales o no, 

B: No, pero una cosa es que con el libre albedrío que tenemos, aceptar 
esas situaciones cada una de las partes y otra cosa es obligarlos, obligarlos 
si no los despiden, sino no les pasan el dinero correcto ... 

A: Si, así es, 

B: Yo estoy de acuerdo, no nos debemos de espantar, eso existe en México 
sin coreanos o con coreanos, pero aquí la situación es la presión y de cómo 
están acostumbrando a todos los chavos, todos los escuincles que traen, a 
vivir, a ganar dinero sin trabajar, namás que este ... haciendo actos de 
prostitución ... Entonces eso creo yo que si tiene su reflejo después de que 
se vayan, porque cuántas personas no se van a quedar acostumbradas a 
eso y después qué, van a seguir buscando, entonces qué están haciendo .... 

A: O sea que ha habido también quejas de prostitución de la gente ... 

B: Así es, así es, entonces que por supuesto que socialmente afecta ... 
¿verdad? 

A: ¿Y alcoholismo? 

B: Uff, no pues bastantisimo, bastante, por qué, pues sobretodo porque a 
los más escuincles los agarran primero y así es como los inducen, por 
medio de la tomadera, del alcohol, entonces se van a ir, ya los 
acostumbraron, ¿y luego? 



Entonces todas esas situaciones pues si afectan, afectan mucho, verdad, 
porque yo creo que esa es la materia que usted, le interesa .. 

A: Así es, usted cómo ve, la gente cómo los ha recibido, el común de la 
gente. 

B: Bueno, pues imagínese, si va usted a cualquier colonia, vamos a hablar 
de aquí, en Tampico no podemos sectorizar mucho porque estamos muy 
revueltos, ¿verdad?, pero si va a una colonia modesta y se da cuenta todas 
las broncas que han tenido con los coreanos desde que viven, para 
empezar, treinta en una casita chiquita en donde normalmente vivían ocho 
cuando mucho, (se ríe); se asean donde quiera, ponen a secar su carne 
afuera, eso ya tiene un malestar, entonces se va forn1ando una 
animadversión en contra de ellos. Primero para los vecinos, pues hágale 
cuenta, vamos a olvidarnos un poquito ele los vecinos, se van a los centros 
sociales, o a los ... por ejemplo, a la Cigarra (una discoteque), llegan allí en 
número y desplazan a la gente de aquí, los mejores lugares obviamente se 
los dan a ellos, la gente de aquí, por qué, porque ya poniéndose tomados, 
pues les bajan un poquito más de dinero, entonces consumen más, la otra 
bronca es ... eso ya es un rechazo de la gente de aquí, dos: ellos no 
respetan, como ven a la 1nujer n1enos que nada, entonces a un matri1nonio 
o a unas parejas que bailen les empiezan a agarrar, los empiezan a ... y se 
empieza a hacer el desorden, ele tal manera que ha habido muchas 
ocasiones que la misma gente aunque no los conozca, se agarran y los 
tranquean y los sacan y creo que eso poco a poquito va haciendo que una 
relación normal que se vea de un extranjero llegue a gnlclos xenofóbicos, 
¿no?, que ya no puede, ya con tanto que se hace, con tanto que se dice, es 
un rechazo absoluto y eso tiene mucho que ver. En la playa ... poi· ejemplo, 
las sefloras se quedaron sin sirvientas aquí en la zona (se ríe) porque ellos 
se las llevaban a sus lugares para que les hicieran la limpieza obviamente 
para ellos el pagarles el doble o el triple no es problema, pero cómo las 
traen en la playa, se ve cómo las tratan, traen a tocias las muchachitas 
cargando sus hicieras y las empujan cuando se atrasan y, obviamente 
también las ponen a tomar, y son 1nuchachitas que no tienen n1ucha 
educación, vienen de rnncho, ganando, pues les dan como gancho ganai· 
mús ... 

A: ¿Y eso en domingo? 

13: Nosotros hemos tratado de quitar mucho eso pidiendo la vigilancia de 
los navales de la policía, porque era un ... era una ... para la misma gente 
de aquí, c1·a una lástima que estuviera pasando eso y es muy mala in1agcn 
para los hijos, para las hijas, que estén viendo ese tipo de acciones. 
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B: Lo que pasa es que hay tres o cuatro policías para toda la playa. Hubo 
más intervención de gente civil que los agarraba y los tranqueaba por lo 
que estaban haciendo que intervención de las autoridades. Otras. Van a la 
playa, ahorita ya es menos, por ejemplo nosotros acostumbramos ir en las 
motos, nos juntamos siete ocho familias, con nuestras hijas que los más 
grandes son de dieciocho, diecinueve, veinte años y ... van y se hacían 
bolas todo alrededor, que por estar viendo y en dos o tres ocasiones que 
querían agarrarlas y querían acercarse a ellas, no hubo más que, igual, 
hacerles frente, en dos ocasiones ellos fueron a buscar a los navales 
porque los golpeó mucha gente, llegaron los navales, tan sencillo, se les 
explicó qué era lo que habían hecho, los mismos navales, agarraron y 
órale, vámonos. Han dejado de hacerlo, pero todavía están unos que otros 
por ahí, que todavía lo siguen haciendo. 

A: Es que muchas mujeres me han contado de ese trato pero no creo que 
se deba a la cultura, porque hablando con uno de ellos en México, me 
decía que esos coreanos eran diferentes porque trabajaban en ese tipo de 
empresas. 

B: Bueno, pero a ver, yo lo pasaría a lo mejor como aquí en México pasa 
del obrero que no tiene educación y que le grita y que le chiíla a la 
muchacha, pcr·o hasta ahí, creo que aquí n1UY pocos casos los que se 
quieren pasar porque saben a lo que se atienen, pero a ver, se supone que 
las personas que están en la parte mús i1nportante de las oficinas son 
ingenieros, son técnicos, eso ele ir a la hora de come1·, desabrocharse el 
pantalón, bajar, así soltárselo totalmente así, así para ... quitarse los 
zapatos, ponerse chanclas, zapatos ele trabajo que sabemos que andan 
caminando todo el día y ponerse sandalias de las de ellos y acostarse así, a 
dormir, eso estando trabajando con gente mexicana ahí, mujeres, como 
que no. Y eso de que ellos mismos adentro, haya, exista pero mucho 
mucho acoso hacia las mismas mujeres, yo tengo... todo eso es de 
Pemopro (me muestra un conjunto ele casi 2000 hojas en folders, etc), 
denuncias, quejas, demandas, actas, tocio eso, ¿ch?, ele que las acosan y 
de que van v hacen sus declaraciones y todo eso y después anclan los 
abogados conienclo atrús de ellas, entre ofreciéndoles dinero para que ya 
retiren la dernanda, entr·c amcnazúndolas, entre muchas cosas, entonces 
pues no se cuúlcs sean las diferencias, o que tipo de coreanos sean los 
más correctos, porque aquí estando el director de pemex, el gobernador, 
tocio mundo, tocios los empresarios, firmando ellos mismos estaban los 
rcpr·csentantes, los principales, él traía una traductora y la traductora 
toda haciendo errores y todo porque la estaba agarrando así, estaba así, 
(muestra mín1ica como si le tocara el busto y las piernas), qué es eso, yo 
no entiendo, y se supone que ya eran altos funcionarios de Corea, ¿eh?, 
entonces eso es lo que uno no, no empieza a entender, no entiende 
¿verdad? 
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A: Es que yo creo que hay un problema sobre cómo deben ellos de 
comportarse fuera de su país, en donde yo creo que cada quien debe de 
comportarse de acuerdo a .... 

B: Las normas de aquí, así es, así es. Pues yo creo que sí va a dejar a 
muchos afectados, más, imagínese nada más, cuántas muchachitas 
indígenas o de zonas muy humildes están con ellos ahorita viviendo y 
cómo las van a dejar. SI va usted a pedir informes ahí al Ccmain (hospital 
privado). a lo mejor le dicen de cuántas embarazadas, de cuántos 
abortados, de cuántas familias han dejado, entonces eso todavía no se ve, 
porque apenas llevan un año y medio, dos años, pero cuando acabe todo 
eso, qué va a pasar después ... qué va a pasar después, sí afecta, todo eso 
afecta y al mismo empresario el hecho de que es una , qué puede pensar el 
empresario de responderle a su gobierno si su gobierno permite que hasta 
el último tornillito lo dejen traer de Corca, que exigen pagar impuestos y 
que con qué cara o con qué moral pueden exigirnos las autoridades, si nos 
están quitando las oportunidades de trabajo, ¿ch?, si vemos que no hay 
mucho trabajo y que el que está teniendo Jos comerciantes, los que venden 
el acero, pregúnteles qué pudieron venderles a ellos, nada. Los pilotes de 
concreto que se supone que es un absurdo porque aquí hay grava, arena, 
los pilotes de concreto que es una mole de concreto, los trajeron de Corca, 
entonces qué puede pensar el empresario que tiene su planta de 
premezclados ... 
(acabó el cassette) 
Usted va y le pregunta a los alemanes es más a cualquiera que le pregunte 
del corredor industrial, están muy ofendidos porque las autm·idades, las 
mismas autoridades federales han permitido eso, ellos se han puesto tanto 
la camiseta que dicen, "oye, tanto trabajo que hemos hecho durante tantos 
años para hacer que el empresario culturalmente sea eso, de una cultura 
empresarial, sea de una cultura que se vea diferente en la zona donde 
estamos nosotros, y para que estos cuales nos la vengan a echar a perder", 
ellos nos dicen, "hagan algo'', ellos no pueden hacerlo porque son 
extranjeros, "pero cómo es posible que permitamos esto", es Jo que 
preguntan, entonces obviamente que están totalmente disgustados y 
decepcionados de las autoridades. Supuestamente las anteriores porque 
permitieron eso y ahora, porque no se ha corregido. Ahí está, no se ha 
corregido, todo sigue igual y quizás, en muchas cosas peor, en esta nueva 
administración, en dónde está el cambio, yo tenia, nosot1·os teníamos 
mucha fe en que en esta administración se corrigieran muchas cosas, 
pero, ahí cstú la secretaría del trabajo, ahi está el seguro social, miren, con 
decirles una cosa, los trabajadores ganan en base a un tabulador, el 
tabulador para nosotros es lo que manda porque ahí entra la autoridad 
laboral, si a mi me dan un contrato, para mí mis respetos yo me tengo que 
partir el contrato para pagarle a la gente. Todas las constructoras 
mexicanas que están trabajando para Pemopro pagan bajo ese contrato 
que se firmó, por decir, algo. Un carpintero gana ciento cuarenta pesos 



