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Q. presente trabala pretende hacer algunas reflexiones de - 
caracter gsneraS en torna a 1s puesta en marcha bel proyecto - - 
~ B X  g el des~ r0110  de puertos industriales en Salina C-, Oax 

a part ir  de 1979. KL trabajo est& caracterlsado ftmdamentalmente- 
por señalar loa proyectors y transfomaciones que el puerto ha - 
~ufrlt30 desde aicho proceso. 

AS€ mismo, hemoe intentado sefíalar cuálee fueron los princi- 

pales logro8 sobre e l  proyecto de Puertos indwtria lea que e v i d E  

temente incluye a Salina Crue y l a  importancia de las distintos - 
intentos por crear  un puerto alterno a l a  vita Cana l  de Panamá. De 

igual  fonoa comentar en que consistid e l  proyecto fU.fa-Omega y -- 
cuales fueron los  obstaculos que dicho proceso tuvo para su desa- 

rrol lo .  St bien eta cierto que e l  i d c i o  del proyecto PIñYiEa en - 
Jd ina  Crus comienea en 1979, también es importante señalar que - 
s e d  a part ir  de este año cuando Salina Cruz asista a una etapa - 
importante de au desarrollo reflejdndose en un proceso moderniza- 

d o n  

SYn embargo hemos inclufdo un recorrido histdrico político - 
sobre e l  corporativismo petrolero para comprender is naturaleza - 
de l a s  relaciones entre sindicato y bases. A d  podemoe señalar - 
que en Salina Cruz lo mismo que en cualquier otra sección petroie 

ra de l  p d a  el sindicato opera con prácticas polfticas similares. 

El trabajo s in embargo, corre ese r i e s g o  de parecer demasia- 

do general: El problema es f'undamentalmente eses tod'as l a s  re la -  

ciones que se dan entre 8indiCat6 y 8us bases acusan extraordina= 

damente similitudes m u y  parecidas. 

- 



&f pues, no hemos pretendido hacer un trabajo unicamente - 
histdrico y descriptivo a i  sefialar cuando se i n i c i a  y cow  se - 
caracteriea e l  puerto antes despds. Hemos queriao sefialar l o  = 

que hoy es  conocidos todos los vicios y corruptelas ai los d iet ig  

toe niveles de un sindicato que histdricamente derivan de un COI’I 

porativimo decadente y represivo. 

De iguEil forma sefIalamoa tambidn algunos logros que e l  p e t d  

l e o  consigui6 en el puerto sin dejar de hacer mencidn en los pro- 

cesos de expropiacidn que s& realizaron sobre terrenos ejidaies. 



A N T E C E D E N T E S  

Desarrollo Socia&. 

Salina cruz, dexaca; es un puerto que está ubicg 
40 8n el Sureste Be l a  Repdblica MeXicma. Est& comprendida por - 
l o  tanto, dentro de l os  l i t o r a l e s  de l  Pacf f ico Sur. A d  miauno tie 
ne estrecha vinculacidn con las comunidades de Salinas de l  llar - 
qu&, Boca de l  Riol San Pedro ñuiiotepec y San Mate0 del  Ill-. Ers 
importante mencionar a estas comunidades de grupos dtnicos porque 

van a resentir e l  proceso de modernización polCtica de l  Gobierno- 
Federal. Sin embargo Salina Crus, es considerado como el centro - 
de importancia en e l  desarrol lo industrial. 