diarios, por decir algo, su salario integrado va a ser más séptimo día, 
prima vacacional, aguinaldo, vacaciones, antigüedad, todo eso, total, 
ciento noventa, ponle ciento setenta, por ejemplo, pero los coreanos, todas 
las empresas coreanas pagan de ciento cuarenta para abajo, de tal rnanera 
que el sueldo base le quedan setenta y nueve pesos hasta llegar a ciento 
cuarenta y bajo eso, pagan todos los impuestos. Imagínese qué sentimos 
los empresarios si delante del secretario general de gobierno dándole los 
antecedentes, los soportes de cómo pagan las empresas mexicanas y las 
coreanas, él diciéndole a las autoridades del seguro social que estaban 
mal, las autoridades del seguro social dicen, "no, pero es que esto fue lo 
que me entregaron a mí y en base a eso tengo que cobrarles yo", "bueno, 
pero, yo mismo te estoy diciendo que estás mal", "si pero yo no puedo 
hacer nada porque si el me está diciendo eso ... ", "bueno, tan sencillo, yo te 
estoy haciendo una denuncia, invcstigala", "bueno, es que yo no estoy para 
estar investigando ese tipo de cosas", "bueno, qué pas8 si el sector, s1 
pides información a la junta de conciliación", "mi trabajo no es ese", y 
delante de todos los empresarios ... 
Pues si, entonces, este ... qué impotencia, todo eso afecta, y por supuesto 
que afecta a los empresarios, porque uno viene aquí, y uno dice "ah, 
bueno, no hay problema", yo voy a hacer lo mismo, voy a adquirir una 
carta de tocias las empresas donde paguen con el misn10 sistema. 
Obviamente, se para el sector ob1-ero, "pérame, por qué, te hago un 
despapaye", y por qué a los otros no les haces despapaye, porque no les 
corresponde el contrato porque es un sindicato blanco ele México y no 
tienen injerencia, ¿si?, y los amenazan con meterlos a la cárcel pm-c¡ue no 
les corresponde. Entonces por todos lados está la impotencia, la 
decepción, la imagen que uno pudiera tener bien de las instituciones, pus 
cuál, cuál bien, entonces imagínese cómo nos sentimos todos, todos, la 
gente de aquí. 
Entonces, por supuesto que si afecta y cómo va a afectar. "Oye sabes qué, 
yo tengo que pagar tanto, pero si tengo la oportunidad ele obviar 
impuestos, por supuesto que lo voy a hacer, con mis impuestos voy a 
pagar In refinería, imagínese cómo va a quedar una refinería donde yo sé, 
por todos los 1·cportcs que me n1andan de Pernex, con qué calidad se estc'1 
haciendo y a cómo nos la están cobrando, ¿pagarle al fisco? Nombre, todo 
lo que tengo que hace1·, yo hago como que pago, ¿ch?, ¿Cooperar con las 
autoridades, en qué? No, me cierro totalmente" y eso es lo que está 
provocando aquí, eso es lo que está dejando toda esa situación aquí, la 
gente cstú, ya no, ya no reacciona como antes. 



Anexo 4 

A continuación se presenta una demanda de un obrero especializado de la 
localidad en contra de una empresa coreana. Posteriormente se transcribe la 
entrevista que se realizó en abril del 2002. El nombre del trabajador ha sido 
cambiado. 

C. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO. 
PRESENTE. 

HUMBERTO SORIANA, mexicano, casado, de 45 años de edad, 
Contador Público de Profesión, originario y vecino de Tampico, Tamaulipas con 
domicilio en .... , con el debido respeto comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito, y por mis propios Derechos, 
vengo a presentar FORMAL QUERELLA POR LOS ILÍCITOS DE FRAUDE 
ESPECÍFICO Y FRAUDE LABORAL, cometidos en mi perjuicio, pm· la COMPAÑÍA 
PROFESIONALES MADERO S.A. DE C.V. (PROMASA), y/o SEOK YOUNG KIM, en 
su carácter de Representante legal, asi como a la Licenciada MARTHA ALICIA 
ROSAS DE LEÓN, ademas a MOON SOO LEE, en calidad de Administrador 
Único, as como a BRANDON LEE, en su calidad de ,Jefe ele estimaciones, ambos 
con domicilio en la calle .... 

Fundándome al efecto en los siguientes puntos ele hechos y 
consideraciones legales de Derecho: 

HECHOS: 

l. En fecha que no recuerdo con exactitud, pero fue a principios del 
mes de mayo del año del 2001, empecé a laborar con mis ahora 
acusados, en mi carácter de Supervisor de Control de Calidad, en 
los trabajos de la Compai'lia "S.K." en Ja reconfiguración de la 
Refinería Madero, quienes a su vez habían contratado a mis ahora 
acusados, prometiéndoseme un salario de $2,500.00 (DOS MIL 
QUINIENTOS Pl~SOS SEMANALES), libres del pago de impuestos, 
por jornada ele SS cincuenta :.· cinco horas semanales, las cuales 
nunca se ¡·espetaron, así 111is1110 se 111e pro1netió se me pagaría una 
co1npensación poi· cada tres 111eses de trabajo y avance de obra, 
teniendo el suscrito que laborar en altura de 12 metros, sobre 
estructuras 1nal ensambladas, no siendo esta mi función especifica, 
pero con la p1·omesa de que se me da1·ía la compensación prometida 
económica cada tres meses. me vi en la necesidad ele efectuar dichos 
trabajos. aún a riesgo de mi propia vicia, pues en ningún momento 
se me proporcionó equipo de segundad adecuado para efectuar los 
trabajos encomendados, y por las necesidades económicas y con la 
ilusión ele que si avanzaba dicha obra lo mús que se !Judiera, 
recibiría una compensación de $5,000.00 {CINCO MIL PESOS M.N.), 
cada tres meses, extras ele mi sueldo. 
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II. Cabe aclarar que para poder darme trabajo mis ahora acusados, me 
hicieron firmar un contrato de trabajo en blanco, asi como Ja alta 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual fui dado ele 
alta con una cotización más baja del salario que realmente 
devengaba. 

III. A mayor abundamiento nunca se me pagó dicho ofrecimiento de 
compensación por avance ele obra, no obstante les ejecuté trabajos 
ele aislamiento de tuberías subterráneas por la precisa necesidad ele 
entregar dichos trabajos y los encargados ele Jos mismos no se 
presentaban a efectuarlos, situación que me vi en Ja necesidad ele 
efectuar, tomando en consideración la necesidad económica y Ja 
promesa ele compensación por avance ele obra. 

IV. Quiero hacer hincapié de que fui suspendido un día sábado, y citado 
hasta el día miércoles en donde se me hizo saber que estaba 
despedido sin causa justificada, y al reclamar Ja compensación así 
como mi semana en fondo, y tres días que no laboré por órdenes ele 
ellos mismos, negándose rotundamente a pagarme inclusive Ja 
semana que ya tenia laborada y que estaba en fondo. 

Protesto a usted mis respetos, Ciudad Madero Tamaulipas, a 2 ele marzo del 
2002. 



Entrevista realizada a Humberto Soriana, Abril de 2002, Tarnpico, Tamaulipas. 

Amaranta: Más que nada lo que me interesa saber es cómo_ es que entró en 
contacto con las obras de reconfiguración ... 

Humberto: Como todo empicado, buscando trabajo, me ofrecieron trabajo de 
destajista, no, no llegué al precio porque ellos me exigían un precio y yo no estuve 
de acuerdo y, posteriormente por medio de otros ingenieros amigos me invitaron 
a trabajar directamente con ellos. 

A: ¿Con qué empresa era? 

H: Con la empresa "Profesionales de Madero", pero es casi al llegar a la de SK, 
son los mismos, nomás que ellos mismos hicieron ... o sea, de SK se salieron 
grupos de coreanos que por medio de una o dos personas mexicanas formaron 
una empresa y esa empresa le trabajaba a SK como subcontratista, entonces el 
que entraba a trabaja1· a SK ya no entraba a trabajar directo a SK, ya entraba 
como destajista del subcontratista. ¿_Si? Entonces se estuvieron manejando ele tal 
manera los precios que se llevaron sumas realmente buenas, SK cobró bien, lo 
que es la reconfiguracic"Jn ... 

A: ¿Qué tipo de trabajo era el que se tema que hacer de destajista? 

H: El de nosotros era por áreas. era por áreas y eran diversos trabajos de obra 
electromecánica, o sea reposición de lineas y tanques, lineas en proceso. 

A: ¿Cuántas horas trabajaba diariamente? 

H: Supuestamente de un hora1·io que también pus como todo, como todo hay, 
pues gente que se aprovecha del momento ¿verdad?, se formó un sindicato nuevo 
para a su vez contratar gente para los trabajos ele refinería ... 

A: Que era SITRACE. .. 

1-1: Era SlTf.¿ACE. que en realidad no apoyaba en nada al trabajador, nomás veía 
sus fines lunat1\'!>S para ellos pero no pa1-..1 el t1·abajador ... 

A: Y cuúntas horas trabajaba .. 

H: Lo contrataban a uno por cincuenta y cinco horas pero por decir a mi en lo 
personal me decian "te vamos a pagar este salario por semana por cincuenta y 
cinco horas. un dommgo si y un domingo no", ¿si?, porque era de confianza de 
ellos y al final de cuentas tenias que quedarte más tarde de lo debido, tocios los 
domingos, se eno1aban si no ibas un domingo después, por la mismo, por la 
misma cantidad. 

A: Y horas cxt ras no pagaban ... 
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H: No, era un salario cuadrado, por decir, te pagaban un cuadro, "órale, 
'amonas". Ahora, si había gente a la que le pagaban tiempo extra, ¿si?, o sea, 
después de las cincuenta y cinco horas, el tiempo extra que trabajaban si les 
pagaban el tiempo extra, pero no, no de acuerdo a la ley, les pagaban lo que 
querían en realidad, veinte pesos, veinticinco pesos por hora, era lo que les 
daban. 

A: Comparando esos salarios con los de aqui ¿eran muy bajos? 

H: Todo, todo estuvo muy bajo, si, eso lo vi con tu tia también, porque, porque 
este •.. si se hubiera contratado todo esto por empresas mexicanas todo el 
dinero hubiera quedado aquí mismo en el país. ¿Si? Ahora, el contrato que 
ellos tenían era por dólares y a nosotros nos pagaban en moneda mexicana. 