La superf icie t o t a l  de Salina Cruz;, OEUC. es de - 
11,355.0 hectáreas. A fines del siglo XIX Sal ina Cruz era un cam- 

pamento de conatruccidn. 81 primer censo de noblacidn de 1900, - 
anotó un t o t a l  de 738 habitantes. Durante l a  primera década, e l  - 
auge de l a  construccidn y sobre todo l a  inaguracidn del puerto y 

e l  f e r rocar r i l  en 1907 promovió una inmigracidn importante que - 
para e l  c nso de 1910, se  consignó en 5,976 habitantes. Ass l a  - 

~ 

tasa de crecimiento por inmigración continuó hasta-4.915, año en - 
que declind el-puerto-y para 1921 l a  población fue ae 7121 habk - 
tantes. Sin embargo, en e l  periodo de 1916 a 1937, l a  población - 
emigrd por f a l t a  de fuentes de trabajo y en 1940 apenas contaba - 
con 4,614 personas. En 1937 e l  reacondicionamiento de l  puerto y - 
l a s  faci l idades econdmicaa y administrativas a l  t rá f i co  de mercq 

cías, l a  ciudad re in i c ió  su crecimiento. 

t a s  obras de infraestructura, las carreteras -- 
Transistmicas y Cristóbal Colón en 1946, la teminacidn del oleo- 

ducto y e l  serv ic io  de combustible de Petróleos Mexicanos, así - 
como el increrriento de l a  pesca, incorpord a l a  ciudad a l  desarro- 

l l o  de l  sureste. A d  l a  poblzcidn aumentb a 8243 en 1950; EL 15179 
en 1960; y 2 23,108 en 1970. 
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M o t r i b u c i h  de l a  Poblauidn. 
La gablacidn ae veda desarrollando - 

en l a  toma centrai urbana y a las partee lateralee de l a  a s l i b  
&e l a  oarretera hacia Tehuantepeo.. Ut Zona urbana de mayor con@* 
tracidn es la integrsda por las colonias al norte Be lae instala- 

cionee del  Dique Seco y de l a  ana  portusria. TOBO este crecimiefl 

to de urbanieacidn veda  acompaflado con =a eucaaa poblacidn. 
h e  servicios púbiioos, redes y equi- 

pamiento urbano era demasiado extema en comparacidn con una esca 

sa poblacidn l o  cual encarecfa considerablemente l a s  servic ios.  

- -  - - 

El desarrollo de l a  ciudad en loe 608 

se debid a l a  ocupación tota l  con l a  superficie plana del pequeño 
Vd.180 A partir de este momento l a  poblacidn de e8casos recur8os- 

in ic id  su establecimiento en las faidas de l a  s e r r a d a ,  noreste y 

noroeste, cubriendo primero las zonas badas y llegando a l a  fecha 

a aXturaa superiores a l a  costa a 70 metros sobre e l  nivel  del - 
aiarr. Estas áreas por i o  general carecen de l o s  servicios más ese2 

cia les  ta les  como loa  accesos de transportes, ya que en algunos - 
casos resulta verdaderamente iinpoaible por l a s  pendiente8 s u p e d ~  

res al  20 9. A k d e  &a manera l a  urbanizacidn es m& costosa - 
debido a l o  inaccesible de l a  z;ona; 

- - 

f 

- _ _  _ _  - 

En cuanto a l a  zona central de SALIHA 

CRUZ l a  densidad de poblacidn es baja teniendo un promedio de 60 

habitantes por hectdrea, esto implica como habiamos mencionado - 
antes, l o  elevado de los costos de servicios pdblicos por habitad 

te; es decir, es una poblacidn que en un 85 $no sobrepasa e l  - 
s a l a r i o  dnirno. & pesar de ser e l  municipio que registra e l  sala- 

n o  más alto de l o s  municipios que corresponden a l  ex-distrito de 

Tehuantepec. 



"Por l o  quo toaa a3 o x 4 i e t f i t o  de Tehuantopeb, aww6 una 
mayor hOmOgeI!L8tdad, pues de loo  19 asunicipioe que lo for 
1.821, 18 tuvieron un 8 d ~ ~ d - 0  de 11.15 peeom para la ds - 
dad 

sai8.rio i t & #  alto con 17.15 pesos en la ciudail y 9.65 - - 
9.80 pesos para el campo. M i n a  (SPU registrd si 

~ . - -  - -- 

pesos en e l  campo.@(i) 

Was &e (Cbmunicacidn. 
En Salina Cnre las d a s  de comunicacidn 88- 

encontraban en loa  60s en un estado embrionario; ein epbargo, - 
cobraba auge para dar mayor cowrnicacibn a este puerto con - 
otras comuni&ades ruraies y con otros municipios urbanos de ia- 
portancia comerciai 

Las carreteras eran de terrazedas,  cuyos = 

kil6metroa hacia laa comunidades m& cercana8 a este puerto eon 
como sigue, Boca del Rio, 7 kmsi San - Pea= H-yilotepec, 8 kms; - 
San Mateo de l  Mar, 10 kms; Salinas del rilarquds, 3 lome) Tehuantz 

pec 18 lcms; y hacia l a  ventosa 5 ha. 
mMem&j, l a  mna. cuenta con los  siguientes caminos de - 

__ - . _  _ _  -- 

terracerfas latfas Romera-Sato Damingo Petapa; Teh- 

tepec-Mixtequilla; IxtepecJlaollaga; Salinas del áI[as - - 
qués-%dine. Cruz ; M i n a  Crue-La Ventosa; ixtepec-inge- 

ni0 Santo Domingo: e Ixhuatth hasta e l  entronque con l a  

carretera Oristcfbal Colbn. (2) 

- ~ --- - - 

lb cambio, e l  f e r r o c a r r i l  cobrcrba mayor im- 
PÚLSO para comunicar ai. puerto con l a s  ciudades más importsuites 

tales como Oaxacla y (!oatzacodoos. En cuento a l a  extensidn del 

ferrocarril, l a  oommicacidn al Nacional de Tehuantepec, de We 

ro a Salina Crue corresponden a it59 laas. Por otre parte l a  es  - 
tensión total de la d a  da Salina Cruz a Coatzacoalcos es de - 
303 h s ,  y ésta en principio ptrtenecfa a l  sistema de d a  angog 

ta.  
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la d a  sérea. los afloa seeentaa, salina Crus  contaba 
con una pisfa de atsrr isa je  de emergencia. Desde 1935 hasta - 
1961 la p i s t a  de aterr isa jo  be emergsnoie. ( ~ 1  Saiina C m t ,  ubicg 
do en e l  campo deportivo agrario, era utilieado por aviadores - 
que oubdan vuelos 40 exploracidn. lgn 1962, fecha an que fue - 
pueato BBD servlcio e€ actua l  Aeropuerto FederaJ,; W f a a  c ~ 5  e6 

conaiderado comb aeropuerto, desde luego, acondicionado princi- 

palmente para el ileecenso de avionetas. 

l a  eona cuenta con una amplia red de Teldgrafos y cuya centrai- 

está ubicada en Tehuantepec; un servicio inhalhbrico con ceg - 
tral en Salina Oms; y servicios te lefchims de larga distancia. 

en las ciudades de Matfb Romera, Ixtepec, Juchitan y Salina - 
Cme. 

Tel&rafos, Teldfonos, Rad l o~  Pgi e l  Istmo d8 Tehwmtepec, 

La  d a  madtima es importante en Saiina C M ,  por cumto - 
esteblece l a  comunicstcibn d t i n a  con el exterior. Cabe mencig 
nar que es  un puerto a r t i f i c i a l ,  den80 un puerto de altura - 
f’ue puesto an servicio an 1907. El ma3ecbn ee una gran obra de 

ingeniería y se interna en el océano d a  o menos ~ o m o  m i l  m .  - 
tros, resguardando l a  ensenada en 1s que comhmente se hallan - 
varios buques de diversas nacionalidades. Salina Cruz, es e l  - 
puerto de altura m&s importante del Estado de Oaxaca, como ro - 
sultado de l a  intensa actividad pesquera y, ñ;indamentehente, 

por ser el centro distribuidor de combustible8 a l o s  dem& pue; 

tos del  océano pacfffca; toda vez que en este lugar se locslL - 
zan depdsitos de PEMEX. 