A: Usted trabajaba y tenia un supervisor, ¿era mexicano o era coreano? 

H: Era coreano, Brandon Lec, el ingeniero mecánico Brandon Lec. 

A: Y él, ¿hablaba cspaüol? 

H: Muy poco, hablaba inglés y coreano, pero ... ese fue otro problema que se tuvo, 
la comunicación. Tenían un traductor para cinco, ocho obras, por decir. 

A: Un solo traductor ... 

H: Así cs ... 

A: Entonces cuando ustedes tenían un problema y no había traductor, cómo le 
hacían, lo hacían por serias ... 

H: Es que ... es que aquí desde el principio, o sea lo que ... lo que si me interesaría 
que supieras es que ellos venían con la idea de que todos nosotros, los de aquí 
éramos neófitos, que no sabíamos el trabajo, que ellos nos venían a enseñar 
y estaban muy equivocados, nosotros les enseñamos a ellos, ¿sí? 

A: Ellos pensaban que era la primera vez q11t" trabajaban en esto .. 

1-1: Ajú, y eso yo me di cu en la porque nH.' toc(J ver con ingenieros de alli de ellos 
que no ... en realidad yo no les aprendí nada. La gente mexicana, ingenieros, 
pus uno les aprende algo positivo dentro de lo que uno está desarrollando, 
¿pero a ellos?, NADA, CERO, en 1·ealidacl. Un mal manejo, una mala 
construcción, ¿_si?. O sea todo, todo lo malo que se pueda emplear dentro de 
las normas que existen aquí, de acuerdo al trabajo. 

A: Al trabajo ... Por ejemplo en cuanto a las normas de calidad ... 

1-1: Normas de calidad, hablamos de normas de calidad ... 
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A: Aquí Jo hacían de una forma y ellos ¿lo hacían más rápido o más mal hecho, 
cómo era la dinámica? 

H: Entregaban las órdenes de trabajo y para efectos de rapidez, las hacían a su 
manera de ser, ¿si?, hubo cambios en papeles dentro de lo que se manejaba en 
PEMEX, ¿si?, que si les beneficiaba lo cambiaban. 

FIN DEL CASSETTE 

H: ... ponían Jos supervisores de PEMEX que no, no querían firmar, avalar los 
papeles porque tenían ... tenían miedo, si, porque todos Jos trabajos en realidad 
estaban mal ejecutados, de acuerdo a lo que son las especificaciones y 
normas dentro de los lineamientos que tiene PEMEX de construcción, ¿si? 

A: Por ejemplo ... 

H: Por ejemplo, había un detalle, por decir algo, estructuras de carga, si, 
estructuras de carga, es que haciendo un análisis de peso, de peso, este ... no 
cumplía con esos requisitos para soportar diez lineas de tantos metros de 
diferentes diámetros, si tenían empates de quince, diez centímetros. vigas que 
iban a soportar todas esas tuberías, y todo eso Jo vimos nosotros, no sé por qué 
razón permitieron tantas anomalías aquí. 

A: Y ellos en cuanto a su trato con el trabajador ... 

H: Había excepciones de coreanos, pero en sí, en sí, tocios con un plan 
prepotente, todos. Había excepciones ¿verdad?, si, no todos eran malos, porque 
me tocó Míster King tres, muy buena persona, pero había miste1· king uno, míster 
king dos. míster king cuatro ... el de compras, o sea ¿si? 

A: Y en ese caso sí les gritaban ... 

H: Hubo varias, varias ... me tocó ver varios pleitos de mexicanos con coreanos, 
¿sí?, 'onde sí se pegaron, se pegaron, dentro de refinería cosas que no 
salían al. .. a que se viera, ¿verdad?, a que trascendiera, pero sí hubo varias 
anomalías dentro de refinería que ya eran pleitos, o sea, eran pleitos, porgue 
se peleaban coreanos con mexicanos. 

A: Y por que eran ... 

H: Porque los trataban mal, en el trato de encomendarles algún trabajo, ¿si?, 
ellos supuestamente veían que no les hacían caso, pero era el idioma muchas 
veces el que era el problema. 

A: Y ellos creían que no les estaban ... 

H: Que no les hacían caso, o sea, no les explicaban bien todo lo que tenían que 
desarrollar de acuc1·do a lo que estaban ejecu tanclo y ... y se molestaban ellos, y 
ya lo decían en otra forma ellos, hablaban en coreano groserías y todo eso, y el 
mexicano también es mexicano ¿verdad?, respondía con agresión. 



A: Y en este caso, por ejernplo ... porque me dijeron que también les pegaban en la 
cabeza ... 

H: Ajá, en el hombro traían ... por decir ... lo que traían en la mano ... iban les 
pegaban para que se apresuraran a trabajar, sí cierto todo eso ... 

A: Y eso no pasa en obras con ingenieros mexicanos ... 

H: Entre ... en obras con personal mexicano todo eso no, no ocurre. Con el 
mexicano es: te encomiendan una labor y por decir, al mediodía, van y te 
checan y si estás avanzando no te dicen nada y si no, pues te llaman la 
atención simplemente, que te apures, ¿verdad? porque urge ese trabajo, 
pero con el coreano es muy diferente. 

A: Y a la hora de la comida, ¿les daban la comida? 

H: Ah, son estrictos. No, la comida uno la compraba o la tenía que llevar, 
hubo comedores allí, pero pus en realidad algunas veces si era buena la comida, 
pero la mayoría no, no servía la comida. 

A: Y les cobraban la comida ... 

H: NO, la comida siempre la pagaba uno. 
A: Siempre ... 

H: Si, O sea, a los que les pagaban la comida era con los tratos que tenian ellos 
con los tailandeses que vinieron a empobrecer la mano de obra más. Se 
trajeron gente, más gente del extranjero, gente de ellos y tailandeses para 
apresurar al mexicano, para que trabajara más de lo que debe de trabajar. 
Fue como un ejemplo para hacerlos rendir mús a la gente de aquí. 

A: Entonces cómo eran las jornadas de trabajo, cómo era la dinámica ... 

H: Eran grupos que traían y los tenían en campamentos, no se si mal comidos o 
bien comidos, nunca estuve en campamento, ¿verdad?, pero las veces que yo los 
vi en refinería, pues como animalitos, todos en un rincón, y allí en el piso, 
allí comían, arroz, arroz y pollo, era lo que veía yo, era lo que comían, pero 
todos allí en el piso, allí. .. (Hace en fa sis en el hecho de comer en el piso como 
un acto de humillación y de animalidad, de condición de esclavos). (Ver· otro 
testimonio de un obrero que se refiere casi con las mismas palabras a los 
tailandeses y el hecho de comer en el piso). 

A: Y ¿_trabajaban mucho? 

H: Trabajaban bastante. Se los llevaban en unos camiones de volteo por la 
puerta nueve y por la puerta siete, por ahí. 

A: Y que tipo de trabajo hacian ... 



H: Había, ahí bajita la mano, yo conté como unos seiscientos, ochocientos 
trabajadores, así nomás. 

A: ¿Y qué era lo que hacían? 

H: Había gente, que eso era lo que estaban peleando, gente especializada. Que 
por qué venían a quitar el trabajo especializado esas gentes porque sí había unos 
que venían a soldar, a trazar y este .... y pus, trabajos de paileria y tubería. más 
que nada también. 

A: Y en el de soldad u ria si era especializado el trabajo ... 

H: Pues supuestamente, supuestamente, allí hubo varias irregularidades, porque 
había gente, que yo conozco de soldadores especialistas que en otras empresas 
son muy buenos soldadores ¿si':' y con los de SK, cuando los mandaban a 
pruebas todas las pruebas las ... no las pasaban y muy buenos soldadores, o 
sea, a mí me consta porque han estado soldando barcos, han estado 
soldando tanques y con ellos no pasaron la prueba. O sea hubo anomalías 
también con todas las pruebas de ellos. 

A: Y los salarios ele los soldadores, 

H: Todo estaba muy bajo con respecto a que fue un trabajo de refinería, yo siento 
que pudo haber. .. se pudo haber hecho algo mejor con respecto a México, si el 
trabajo lo hubieran hecho empresas mexicanas. 

A: Y cuánto tiempo estuvo trabajando en esta empresa ... 

H: Yo ... siete u ocho meses, como supcn•isor ele control ele calidad, y ese fue mi 
problema que yo tampoco firmé nada ... Yo les decía que sí y que sí, pero 
tampoco ... no firmé nada, ni avalé nada, ¿por qué? Porque todo estaba mal 
en realidad. 

A: Y finalmente la responsabilidad iba a ser ele usted ... 

H: Pues de ellos, porque ellos son la empresa ¿verdad?, y yo estaba trabajando 
para la empresa Profesionales Madero que estaba muy apegada a SK, Míster Ham 
era el jefe de ellos de SK y yo ya tenia trato directo con ellos. 

A: Entonces 
despuc:s tuvo 

entró como supervisor ele calidad o entró con otro puesto y 

11: No, yo entré como supervisor de control de calidad, con un salario que, que ... 
por l;i necesidad lo tuve que aceptar ¿verdad?, y como al mes, dos meses me 
aumentaron m1 salario, porque vieron que si era apto para ese tipo de puestos, 
pero yo n unc<I estuve de acuerdo en varias cosas y se los hacia ver y pues 
también eso tuvo que ver para que me tomaran mús en cuenta directamente con 
SK, ¿_si? 

A: ¿_Cómo qué cosas no estaba ele acuerdo? 



H: Como en los empates de tuberías, empates de tuberías que no, no rendían!as 
especificaciones que deben de ser de acuerdo a una construcción. 

A: Al principio cuánto le pagaban a la semana ... 

H: Me empezaron a pagar mil ochocientos ... mil... casi dos mil pesos, después ya 
me empezaron a pagar dos mil quinientos, 

A: Semanalmente ... 

H: Si, que no podían más porque al jefe de ellos le estaban pagando igual que a 
mí, ese siempre era el pretexto, ese siempre fue el pretexto ... 

A: Y ese mismo puesto en otro lugar, cuánto pagaban 

H: Ese mismo puesto en otros lugares, o en empresas mexicanas, alcanza uno a 
ganar hasta cuatro mil pesos. 

A: ¿Esos salarios bajaron los de la región? 

H: Todos, todos, si hasta la fecha, esos salarios hasta la fecha eso es lo que está 
ocasionando que aparte de que no hay trabajo, ¿verdad?, pues el salario lo 
estamos viviendo diez años, veinte años igual, ¿verdad?, el salario, otra vez, 
o sea nos vino a dejar otra vez con el mismo salario, yo no sé por qué gentes 
que se dedican al cultivo del arroz o no sé, ¿verdad?, (se rie), vengan a 
enseñarnos lo que es la construcción. 