Hldrologfa. 

EL principal y &io d o  que es provechado p r dgu 
nas comunidades agrfcolas y que desemboca cerca  de Sal ina  ama, 

es e l  d o  de Tehuantepec, mismo que su corriente troncd. baja - 
de l a  eierra madre del  sur, cerca de Míahuatlh y en su ox%gdn- 

se 11- d o  Ciénega, pero  despuds de 25 kms. , recibe el nombre 



-de r í o  Mijangos; poster iormate  J a l  psrirar a un coetado do - 
Tehuantepec recibe a1 nombre de este d c i p i o .  

%l d o  do Tehuantepeq que a part ir  do 1ejaps recibe- 

huantepec y desemboca a l  flcir en la Bahjla de la Ifento- 

8a) a i  or iento  de Wins (but. no timo ningun tramo- 

navegablem. ( 3) 

- est0 Iloliibz?b8 PMS a la O r i l l a  de la CiU4hd de Te - 

Glima. 
mina  ~ n s ,  tiene como temperatura promedio 27#4OC, con- 

mrtdmaa  en el mes de mayo y dnimas en el mes de enero 7 febre- 

ro# y m á a  de iOOOmm. de lluvia como promedio anuáL. 

De Junio hasta principios de Septiembre es del periodo de 

l luv ias  JI de Septiembre a Junio es de intensos vientos.  

El criara eer considerado como de %&banam 8 w c d u m s 0  sub- 
hdmedom, - que es de iluvias peicibdicas en verano y eatacidn - 
invernal indefinida. 
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Situación agraria. 

taa comunidades rurales que 8e encuentran a r e d e  

dor de l a  ciudad y puerto de Salina Cruz sons Baca del  Bio, San - 
Pedro Huilotepec, San Mat80 de l  M a r  y r-alinas del  Mquds, inismas 
que se üedicaban a l a  ~ r i c n l t u r a .  Tenemos pues a comuniaades - 
dtnicas dedicadas a este t i p o  de actividad econbmica. A& cuanclio- 

l a  situacidn geográfica y a g r í c o ~ p ~  no favored= a Qsta regidn 8 

8e trataba de explotar l o s  recursos del  suelo. 
Por 10 tanto el sector campesino era "8 de l a s  bases rmPort=tes 

de l  desarrollo econdmico d e l  municipio. Ahora bidn, analieando - 
cada una de las regiones antes mencionadas, comenzaremos por des- 

c r i b i r  l a  situacidn geográf ica g agdco la  de Boca del  Ria y San - 
Pedro Huilotepec. 

bsl' tenemos que estas dos comunidades se encuentran a una distan- 

c ia  de 7 y 8 kms respectivamente de l a  ciudad de Salina cruz, 
Esta cercada implica las missas condiciones de clima, El princi- 

pal cult ivo a l  que se dedican l a  mayor parte del  año es e l  m d e ,  

a d  corno también e l  criadero de animales, Complementando parte de 

su econoda con Is elaboracibn y venta de artefactos de barro. 

Sari Wateo del l a r  es una poblacidn que está asentada a l  noroeste- 

de l  Fuerto (116: 2 lat .  *, 94' 58' Long, O), @ cuanto a l a  cond& 

cidn climatológica son atacaaos por los  vientos fuertes provenien - 
tes d e l  A t l h t i c o  que despuds de tomar fuerza en el estrecho del 
Istmo azotan con v io lencia l a s  lagunas, Ihi l o  sucesivo e l  clima - 
es de intenso calor  s in ninguna precipitación, suficiente para - 
secar  l a  zona. La fuerza del viento, a l  excavar l o s  terrenos des- 

cubiertos situados frente a l a  1a-a septentrional es responsa- 

b l e  de l a  fomacidn de dunas Uibvilcs que arra9.I;rran en su lento -- 
caminar de norte a sur t o d a  l a  vegetación acabando después de a- 
gunos años en e l  l i t o r a l  de l  pacffico, 

Aunado a esto debemos considerar e l  a l to  grado de sdinidad que - 
imposibil ita pr&cticamente e l  cult ivo de l a  t ierra. 