A: Y en ese sentido, algunas vez lo invitaron a comer... fueron como más 
abiertos ... 

H: Varias veces, pero yo nunca fui más que en una ocasión que me sentí 
comprometido el que yo tenia como jefe directo, el ingeniero mecánico Brandon 
Lec. 

A: Y qué fue lo que comió ... 

1-1: No, no comí nada, anduve de trasnochador un clia con él, nada más, 
tomando y conociendo lugares de aquí de Tampico pero hasta ahí, y no volví 
a salir con él para nada más, no me quedaron ganas (serie). 

A: ¿_Eran muy trasnochadores tocios ellos? 

H: La mayoria de ellos. Como que vieron oportunismo dentro de lo que es pus el 
país, ,;_verdad?, y pues ya muchos se relacionaron con mujeres mexicanas, tienen 
muchos coreanitos poi· aquí, es lo que yo sé ... 

A: Pero no se casaron con ellas .. _ 

H: No sé, no sé ... 



A: No vió un matrimonio por allí... 

H: No sé, a juzgar, no sé, pero si he visto coreanos con mujeres mexicanas, 
¿verdad?, y ya con hijos y, pues yo, lo que he escuchado de ellos, que todos se 
quieren quedar aquí. les pareció muy bien el país ... (se ríe) 

A: Está mejor que en Corea. dicen ... 

H: Cien por ciento, cien por ciento está mejor aquí, porque allá no conocen 
más que una cosa y ... si no tienen para vivir de eso, yo pienso que se mueren de 
hambre, tuvieron el opm·tunismo de aqui y están viendo que hay muchas cosas 
mucho muy valiosas aquí. 

A: Y en ese mismo sentido, <'.cómo era11 ellos, trabajaban mucho? 

H: Meten las manos cuando hay gue meterlas, pero se dedican más que nada a 
ser unos capataces. Capataces de la gente de aguí, es a lo que se dedicaban, a 
mirar gue el trabajador mexicano estuviera trabajando, sino, le llamaban la 
atención y por eso venian /os problemos. 

A: Y en cuanto a las relaciones laborales, una persona que fuera subalterno, 
¿_podía discutir con un jefe o era algo mal visto? ... 

H: Ellos ... ellos se respetan mucho. pero por la edad, ellos se respetan mucho 
pero por la edad. Si es un a persona mayor, le tienen cierto aprecio y respeto, 
¿si?, eso si yo me fijé; aunque no tenga cai·go por ser más viejo que uno, le tenían 
cierto aprecio. 

A: Pero en cuanto a jefes y trabajadores. ¿_también se respetaban mucho las 
jerarquias o no? 

H: Si, es que el grupo SK, este ... pues ellos ya se conocían, yo creo, desde 
Cadereyta, ¿verdad? Y según tengo entendido, ¿no?, pues no les fue nada bien 
por allá, y ... aqui quisieron. quisieron manejar todo lo malo que estuvieron allá y 
yo siento que si lo manejaron bien, nomás que, nomás que si les faltó, les faltó 
más ética profesional, pon1ue no se les puede aprender nada siendo que 
tenernos buenos ingenienis aqui en México. 

A: Y eso de que eran tecnol<igican1ente mucho mejores y eso, no se vió ... 

H: Yo en lo personal, no vi nada de eso. 

A: Entonces es méts bien publicidad, ¿o qué seria? 

H: Es pura publicidad. 

A: No, no se vcia eso ... 

---~ -----~-



H: NO, y tuve, tuve, este ... un ejemplo de un tubo de cuarenta y dos de diámetro 
a treinta grados para librar una estructura y una tubería y se tardaron una 
semana, semana y media, para decidir ese, ese detalle, ¿verdad?, que sucedió 
dentro de lo que yo estaba supervisando, siendo que el pailero ya lo tenía 
descifrado, entonces no le veo yo tecnología a ellos de nada, sinceramente. 

A: Y, en ese sentido hay más pérdidas que ganancias, ¿la empresa se fue con 
pérdidas? 

H: Profesionales Madero se quejó de que ... porque, en ese aspecto. La estructura 
la hizo otro filial igual como la empresa Profesionales Madero donde yo prestaba 
servicio, ¿si? De SK se derivaban varias empresas pero de los mismos coreanos, 
entonces una de esas empresas se dedicó a hacer los trabajo de estructuras y a 
nosotros nos tocó hacer el trabajo de lo que eran las tuberias, ¿sí?. Entonces, la 
empresa que hizo las estructuras, todas las dejó mal, hacia arriba, hacia abajo, 
mal plomeadas, mal. .. o sea, fue un trabajo sucio. l':ntonces Profesionales Madero 
se quejó pero corno era SK lo misrno, le echó la mano a Profesionales Madero, 
pero todo en sí, está mal. O sea desde un principio, por la misma supe1-visión 
de todos y a todos los mexicanos también nos llevaron en su rutina que ... no 
hay nada como otras veces hemos llevado el trabajo, ¿sí?. O sea las 
decisiones en ese mo1nento como que ... las n1anejaron, las 1naneja1-on y se vió, 
sino, pues ahi está la prueba de todas las estntcturas, ¿_si? hablando del úrea G 
que fue la que me tocó a mi tambicn supervisar. Y por ejemplo, uno les ayudaba 
en un trabajo ... estú bien, te pedian que les ayudan1s en dos, lt;s ayudabas en 
dos, te pedian que les ayudaras en tres y pues ... pues eso no es el trabajo en 
ningún aspecto. 

A: Por que salió de la empresa, ¿por un contrato que terminó? 

H: Yo ... más que nada por una discusión que había tenido con mi jefe directo y ya 
babia tenido, anteriores, otras dos, y ya no lo aguanté, ¿sí? 

A: Y qué tipo de discusiones ... 

H: De trabajo, de trabajo, o sea, yo le decia una cosa y él venia en otra y ... no 
estuvimos de acuerdo, y... a él no le pareció y nos corrió. Y Juego me 
anduvieron hablando, que no me preocupara, que no esto, y ya no quise 
regresar, porque ya me había corrido, y hasta la fecha los tengo 
demandados. 

A: ¿_Firmó un contrato de trabajo? 

11: Finnc un contrato ... 

1\: Y esta es la demanda (la veo porque me muestra los papeles) 

H: La CompaI'lia Profesionales Madero y el representante legal es Seung Yung 
King. ¿sí? Y Mun Su Lee, es el administrador único, Mun Su Lec es el dueI'lo de la 
empresa, ¿_si? 



A: Entonces por una discusión de trabajo no quiso modificar su punto de vista y 
así un día le dijo "ya no venga" 

H: No, ese mismo día, un sábado, me dijo que ya no me quería ver ahi y ... el 
lunes, martes, me volvieron a hablar, que estaba alterado él, que no sé qué, y ya 
no quise regresar ... 

A: Y ¿si son muy impulsivos? 

H: Son muy ... si, si tienen una forma muy altanera. No todos, ¿verdad?, pero si 
hay, a la mejor la misma presión, o no sé, pero pues yo siento que también 
hemos estado presionados los mexicanos y no hemos actuado de esa manera. Se 
les hace ver de una u otra forma que estás mal y ... y uno hace lo posible por 
enmendarlo, pero ... pero no de la manera que ... que ellos están acostumbrados, 
yo siento. 

A: Y hablaban de los mexicanos o sea en general ... 

H: Siempre hablaban de que todos éramos muy flojos, siempre hablaban de 
eso. 

A: Y usted cree que no es así. .. 

H: No, porque la p1·ueba está en las grandes construcciones que se han hecho, 
¿_ch?, en los proyectos que se han terminado; muchas veces se ha dificultado el 
proyecto pero es por parte del material, que hay que traerlo del extranjero el 
material, ¿si? Pero no porgue uno en realidad sea flojo para hacer esa 
actividad. 

A: ¿Y ustedes sienten que son más expertos los mexicanos en ese tipo de trabajo 
que los coreanos? 

H: Yo siento que los coreanos les quedaron cortos a los japoneses y a 
nosotros, es lo que ... mi opinión muy personal. 

A: ¿Por qué los japoneses'? 

H: Porque tienen tecnologia los japoneses y los coreanos no tienen nada de 
tecnología, no saben ni lo que es la construcción en realidad. 

A: Es interesante lo que dice porque se trata de una gran empresa 
multinacional. .. 

H: Me tocó verlo. me tocó compartir con ellos tocio esto, e inclusive comentar con 
ingenie1·os de PEM EX supervisores que por qué permitian todo esto ... 

A: Y por qué lo permitían, qué le decian ... 
H: Que pues que ellos hacían lo que les ordenaban, ¿verdad?, dos. tres de ellos, 
"no, yo no firmo nada", "ah, pues que bueno", pero de que les van a firmar los "at 
will" los papeles, los van firmar, de una u otra manera se los tienen que firmar. 

-·--·--·-·-- ---------------



pero pueden, pueden hacer una evaluación de trabajos anteriores a trabajos de 
ahorita de la reconfiguración y la mayor parte están mal hechos, mal ejecutados. 
No voy a decir que no haya buenos aparatos, ¿verdad?, buenos aparatos, pero 
pues todo eso cuesta. pero lo que es la construcción. estuvo, mal, mal efectuado. 

A: Y cree que haya problemas a la hora de arranque ... En Cadereyta hubo 
problemas ... 

H: Probablemente no existan problemas ahorita inmediatamente, pero dos, tres 
at1os, una vez que esté operando la planta, van a empezar las dificultades y 
eso ... eso, está de verse porque hay estructuras, ora si se puede decir que 
sueltas, sueltas estructuras, que ocasionaron también accidentes, y no se 
supieron, ¿si? Y por eso, accidentes que se supieron pero por falta de supervisión 
también, ¿si? 

A: Sí ahora que regresé me dijeron que un muchacho había muerto cuando 
trataba de prender un interruptor ... 