, 



Winas del Marquds tiene una ubicación geogdf ica  al m~ 
este üe1 puerto de Salina C r u s ,  ge enouentra localisado a 3 hna 

a noreste y 300 mt8, hacia el bur, situada a l  nivel  del m a r  jr  

asentada l a  comunidaü en una msallna8a0 Eeta aomunidad basaba - 
LIU eoonomfa en ei cviltivo de traspaeio: Syn embargo, para l a  ad 
c&a de los sesentaa oomienean a l l e ga r  grupos aieilaños a las - 
Salinas del Marquds, talee como e l  Morro Maeat&, Carried., 

cbn Bamba, etc., ñuidamentalmente buscsndo empleo. Por l o  tanto 

el no contar con un peüazo de t i e r ra  cultivable, posibi l itó que 

se  empeeara a integrar e l  inicio de l a  primera clase obrera, en 

esta comunidad, trabajando para una empresa privada que prod; - 
cjla sai. 

Estas comunidades rurales han sufrido condiciones deplora- 

b les  de todo tipo, desde una pésima condicidn climatológica has 

t a  una m a l a  ubicación geogrdifica, aunado a esto a una polftica 

impuesta por e l  gobierno federal que ha ido en detrimento de l a  

propia población indggena. Los habitantes de estas regiones des 
puds de batal lar  con l a s  condiciones imperantes se enfrentan - 
también a l a  clase terrateniente uno de los  principales facto- 

res que obstacuiiean e l  deaarrollo de l a  comunidad, De l a  mima - 

manera est& sometidos a l a s  imposiciones y arbitrariedades del  

gobierno federa3 impulsando e l  Funcionamiento de Instituciones- 

se& l o s  planes de desarrollo o planes sexenales desde Gustavo 

Mas Ord& hasta Miguel de l a  Madrid: Instituciones que no cum- 

plen l a  Función para l a  cudl fueron asignadas y mantienen en l a  

marginaci6n a l o s  habitantee de esta regibn. Tales Institucio - - 
nes son entre otras de igual importancia e l  I.N.I.(Instituto -- 
Nacional Indigenfsta, e l  IMSS Coplamar) o Estas instituciones - 
est& representadas en su mayor parte por dirigentes que deeco- 

nocen las condiciones imperantes en las comunidades indigenas; 



saa institucionee antes mencionadas, iueron creadas para defen- 

der a los indigenas que eetán eometidoa a la miiseria J a la ex- 
plotacidn, defendiendo l a  esoensia dtntca y culturd.. Sin embq 

go, la8 actividades de las  instituciones han eido contraz%a8 a 
l os  intereses de l a s  comunidadee indigen-. 
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Garacterfsticaa Generales de l a  Industria PBB~UBFB. 
En S a i i n a  Cruz la pesca 8s una actividad importante, ya que 

cuenta con un l i t o r a l  de más de 200 b S . 9  y con los  recursos m e -  
nos mds abmdantes. Memás cuenta con buena8 instalaciones para - 
í a  explotacidn. 

l a  podemos ubicar en l a  década de l o s  sesentas principalmente, 

$1 desarrollo de l a  Industsa  Pesquera en Salina C w ,  Oax, 

En Bsta década es donde podemos afirmar que l a  peaca organizada - 
en cooperativas de produccidn comienzan a tener relevancia en l a  

vida d e l  puerto. Es asf que en 1960 e l  valor comerciai. t o ta l i zd  - 
l a  c i f r a  de 43.8 millones de pesos, destacando e l  municipio de - 
Salina Crus de l  ex-distrito de Tehuantepec, a l  aportar e l  94.3 $ 
de ese tot.zl, Cabe mencionar que en l a  pesca intervienen otros - 
municipios como son Cháhuites, Ixhuatdn y Juchit&, 