H: Un interruptor, lúmparas con viguetas que se caían por la mala aplicación de 
la soldadura. No sé, o sea, un empate mal efectuado. Muchas veces hay vigas o 
canales que se requiere un empate de acuerdo a una especificación, a una 
norma y este ... no las llevaban a cabo. Hubo documentos, y me consta de 
que había que supervisar soldaduras. seis duple¿? soldaduras en tuberías de 
cuarenta y dos. y ellos modificaron mediante un escrito que nada más iba a 
ser de tal diámetro para arriba y dejaron todas las demás inconclusas de 
checar realmente si existía una buena penetración o un buen sello dentro de 
lo que es la soldadura. o sea los golpes de ariete en cuestiones ele lo que ya es la 
operación de las tuberías ocasionan que se tensen con el tiempo. ya sea el 
calor o el frío y tienden a romperse. si no estú b1e11 aplicada la penetración de la 
soldadura, aunado a que no hay buenos empates en las estructuras que van a 
soportar esas tuberías, va a haber rompedero de estructuras, no sé. A la 
meior ... Ojalá no pase nada de eso, pues estamos aquí, ELLOS SE VAN. ES 
LO QUE YO LES DECÍA, ELLOS SE VAN Y SE GANAN SU DINERO Y YA ••. 

A: Pero la refinería estú aquí 

11: Si .... Si lo estamos viendo ahorita. por ejemplo con las lineas ele gas ... Ellos 
con tal de tener una entrada más o un empleo más, entonces anclan metiendo 
lineas de tuberías de gas. 

A: <Juienes ... 

l-1: NO, ellos no, o sea ot1·a empresa. por decir, y que ocurre ... que ya empezaron 
las fuguitas aquí, fuguitas allú, y que ... y ahí viene en el periódico también, tan a 
<'.que"? Como a 30 o 40 centímetros enterradas las lineas. Un camión grande por 
esa calle, las rompe.. tsss, que pasa. lia:v una fuga y ni cuenta se da hasta 
despucs, 11a yue uno uiene oliendo 11 que aiiiih, por ahí lwe/e u c¡us, pero esa fuga 
ya tiene como una semana, dos semanas, es lo mismo que va a empezar a 
ocurrir allí en re(ineria,_gjgo parecido ... 13ueno, ya ha bit: de otra cosa que no 
era. 



A: Muchas gracias, pues eso era todo. 

Aquí aparentemente había acabado la entrevista, pero continuamos hablando y 
esto siguió saliendo en la plática ... 

H: Por ejemplo, SI< tenia sus filiales, ¿si?, en este caso, Profesionales Madero. 
Profesionales Madero tenia que abastecer !'agua a toda su gente. La otra filial, 
abastecer el agua a la otra gente, pero por- ejemplo, tres filiales de SK no le daban 
agua, venían acú a Profesionales Madero y se acababan !'agua, y los que 
batallábamos despucs éramos nosot1·os y no nos querían comprar porque nos 
acababan de comprar agua, ¿si?, pero todos eramos SK al final de cuentas. Eso 
era un problema muy serio, con el agua, ahorita que comentaste, porque yo hasta 
me enoje con varias personas "Oye, ¿por que vienes a tomar agua aquí?, Pues si 
esto es ele nosotros'". :-· yo pues, haciendo por la gente que traíamos nosotros, 
(.no? pues ... 

A: Y los bai'10s ... 

H: Baúos .... eran baúos rentados, baños ... ¿cómo se llaman?, letrinas que 
rentaban, pero no rentaban las suficientes y no les daban el servicio de 
mantenimiento a esos bal1os. Había baños que hasta se ... se brotaba todo eso ... 
ya mejor, uno hacia allú afue1-.1, en serio, tambien fue otro de los puntos. No tome 
fotos, pero si me hubiera gustado hacerlo, hubiera tomado fotos para darte ... de 
todo eso. Nos peleüba1nos los lugares para frentes de trabajo, nos lo peleábamos, 
también, adentro de refineha para trabajar lo que le tocaba a uno, el frente que le 
tocaba a uno a trabajar, pero como nosotros estábamos, se puede dcci1·, más 
allegados a SK, uta, pues nos daban una preferencia a todo dar, (risas), es lo que 
yo veía. 

A: Cómo qué son los frentes ... no entendí eso 

H: Lugar, un sitio dentro de refinería donde uno podía estar construyendo, 
armando para después montar la pieza. 

A: Y había gente que estaba más lejos una cosa de la otra, ¿verdad? 

1-1: Ajá, así cs. l':ntonces, muchas veces se batallaba porque ellos no rentaban el 
equipo adecuado y ellos mismos se enojaban con uno porque no lo hacías en 
ese día, pero ellos mismos tenían la batuta, o sea si no tienes equipo cómo 
vas a seguir trabajando, éSÍ?, y siendo que se lo pedías el equipo, (risas), 
toda la culpa se la echaban a uno, bueno a mí no, al que andaba de 
destajista, en este caso, yo namás supervisaba y apoyaba dentro de lo que 
podía a los trabajos para que se terminaran, pero yo a dos, a dos 
supervisores de PEMEX, sí les puse varios detalles, varios ejemplos de que 
no era posible que ellos iban a supervisar algo que sabían ellos que estaba 
mal ... tssss, ¿eh?, Había por ejemplo, obras que se realizaban abajo. ¿si?, eso 
era de seguridad, y muchas veces no se ponían los equipos de protección 
adecuados y se accidentaban los de abajo porque anclaba trabajando uno arriba, 



(risas),¿si?, Se les firmaban los permisos para trabajar arriba y abajo y no se 
ponían lo indispensable para proteger al que estaba abajo, ¿eh? 

A: Y seguro social ¿si tenían? 

H: Con balo sueldo, de acuerdo a su cotización, de acuerdo a su forma de 
ser, nos hacían firmar contratos en blanco y la necesidad pues te hace 
firmar los papeles que quieras, con tal de seguir trabajando. La mayoría nos 
hicieron firmar papeles en blanco, quedándonos de entregar una copia que hasta 
la fecha todavía no 1ne la entregan, de ese contrato. (risas) 

A: Pues si está muy pesado eso. 

H: Con el tiempo, ¿verdad?, los empleaban tres, cuatro semanas, y los 
fastidiaban y se tenían que ir porque les cumplían el salario, pero la comida, 
pues ahí les daban lo que querían y si quieren, ¿sí? y que lo del hospedaje, 
pues ahí si ya no supe del hospedaje, pero sí mucha gente yo ví que llegaba y 
se iba con la misma, gente de fuera, ele Pachuca, de Veracruz, ele ... ¿sí':> 
Entonces lo estuvieron ellos cubriendo con gente de ellos mismos que 
pudieron manejar como los tailandeses, ¿sí?, los tuvieron en campamentos 
y hasta donde yo sé, inhumanos, hasta donde 110 sé, ¿verdad?. No estuve en 
un ca1npamento, pero si me platicaban otras gentes que los veían como vivían. 

A: Y cómo vivían, ¿,111uehos en un mismo lugar? 

H: Amontonados, amontonados en los campamentos y ... pues no sé qué 
comerían, pero al menos las veces q1Le los ví ahí en refinería, allí 
amontonados en el piso estaban comiendo su platito de arroz. 



Anexo 5 

Entrevista con Roxana Ferrer, Cd. Madero, abril de 2002, trabajadora 
administrativa en una empresa subcon\.ratista del cons.orcio PEMOPRO 

Amaranta: ¿cuántos años tienes? 

Roxana: Yo tengo veintiuno 

A:¿cuántos años tenias cuando entraste a trabajar en las obras de 
reconfiguración? 

R: tenia diecinueve, ajá ... 

A: ¿Y cómo fue que entraste a trabajar allá? 

R: El novio de mi hermana es, fue gerente general de la empresa, gerente 
administrativo, por medio de él entré a trabajar, yo estaba ... dejé de estudiar en 
ese tiempo y como estaba aquí, él me ofreció trabttjar ahí, y después entré a 
trabajar en la oficina, en una oficina pequeña que está ubicada en la Monteverde, 
en la colonia Monteverde, era séptima Avenida con colonia Monteverde... se 
llamaba Bu-koen Construcciones ... 

A: ¿Cómo? 

R: Bu-koen Construcciones 

A: Y la empresa era coreana ... 

R: Era coreana ... 

A: Subcontratista ... 

R: Ajá, SI< era su contralor y nosotros éramos coreanos y a la vez contratábamos 
a ... , o sea, nosotros contratamos a un ingeniero, l~fraín Pérez León que era 
Coppel, cm1t1·atamos a otra compañia más peque11a todavía que era Mm·alcs, una 
compaúia llarnada Morales, eran las únicas. o sea era coreana pero 
subcontratúba1nos a otras compaúias ... 

A: Tú '-'ª babias salido de la preparatoria 

l< Si 

A: ..:Y en qué área habías estado haciendo tu especialización? 

1<: En qué área de la preparatoria... estaba estudiando psicología. Estoy 
estudiando psicología en el lCEST, pero en cuatro semestres me sali de Ja 
carrera, la carrera es de ocho, me salí quinto, más que nada fue el área de 
psicología laboral se enfocaba un poquito al área ele administrativo, que no era 



realmente ... cuando yo inicié no era ni área lo que yo manejaba, yo entré como ... 
de relleno, dicen ... o sea pues si, yo manejaba, tenia mi escritorio, manejaba lo 
que era personal, o sea los obreros, o sea, yo hacia contrataciones ... o sea yo 
hacia contrataciones (Roxana lo subraya porque quiere acentuarme que no tenia 
la experiencia ni el conocimiento, como veremos n1ás adelante) y yo ... iba, o sea a 
lo que es SlTl~ACE a tramitar lo sindical, a tramitar luego ... o si no al Seguro 
Social para hacer los números del Seguro Social, o sea las altas de las personas, 
yo manejaba altas y bajas y pm· decir el fin de semana, hacíamos los pagos, lo 
que daba el salario y si los obreros tenia dudas que se dirigieran conmigo, que yo 
a la vez tenia una jefa que era una contadora que era mi jefa inmediata y luego 
mi gerente administrativo y estaba una persona que era de recursos humanos 
que él y yo estabamos en el mismo nivel pero dependíamos de la contadora, que 
era la contadora general en el área administrativa ... 

A: Entonces tu trabajo era como quien dice en el área de recursos humanos ... 

R: Ajá, si, si 

A: Por ejemplo, los obreros que contrataban que eran, eran obreros especializados 

R: Eran albai1iles, teníamos albañiles, A y B, carpinteros, soldador, ayudantes, 
era lo que manejábamos. Ayudante general, Soldador, categoría A y B, Albañiles 
A, Carpinteros A y 13 y Cabos ... teníamos cabos. 

A: ¿Y te acuerdas mas o menos de los salarios? 

R: Oquey ... Un cabo ganaba dos mil pesos semanales pero era cuadrado, no tenia 
tiempo ext1·a ... 

A: Dos mil pesos semanales 

R: Cuadrados, sin tiempo extra, se quedara tiempo extra o no, se le pagaba dos 
mil pesos. El salario luego seguía el de mil seiscientos que eran soldadores 
especialistas. que eran mil seiscientos más tiempo extra. Luego seguían 
carpinteros A que ganaban mil cuatrocientos más tiempo extra ... Luego eran mil 
doscientos en carpintero B, luego mil cien en soldador B, y el ayudante ganaba 
setecientos ci11cut'11ta a la semana, tocios a la se1nana, más tien1po extra. 

i\· (.Y había seguido. con frecuencia, tiempo extra? 

K Al p1·incipio que entraban si pero luego este ... Al principio si, los primeros seis 
o siete meses eran ... terminaban ... si los ayudantes eran ... terminaban, si su 
labor terminaba a las seis a veces salían ocho y media y todavia seguían con 
tiempo extra Si, los primeros tres cuatro n1eses era que a veces se amanecían 
colando porqul' si estaban haciendo las estructuras de lo que es un coquerum ... 

t\. Coque .... ,.. 

R: Coquerum, ese Coquerum fue la obra más grande que tuvimos, luego tuvimos 
Coc¡ucquid y stores pack y otras más peque11as en dimensión, la mas grande fue 



la de Coquebrum, Coquepit y luego storespack, son nombres en inglés que en 
español realmente no sé lo que quiera decir pero así los manejábamos. Ah, 
Nosotros .... ya los últimos meses fue mucha la reducción del personal y ya se 
limitaba el tiempo, se programaba el tiempo extra y ya era una sola vez al mes y 
se seleccionaba qué gente se quedaba. Ajá. 

A: ¿Si tenias idea de qué lugares provenían la gente que contrataban? 

R: Bueno, nosotros trajimos mucha gente de Veracruz ... 

A: De qué parte de Veracruz? 

R: Eh, ch ... bueno ... las direcciones decían ... San Isidro, de Veracruz, Arroyo San 
Isidro si, Arroyo San Isidro era lo más común que era la mayor parte, y qué 
más ... otros venían de Minatitlán, que eran conocidos de Minatitlán, de Oaxaca, 
hubo mucha, poca gente de Oaxaca y otros de aquí de Madero, pero la mayor 
parte era de Veracruz. 

A: ¿Cómo es que los transportaban o ellos venían? 

R: ¿Cómo se les transportaba? Se arreglaba con SITRACE, SITRACE te decía, 
bueno, tengo 50 personas, de esos cincuenta de pasaje te cobro tanto, dame por 
persona y yo te los pongo, te los traigo. no sé ... envías el lunes pm· ellos en la 
mai1ana, aqui van a estar en SITRACE. entonces así se hacia, se le daba a 
SITRACE el dinero, se les conseguía casa, un cuarto, un cuarto para ellos se les 
facilitó porque me acue1·do que SITRACE nos exigía catres o colchones para que 
ellos durmieran se les daba comida los primeros tres cuatro días y mús se les 
recibía, porque como no cobraban, cobraban hasta el fin de se1nana, se les dejaba 
semana en fondo, se les mantenía y luego o se les prestaba y se les deducía ele su 
salario, así fue como se manejó a la gente, a la mayor parte. 

A: En qué colonias vivían más o menos 

fo¿: Ellos estuvieron, primero estuvieron aquí por la calle de Varadero allí hay unas 
casas que una gente habitó para ... allí casi la mayor parte ... enfrente hay un ... 
un antro, un bar, si porque me acuerdo que ahí había un bar, exactamente donde 
da vuelta el ele Madero allí hay unas casitas, allí estuvieron habitando. Luego se 
les transportó acá pegado a la vía por donde está la refinería, bueno pegado a la 
\'Ía, también fue otra casa, casas muy pequeñas, muy humildes pero allí 
estuvieron, en cuartos. 

A: ¿Y ellos hablaban cspai1ol? 

!~: Los obreros si, tocios hablaban espai1ol, no sabían ... muchos no sabían escribir 
porque como yo los contrataba ... no sabían escribir pero tocios hablaban español. 

A: Tu función era ir a SITRACE y luego ... 

!~:Ajá 



A: ¿1'ú platicaste con Jos obreros sobre cuáles eran los motivos por los que se 
venían a trabajar acá? 

R: Bueno, tan abiertamente ... no, pero por Jo que ellos comentaban, porque había 
contacto con ellos, porque se trabajó con muchos por más de un aiio y n1edio y ya 
muchos te con ocian y te platicaban ... pues que no tenían ... de hecho ellos venían 
siguiendo a los coreanos, y de hecho, todavía nos preguntaron, estuvimos ahora 
en Salamanca, el mismo equipo de aquí de Madero estuvimos ahora en 
Salmnanca, en Ja refinería Francisco Amor, allí estuvimos, entonces ellos mismos 
nos decían que si los podíamos mandar a Salamanca, cllos venían, lo que ellos .... 

A: En este caso de Jos trabajadores locales se les hacia menos, es decir, Jos otros 
que venían de allá, se les hacía bien el salario, seguramente, pero aquí, cómo Jo 
sentías con los trabajadores locales ... 

R: Los que son de aquí de Madero, bueno ... lo que pasa con el trabajador ele 
Madero es que son, es muy exigente ... Quiere ... O sea ellos decían que querían 
trabajar con un salario de mil pesos a la semana un ayudante, o sea sin 
categoría, o sea ... y al principio si, SITRACE tenia muchos problemas ... Los ele 
Veracruz ... ellos se adaptaban a Jo que les decían, pero los ele Madero son más 
así... de que no ... yo no trabajo por menos de este salario. Y si, babia más 
problemas con la gente ele aquí ele Madero que con la que era ele afuera. 

A: Y entre Jos veracruzanos y los oaxaqueilos que venían, ellos se qu ... 

l'!: Es decir, cuando menos en un mio hubo quien se fueron diez, quince y se 
notó porque todos eran familia, eran primos, hermanos, o parientes, o el vecino ... 
y se notó. Después volvieron a regresar, se fueron como un mes se fueron y 
después volvieron a regresar y volvieron al trabétjo, y si simplemente se retiraron 
y después se les volvió a contratar. 

A: Y tu experiencia en este sentido cómo fue con ellos, fue un trato ... 

f~: ¿Con los seliores? Algunos, algunos eran muy amables, muy amables. Todos 
los veracruzanos eran muy atentos te invitaban, un licuado o que una sopita. Y 
babia unos que otros o sea gente que tomaba, que le g1.1sta tomar, eran mús ... se 
dijera ... asi como mús groseros, o sea que tenias que limitar con cierto tipo ele 
gente, con los veracruzanos nunc;1 tuvirnos problerna, es gente más humilde, 
ellos siempre estUVHTon asi muy ... ele hecho, muy apegados a la compariia, 
siempre estuvimos y este .. , pero con los ele aqui de Madero no, verdad. O sea que 
cuando no se les pagaba bien iban y te decían que ellos no estaban trabajando de 
gratis o que t:ramos unos negreros, rnolestos ... 

A: Entonces los de Madero se fueron yendo ... 

R: Ajá, se fueron yendo. Luego era muy común ele que uno alborotara y se 
hacían, se parabéu1 quince y se iban a la oficina y allí estaban todo el clia hasta 
que no les dieras lo que ellos querían ... 



A: Esto era frecuente, o con cuanta frecuencia se presentaba más o menos ... 

R: Al principio, al principio que la compaflía inició, si era un poquito más 
frecuente porque como no ... íbamos iniciando ... haz de cuenta que ... el problema 
era con el tabulador porque SITRACE tenia uno, nosot1·os queríamos pagar otro, 
luego los trabajadores querían otro ... entonces, al principio era una .. _ no nos 
adaptábamos bien administrativamente y a veces los trabajadores la llevaban 
porque o como eran ciento cincuenta, ciento ochenta trabajadores en una 
semana para pagar y éramos cuatro o cinco personas en administrativo, a veces 
omitíamos a alguien, o el salario salia mal y si era, si era muy frecuente, los 
primeros dos meses, si era que cada semana teníamos que ver y hubo problemas 
al final de la obra porque se le estaba finiquitando a la gente, pero se les daba su 
semana y cierta cantidad y ellos querían antigüedad, finiquito y derecho a no se 
qué, vacaciones ... (sonrisa) entonces era, allí hubo también problema ... 

A: Y si se les pagó. ¿_o no? 

R: ¿El finiquito? .... (duda) mmmmmh ... Se les dio ... ellos querían algo nosotros 
teníamos otro ... se les dio de un acuerdo ... o sea que llegamos a un acuerdo ... no 
se les dio lo que ellos querían ni tampoco lo que nosotros hubiéramos querido, 
pero si hubo problemas por el finiquito. DE HECHO, LOS COREANOS NO 
QUERÍAN PAGA!< l~L FINIQUITO, pero ellos y pues nosotros ... y los trabajadores 
con abogado, y que con 110 sé que tanto y qrie la Junta de Conciliación y Arbitraje 
(tono de fatiga, cansancio, no molestia sino risa de cosas que no entiende y que le 
parecen excesivas).. entonces, para evitarnos tantos problcn1as nosotros 
seguimnos trabajando ya con menos personal pero si con cierto salario .... 

A: En este caso a ustedes se les dio un curso sobre Derecho Laboral... 

R: Eso no ... si tú me preguntas así en la oficina, era una contadora, era yo que no 
soy titulada, otro compañero que tampoco es titulado, ch ... el gerente general que 
no es gerente general sino que es licenciado en informática, eran ingenieros 
civiles que son ingenieros y ... tampoco no ... no eran titulados ... éramos gente 
inexperta, la única que tenia experiencia era la contadora y por eso como que 
batallamos un poquito más, pero no nos dieron cursos, ni hubo capacitación o sea 
fue ÉNTl?ALE COMO PUEDAS. 

A: ¿Y tú tenias a un Jefa directa. 

I<: aJú 

A: ¿qué era la contadora ... 

l<: ajfl 

A: Y después de ella quién estaba 

I<: El gerente general. .. 

A: que era .. 



R: El señor Ricardo Romo, que era el gerente general ... el gerente administrativo 
porque el gerente general era coreano ... 

A: Y las órdenes las recibían de Ja contadora o no 

R: No, era en general del coreano que era el gerente general, el señor Ricardo que 
era el gerente general (se vuelve a equivocar), la contadora y yo, pero tanto como 
Ricardo como Ja contadora como mi jefe; el gerente podían Jos tres ordenarme 
olos tres decirme qué hacer o qué dejar de hacer porque a veces Ja contadora 
salia y Ricardo el gerente era el que me decia, "no sabes qué, vamos aquí, vamos 
allá", o él a veces o los dos se ausentaban y directamente el gerente se dirigía a 
mi. 