Ei surgbiento de l a  pesca d e l  camardn de manera organizada- 

pos ib i l i tará  que un núcleo de gente que antes se dedicaba a l a  - 
agricultura observe que l a  incipiente industria pesquera ofrece - 
alternativas de vida dist intos y además estables cmo fuentes de 

trabajo, Vale la pena sefíalar que el i n i c i o  de cooperativas no - 
fue realizada por l a  poblacidn nativa de l  puerto. A f ina les  de l a  

década de l o s  50s y principios de los 60s existe  una afluencia de 

inmigrantes procedentes de diversos estados de l a  República Mexi- 

cana; principalmente de (Janpeche, 'Pabasco Sinaloa y Veracruz. 

Algunos inmigrantes no eran propiamente pescaclores; s in embargo, 

otros si trdm modelos más o menos el8borados que per?rLtfaa dar 

una estructura organizativa a l a  pesca, Con l a  I lesada de estos - 
inmigrantes y con l a  fusión de l a  población nst iva podernos seña- 

l a r  que comienza potenciamente e l  i n i c i o  de l a  industria pasque- 

ra. Sin embargo, una vez que las organizaciones pesqueras comien- 

zan aportar e l  $rueso de la fuerza de t rabajo a l a  consoliaación- 
de l a  industria pesquera. 

- 
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A andes Be l o a  seeentaa l a  induetria pesque- comened ya a 

dodnar  e1 cemtro Be l a  econoda portuaria, y este inclusive 

se r e f l e j a d  en l o 0  nuevoa patrones de conbucto que d o p t d  e l  

puefio. Es puee a partir de estos momentos cuando e l  puerto to- 
m d  matices un tanto oosnopolita, pues l a  poblacidn se id me2 
clando cada vez n$s y en forsia paUiat%"a OOP l a  l legada de tris& 

tantes de distintos l ~ g a r e s .  

La Impl icac ib  del  nacimiento de nuevas cooperativae no - 
solamente acentuad rnds e l  carácter cosmopolita sino significa- 

r& l a  oreacidn y socia,l.izaci6n de nuevas f'uentea de trabajo. 

Pero la creacidn tie distintas cooperativas traerá aparejado su8 

contradicciones internas, ya que l a  explotacidn de l  c 8 d n  - 
determinmdque en ocwiones apareecan c r i s i s  de produccidn OOXJ 

secuenaia de l a  desmedida explotación del  cu&l es  objeto el - 
camardn. 

Evidentemente esta cr is is  de produccidn se pod& observar 
en los  periodos que l a  pesca tiene fijada para l a  obtención del 

producto; Las cooperativas de produccidn pesquen se dedican - 
exclusivamente a l a  pesca de l  c a m d n  por ser-eate el producto 

que principalmente exportan. Es decir, es este e l  recurso aatg 

ral que les permite generar div isas no sólo a l  inter ior  de l  - 
puerto sino tambidn &L p d s .  

"La principal especie maarina explotada en 1963, fue e l  CEL- 

madn verde s in  cdscma, cuyo valor ascendid a 33,252,170 pesos 

o sea e l  91.2% del v a l o r  tota l  de l a  explotacidn pesquera." (4) 

Es importante mencionar que e l  desarrollo de l a  pesca ha - 
propiciado l a  creacidn de otras fuentes Be trabajo como son l a  

fabricacidn de embarcaciones y la preparación y congelamiento + 

de mariscos. 
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DATOS BSTADIS'PICOS 

NOTA; Et TOTAIL DE &A ZONA.- Se refiere a los 19 iP;iaricipios del 

Poblacibn $conbmicamente Act iva  por rama Be actividad 

ex-distrito Jr 22 nrwiic, Juchit&. 