A: Y el gerente de la empresa ¿hablaba español?. 

R: Ah, oquey, el hablaba inglés pero cuando yo entré hablaba poco español pero 
cuando yo salí yo me entendía con él a señas a palabras mochas, pero si, si 
hablaba español, tenían un diccionario coreano-español, cuando ya realmente no 
podíamos agarrábamos el diccionario y él buscaba y ya nosotros veíamos qué era 
lo que el decía, pero si si Jo hablaba mocho y mal hablado pero si. 

A: Algunas vez ellos fueron tus amigos ... 

R: Si, o sea como yo convivía con ellos casi todo el día, ele hecho si, tuvimos 
actividades mucho tiempo juntos, había un coreano de mi celad que tenia 
veintidós al"10s que fue el último que llegó a Ja oficina ele hecho muchas veces 
salimos que a un antro o que a comer o fuimos ele campamento o íbamos a las 
albercas, si tuvimos relación así de, ya no ele jefe a empicado sino ele amigos. 

A: Y ellos ... , bueno, en este caso de este muchacho, él qué era en Ja empresa 

K Oquey, ellos eran coreanos eran el gerente, Anclres, el señor, eran cinco. Al 
principio eran cinco, no eran seis y tocios eran, uno era el jefe ele cabos, de 
carpinteros, de soldadores, otro ele albai1ilcs, el gerente y uno que estaba 
encargado del proyecto, en el área civil, entonces y el más chico que llegó era ... lo 
que decían que estaba estudiando en Co1·ea, terminó de estudiar y se vino con su 
tío, porque tenia a su tío, a las obras a relacionarse pero él no era .. ., no tenia 
gran responsabilidad, simplemente anclaba detrás ele otros coreanos. 

A: Y hablaba espai1ol ... 

!<: Si, casi todos hablaban español. Andrés era el que más hablaba español, él 
adcmús había vivido en Veracruz y hablaba más español que todos Jos demás. 

A: ¿Ellos tenían alguna religión que practicaban ·,i 

R: Oquey, el sei1or era budista. él lo que nos decía, nos enseiiaba libros y nos 
decía que él quería que lo lleváramos a Ja iglesia de Guanajuato, el quería conocer 

Jo\ 



las iglesias aquí. Pero una de que yo haya asistido con ellos a un evento religioso, 
no. 

A: y los demás eran católicos ... 

R: no, no, no pus no externaban ninguna religión. Tenian ciertas costumbres, por 
ejemplo, cuando llegábamos a su oficina al principio, no podían entrar con 
zapatos, se tenian que quitarse los zapatos para andar en chanclas, o no 
permitían que una mujer fumara enfrente de ellos. Ah, oh ... qué más si, 
sobretodo con las mujeres hacían más limitaciones, que la mujer no podía estar 
en la mesa, que la mujer no podía opinar en la mesa, ah, que en la mariana .. . 
también al principio en la maiiana ponían ejercicios a los obreros, pero dicen .. . 
(risas) yo nunca escuché lo que les ponían de música pero dicen que era el himno 
a Corea, que fue lo que decían, que hacían ejercicios, yo no sé porque no entiendo 
el coreano, pero fue lo que más nos llamaba la atención. 

A: Y ustedes los ejercicios no los hacían ... 

R: Nosotros administrativamente no, pero el personal obrero si. 

A: ¿Y los obreros no decían nada? 

R: Pues, al principio se quejaban pero como ya después los dejaron de hacer ya 
no hubo tanto alboroto. Eso fue los primeros meses que llegaron con SK tuvo la 
fuerza así suficiente, que todo mundo quería estar allí. 

A: Y en el caso de las mujeres, con el tiempo fueron participando más? 

R: Si, con el tiempo la gente es muy hábil, te digo, con el tien1po dejaron la 
costumbre de las chanclas y nada más lo hacían ellos, porque al principio exigían 
que tanto mexicanos como coreanos y con el tiempo nada rnás lo seguían 
haciendo ellos, y de fumar, ya al último cuando mi jefa fumaba, al principio si, 
escondía el cigano, ya los últimos meses ya, ya iba y le pedía un cigarro, o sea, ya 
fue más aceptado, pero si al principio si hubo muchos problemas con ese tipo. 

A: Y si, ellos cxternaban la molestia 

R: Si, si, al pnnc1pio si. Yo me acuerdo de una ocasion en que estillmmos 
comiendo y llego la contadora con un cigarro a la mesa y uno de los coreanos le 
tocó, le hizo o sea corno no hablaba al principio, no hablaba, le tocó la mesa, o 
pues o sea golpeó la mesa y todo mundo levantó la cara y le dijo que lo tirara. Y 
lo tiró, ella lo tiní en ese momento, pero ya clespues o sea, todo mundo en ese 
momento como que si te molesta, obedeces lo que te cstú diciendo porque no 
conoces. a clcspues ya ella lle~aba, fumaba y no lt: decían nada, pero si, hubo 
rnolestia. en nerto momento hubo molestia por hacer eso. 

A: Y venían solos o con su familia 

!~: Oquey, en el a!lo y medio vino, dos veces vinieron dos esposas nada más, en 
un ar1o y medio, y venían por tres cuatro, días. Nada mús conocí a dos esposas, 



sin hijos, se ve que todos tenían hijos porque o sea llevaban fotos pero y se oía y 
sabíamos que hablaban con ellos, pero nada más vinieron la esposa de Andrés y 
la de miste Yo, sólo cuatro días dos veces al mio, o sea, sí. 

A: Y sí conociste algo de la cultura coreana 

R: Ummm. Conocimos lo que ... palabras, cómo se decia hola, o decías una 
maldición, o sea, cosas así más comunes entre ellos. También conocimos este ... 
pues, nos decían de que allá la mujer no fumaba, la mujer no opinaba, mmm, 
pero así grandes grandes, yo creo que Corea era muy chico porque ellos venían de 
Seúl y de Corca que era muy chico, que era mucha población. Cosas pequeñas, 
que allá era muy penado tcne1· bebés, muy poco, porque era mucha población 
entonces estaba sobrepoblado Seúl y, poquito ele ellos, conocí muy poquito. 

A: Y de la alimentación ... 

R: De la alimentación si, era muy común que fuéramos a los restaurantes que 
estaban ... uno que estú en la pirúrnide, en la pirámide de la ampliación, luego era 
otro que se llama bendo que cstéi sobre la Monterrey, eran los más comunes que 
íbamos y llegabas y eran mesas que estaban de puros coreanos, todos 
uniformados con la camisa azul y la comida pus si era era muy condimentada, 
era arroz blanco o sopas si condimentadas porque te las tomabas, o sea, y 
picaban, picaban, o sea eran muy condimentadas, a mi de hecho nunca me 
gustó, luego comía como espinacas pe1·0 en salsa roja, no no, realmente del 
nombre del nombre no me acuerdo pen> si, no me gustaba. Lo último que 
comimos me acuerdo que comimos sushi, que ... tampoco, pero si nos llevaron 
varias veces. 

A: Y cómo fue tu experiencia ... fue 

R: Fue positiva porque aprendí cosas como te digo, aparte conocí otra cultura, o 
sea la cultura coreana, tuve buenas amistades con ellos, con los coreanos, 
aprendí cosas también de la cultura obrera porque yo no sabia ... o sea nunca lo 
del Seguro Social, manejarlo no sabia, ya aprendí a manejar, en el caso del SUA, 
el sistema del Seguro, dar altas y bajas, eso fue lo que me dejó de bueno la 
compañia ... 

A: ¿Y tú que estéis estudiando psicología, tienen algo de comunicación 
intercultural? 

R: No todavía no. 

A: Pero si podrías entender ... por ejemplo, (.podrías describirme la organización 
laboral que según tu propia opinión funcionaba adecuadamente? 

R: No, o sea como una empresa estn1cturada así en el área laboral que dices tú 
hay alguien que delirrnta responsabilidades y cada quien tiene una función 
específica, NO. No porque no hay, para empezar en el área administrativa éramos 
pocos, para la capacidad que la empresa tenia, entonces era abarcar tanto yo 
como s1 no estaba mi jefa, tenia yo... o sea no había delimitación de 



responsabilidades, entonces se suscitaban muchos problemas, no habia ... 
respecto de es mi jefe y yo tengo que obedecer, porque como éramos muy 
conocidos y todos éramos gente joven, inexperta, a veces, no limitábamos que a 
pesar de que era mi jefe así nos poníamos así como que: "No, por qué tú me vas 
a decir si tú a mi no, yo sé que estoy bien". No, administrativamente la empresa 
gastaba más de lo que producía o sea al principio, o sea no, definitivamente no ... 

A: Y en el sentido de la psicología industrial, o social, ¿cómo sentías que eran las 
relaciones ele trabajo, precisamente a partir de esta organización, digamos 
problemática? Debido a lo poco delimitado de las funciones, ¿no generaba 
tensiones? 

R: Uh, si generaba tensiones ... por ejemplo a veces por un error mio o por un 
error de la contadora, se generaba ya sea un gasto más, porque a veces se pagaba 
ele más por no fijarnos, por no limitar o se perdía equipo por no saber sobre la 
responsabilidad del equipo, o a veces salia mal, porque el gerente no tomaba una 
decisión correctamente y nos llevaba a todos entre las patas, como dicen, o mi 
jefe coreano se daba cuenta de que había un error y pus, nos agarraba a todos 
porque todos éramos ... porque él decía mucho que si no podíamos porqué no le 
decíamos, porque queríamos tratar de hacerlo ... 

A: Y él como jefe era diferente ... no sé tú no has tenido mucha experiencia 
laboral. a lo mejor-, pero podrías hacer la diferenciación entre la forma de mandar 
ele un coreano a un 111exicano ... 
R: La contadora era la persona que era experta y ella había trabajado en val"Ías 
empresas dedicadas a la construcción y ella nos comentaba y ella decía mucho 
que el no era un buen jefe, porque él no era una persona que decía, "bueno, esta 
persona no me sir-ve pues contrato otra persona, o sea, si 111e estú generando un 
gasto", es que el tuvo mucha tolerancia con nosotras, sobretodo conmigo o con mi 
compar1ero que nos aguantaba errores, o equivocaciones entre todos, y este ... 
pe1·0 administrativamente tampoco era buen jefe porque él nos decía pues que 
prefería pagar un salario bajo a una persona inexperta a un salario alto a una 
persona que supiera lo que estaba haciendo, de hecho la contadora le decía, yo 
prefiero que me contrates a una contadora o a una auxiliar contable a la que yo le 
diga, hazme esto y esto y que me sepa lo que me estú haciendo aunque le pagues 
lo doble que le estús pagando a ella o a el, a que me digas que me pones a una 
persona con menos salario pero que me esté haciendo tr·abajar dos o tres veces 
mús, o que tengo que explicarle que es una póliza de pago, tengo que explicarle 
!'Cimo realizar un cheque porque yo no soy contadora, entonces yo cuando entré 
no sabia rn cómo hace1- una póliza de diario, entonces ella era lo que decía ... si tú 
<Tes un buen Jefe, con tratas a las personas adecuadas y aquí estús con tratando a 
quren vrene y te dice que es mi cuate, o seu, porc¡ue éramos puros, mi cuñado, mi 
11ec11ro o mi primo, o scu éramos ptnos amigos ... (se rie) 

A: l::n el caso tuyo es menos grave, pero en el caso de los obreros, ¿contrataban 
especialistas':' 

l<: Especialistas, ajá ... 



A: Y nunca hubo un contrato de gente que probablemente decía que hacia tal 
función y no la hacia o terminaba haciendo otras ... 

R: Oquey. Si había gente, porque ellos sabían, cómo me delimitas qué es un 
especialista ... porque tü me dices que eres especialista pero cómo yo compruebo, 
entonces, en el área civil, te digo, había cuatro coreanos soldadores albañiles 
entonces ellos eran los que decían, iban con el gerente y le decían: "sabes qué, 
estas personas, de hecho, estas personas tómelas con catcgoria de albai'liles 
especialistas, él, dijo que es albañil, bájale el salario porque no es albañil" y ahi 
era donde venían los problemas, porque aunque se les babia contratado con un 
salario pero no daban el tiro en el área, como dicen, se les bajaba el salario, 
entonces ellos decían "por qué si me contrataste con este ahora me estás diciendo 
que no", o viceversa, se les contrataba con salario bajo, cmno ayudantes a todos, 
y ya a los últimos meses y si el coreano veía que podias con lo que te ponía a 
hacer, o si eras soldador o carpintero, Le decía, "Oquey, te doy la categoria y vas 
a hacer esto", no es un gran método para contratar gente, pero pues nos 
funcionó, nos funcionó. 

A: Y tü estuviste yendo a campo, cómo observabas, porque ahora que yo estuve 
yendo a campo, observé la diferencia en la supervisión del trabajo entre 
mexicanos y coreanos ... Por ejemplo la relación entre un cabo mexicano con los 
albañiles a un cabo coreano con los albañiles mexicanos ... (_notaste alguna 
diferencia? 

R: Oquey, los coreanos con los albañiles mexicanos eran muy, muy déspotas, 
muy déspotas con respecto de que si el mexicano estaba descansando o estaba 
no sé, llegaban y "óralc ponle a trabajar" y era mucho, era muy muy pesado en el 
aspecto de que golpeaban, o sea no golpear, pero si, a veces les ciaban un golpe 
en la cabeza o de hecho hubo varios compañeros que administrativamente que 
decían "No es que el coreano es bien llevado, son muy abusivos" y el cabo 
mexicano no, ellos eran, ellos como que se unían más en contra ele los coreanos, 
o sea si, el cabo protegía a los mexicanos y ponían a los mexicanos contra los 
coreanos ... 

A: Y llegó a haber enfrentamientos ... 

R: Enfrentan1ienlos fuertes no, si discusiones, "no yo me voy, o sea te dejo el 
trabajo porque el coreano me está afectando". Hubo muchos de esos que si les 
llamaba la atención el coreano porque eran cabos buenos, o eran albaiiiles 
buenos y por 110 ... o poi· el coreano tratarlos mal, ser muy exagerados con ellos 
de gritarles o traerlos muy presionados, nos dejaban el trabajo, entonces se les 
manejaba o se les negociaba que ya se les iba a cambiar ele coreano o que se les 
iba a dar una bonificación para que no dejaran de trabajar. 

A: e'. Y aceptaban los mexicanos? 

l~: Pues si, pero con la condición ele que se les cambiara de cabo o ele coreano y se 
les bonificara en su salario ... 

A: Y por qué terminaste ... ¿terminó tu contrato allí? 

joS 



R: ¿En mi caso?, La compailía, nosotros tuvimos un contrato que eraeventual o 
sea no era ... , 

A: Cada cuanto lo renovabas ... 

R: Se supone que lo renovaba cada cuatro meses, se supone que era ... pero yo, si 
tú me lo preguntas, yo creo que ni firmé contrato o sea, no hubo, nada, ni existió, 
no había contrato ... 

A: Pero si tienes tu hoja rosa ... 

R: Ah, si, si tengo mi hoja rosa, muy marcado lo del seguro, porque lo mismo de 
que decían de que una caída o un accidente con el seguro era muy pesado, con 
los obreros nunca se les renovó contrato o sea se iban y volvían a contratar se les 
hacia un contrato nuevo, pero ya era otro contrato, ya con .. , como ya éramos, en 
mando de contrato porque en el anterior ya la habiamos regado en eso, así que 
cada vez se manejaban contratos diferentes. y ... si. 

A: O sea tu finnastc una vez y ya no ... 

R: O sea firmamos una vez una hoja de liberación, en donde no hacíamos 
responsable a la empresa por ningún daiio, pero fue cuando nos dieron nuestra 
liquidación, que se acabó, pon¡ue se acabó las obras en Madero. Cuando se 
acabó las obras ya teniamos poco personal, ya érmnos muchos 
administrativamente para tan poco personal, se quedaron nada más, el gerente 
general y la contadora, los demús eramos, los demás fuimos saliendo, por meses, 
así, un mes uno, un mes el otro, un mes otro, hasta que llegó a haber dos y 
después nada mús quedó el gerente general, que era el que manejaba ya los diez, 
quince trabajadores que traian y nada más. 

A: Eso cuando fue aproximadamente .. 

R: Oquey, eso fue en agosto, julio, agosto o septiembre de 2001. 

A: Se quedaron los coreanos ... 

R: En agosto ellos se quedaron, en diciembre fueron a Corca a vacaciones de 
diciembre, regresaron en enero para traían un proyecto en Minatitlán o en 
Coatzacoalcos, creo que el proyecto es en Mina, tenian un proyecto en Mina, y 
estaban convenciendo al gerente general que es el que dominaba el inglés porque 
los co1·eanos tambicn hablaban inglés, que fue el que inició con ellos la compaúia 
para que se fueran a Mina, pero ahorita a la fecha la compaúia está ... se 
desmantclú y estú todo lo que son computadores, el equipo, está todo en una 
bodega. 

A: Aquí en Tampico 

R: Aqui en Tampico 



A: ¿Y no sabes si fueron pérdidas o ganancias? 

R: Uhmmm, con la empresa de hecho nosotros quedamos en bancarrota, como se 
podría decir, es decir fue pérdidas, la empresa se cerró por no tener capital, nos 
fuimos a la quiebra, pero para la empresa porque para los coreanos, si tú me 
preguntas, se manejaba, se depositaba el dinero de aquí a Corea, ¿para qué? 
Pues nunca tuvo ... yo no manejaba tanta información, yo nunca, pero si se 
hacían depósitos de aquí a Corea, con qué fin, desconozco con qué fin ... 

A:¿Puedo preguntarte cuánto ganabas al mes? 

R: Yo entré ganando mil doscientos (pesos) a la quincena. Salí ganando mil 
quinientos a la quincena. Ah no, mil seiscientos cincuenta... ¿fue mucho o 
poquito? 

A:¿Cuántas horas trabajabas al día? 

R: (Risas) .... Tocio el día, salia, al principio salia nueve o diez de la noche, no ... ya 
cuando ya agarrabas confianza que ya tenias seis o siete meses trabajando, 
salíamos, seis y media, siete de la noche, pero ya cuando ya estábamos por cerrar 
que ya estábamos en quiebra, salíamos cinco y media, cuatro y media. 

A: Y en trabas en la maúana temprano ... 

1'!: Entraba a las ocho, a las ocho de la maúana y allí comíamos, ellos nos daban 
la comicia, ellos pagaban la comida que era al principio nos daban para pagar la 
despensa pero después fue bajando el gasto y pedíamos comida al restaurante, 
comida corrida y él la pagaba y allí comíamos y salíamos a las seis o siete, ocho 
de la noche. Sin tiempo extra claro ... 

A: Ajá 

R: En ese tipo (de trabajo) sin tiempo extra 

A: ¿Y ellos decían algo sobre los trabajadores mexicanos, si los mexicanos 
trabajaban menos que ellos ... ? 

R: Ah, sí que el mexicano es más flojo para trabajar. 

A: ¿Ellos se seguian todavía trabajando? 

R: Si, bueno ellos, por ejemplo en el área que era más pesada ellos dejaban ir a 
los obreros y escogían a seis, siete personas y se quedaban los coreanos con esas 
seis, siete personas, a veces les ciaban las diez, once ele la noche, y ellos no .. ., o 
seguían chccando, seguían checando el avance de maúana o lo que se iba a 
programar. o ellos llegaban a la oficina y seguían trabajando en planos, porque 
teníamos una mesa ele juntas y allí checaban planos y hacían programas, ajú, ele 
hecho dormían muy poco, por las costumbres que ellos tenían, porque decían que 
cuando aqui es de día allá es de noche, entonces no se adaptaban muy bien, 



según ellos no se adaptaban muy bien al horario entonces, a veces se quedaban 
en las computadoras escribiendo o haciendo programas o cosas así. 

A: ¿Por internet se comunicaban con su familia? 

R: Si, si por internet se comunicaban, de hecho me enseno una página ele 
internet de Corea que es un hotmail, o sea lo mismo que está aquí pero en 
coreano, de hecho, las computadoras se mandaban configurar en coreano porque 
no todas agarraban el coreano ... 

A: Para los caracteres, 

R: Para los caracteres, ajá 

A: Y ellos tenían su teclado con los caracteres coreanos o eran en español. .. 

R: Este ... como la computadora principal que era las de mi jefe, él hizo las letras 
O NO SE SI SEAN SIGNOS, las hizo en la computadora y los pegaba en los 
números o en los teclados, pero al principio, ya después ya conocía las letras, ya 
sabia las letras y lo que significaba en coreano ... 

A: Muchas gracias Roxana 
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