Zona y ~nrma a g r l o u l t u r a  iriüustriae comeroio IneM;  
xunicipio gana¿bzfa extractivas transpg espec& 

silvicultura transfor., y ~ervs.  f i c a c  
construco. , das 
electric. , 
gae, etc. 

Fuentet VIII Censo General. de Poblacidn., W.G.E., S/C 

Rotat 331 la actividad industrial, Salina G m z  aport6 el 20 $ - 
esto e9 de importancia por haber dado ocugacidn en propor 
cidn euperior a la media zonal. 

Principales datoa Industrides 

1960 

Zona y Ndmero de Personal Sueldos y V i o r  %tai  
mni cipios establec. ocupado S a m 0 8  de la 

_. .-. - Pagados Produccidn 
. _  - .  p8SOS Pesos 

- ~ - ~ -~ - 

Totai de l a  sona 385 1514 10,435,000 72,6i20000 
Salina C n i ~  49 457 4,321,000 32,049eOOO 

Fuente3 Vi11 Censo in(1ustriai. i961., DOGOB S/C. 

#8 --NOTA; El t o t a l  de la zona se ref iere a los 19 municipios - 
d e l  ex-distrito de Tehuantepec y a l o s  22 mUnicip1os 
del ex-distrito de Juchith: 
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Poblacidn Ganadera 

1963 

__ 

reihnen, de cabesas 

Zona y Bovino Porcino caballar lanar m u l a r  ssnal caprino 
MU23iCip&OS 

Total de 303,453 103,708 67,427 23,798 11,544 11,399 79,588 
la zona 

Valor  de la Explotacidn Pesquera 
1960-1963 
pe308' 

Zona y Especies comestible8 Especies ~urnas Variación 
Municipios Industr%&es pa rcentua3 

1960 1963 1960 1963 60 63 

Salina GIVE 41,346,120 33,790,541 264 -0 41,346,444 18.3 
33 790 9 541 

- -- 
Nota; Datos registrados en l a  oficina de pesca de cada municipio 

Fuentes Direcc. General de Pesca e Industrias Conexas ., S.C. 
perteneciente a la ~ o n a .  



comRC10 

1960 

Zone y HO. de establec. Prreonal Streldos y Ingresos 
MunioIpIo ocupado 6alaZd.08 por ventm 

P a g ~ O ~  . 

~ - - ~  - 

Tot& de 961 
la eons 

Salina ame 148 

2,376 

816 

TRANSPORTES 

1960 

a n a  7 Ndmero de obrero8 salar ios  pagados ingresos 
lhn5cipios enpresas ocupados a obreros totaies 

pesos pesos 

Total de 75 144 609,346 3,292,124 
la zona 

Salina C r u z  57 . 90 346,760 1,953,092 

Fuente: V Censo de Transportea 1961. D.G.E., S.I.C. 



Otros servicios 

1960 

3 Wmero de pereonai suelaos y ingresos 
áaUni cipio s establecimiento 8 ocupado sa lar ios  t o t a l e e  

Pagad08 

Total  de la 575 1,138 3 y 476,000 18,736 0000 
eona 

Fuentes IV Censo de servicios 1961 D.GoBo S.I ,Co 
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REFI[NBRIA 

La Refinerfa Salina Crus eat;& ubicada a 5 he. a i  norte  - 
del puerto tiel misa0 nombret en terreno8 expropiado8 a los  e& 

born Boca Bel Rio, m i n a  Crus Huilotepec. 

t a  conatruccidn de l a  Ref'inerfa Salina Crus 88 in ic ió  en 1975 

y sus primeraer Unidades entraron en servicio en 1979. Su c a p e  

ciaad actual de procesamiento es de 170000 B/D. de crudo y se- 

encuentra en una primera etapa Be expansidn que aumentará su - 
capacidad a 320000 B/D. 

Esta refineda está conectada con l a  costa del Golfo de Mdxico 

s través de los siguientes ductost 

O1 eoducto de 30" O desde Nuevo Teapa 
n de 10" O ( fuera  de servicio) 

Poliducto de 16" O desde Xinatitldn 

Gas0 duc t o de 6" O desde Blinatitlh 

honiacoducto de 2" O desde Cosoleacaque 

La instalacidn de l a  Refinerfa Salina Cruz, Om., tra jo  consi- 
go Is construcc:idn de l  oleoducto que une 1- Bones productorss 

de petrdleo de l a  Repdblica y los almacenamientos propios, es- 

tructurthdose asf l a  salida hacia e l  Océano Pacífico tanto de 

pe td l eo  crudo como de productos destilndos de la Refinerfa - 
para e l  abastecimiento de l a  p a r t e  noroeste del  p d s  y para - 
exportación. 

Las instalaciones actuales del. puerto en cuanto a muelles con- 

sisten en dos posiciones de atraque para barcos hasta de 20000 

toneladaa de peso muerta y un calado o f i c i a l  de 10 metros, edg 

m& de tres boyas, dos para. manejo de destilados y uno para - 
crudo, notoriamente insuficientes pare e l  movimiento actua3 y 

el previsible a cor to  plzzo, originando l a  necesaria construe- 

cidn de un nuevo &er to  Petrolera. 



gl proyecto del Puerto Petrolero en bu primem etapa, pma 2982, 
conaiste e25 l a .  constmeci6n de un miapeoles Oeste de 1,500 metra 

de longitud, un rompeoiars Este de 1,900 metros Be longitud, un - 
muelle petrolero de espigón para barcos hasta de 250,000 tonelac 

das de peso muerto, u11 muelle maranal de 500 metros de longitud 
para manejo de cargas pesadas para operar buques Be 30,000 T,P,I 
dragado en dársena petrolera y canal de acceso Be 22 y 24 metros 

y dragado de 14 metros en la zona de atraque de embarcaciones - 
hasta de 60,000 T.f,B- 
Adem& contar& con todos los  servicios y &eas en t i e r r a  para - 
atender l as  necesidades marinas, t a i e s  como oficinas, t a l e r e s , -  

almacenes, bodegas, cerca perimetmi, caseta de v i g i l a n c i a ,  l l e -  

naderas de buque-tanque, sistema de tuberías, &EL, vi= de co- 

municación terrestres, telecomunicaciones, sistemE e l é c t r i c o ,  -- 
urbmizacibn, sistema contra incendios, tratamiento de lastre, - 
etc, 
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GENERALIDADES o 

El motivo fundamental de este capítulo es el de establecer - 
l a s  Bases de Maeflo Electrornec&ico y Servicios Complementarios, 

todo e l l o  tendiente a formar l a  integración de l  nuevo Puerto de = 

Salina Cruz, Oaxaca. 

La obra c i v i l  viene siendo desarrollada por l a  firma de In= 

n i e d a  CIPSA y sobre este proyecto han de basarse l o s  alcances de 
l a s  presentes bases de diseño, l a s  cuaies quedan enmarcadas sobre 

l os  capftulos que a continuacidn se detallan. 

ANTECEDENTES. 

Siendo e l  Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, e l  punto m& ap- - 
piado para l a  salida de l  Oce&o Pacff ico y con e l l o  l a  conexión a 
l o s  mercsdos del  l i t o r a l  de l  mismo y los de Asia, tanto para los- 

productos petroli'feros de l  Sureste de la. República como pmductos 

de l a  Re f ineda de Salina Cruz, y e l  complejo Petroqufmico de Co- 

soleacaque, Ver.? se autorizó l a  construcción de l a  ampliación - 
d e l  puerto para cubrir les necesidades de Petrdleos Mexicanos, - 
para dar salida a sus productos de acuerdo a programas de produc- 

ción y consumo previamente elaborados, tomando en consideracidn - 
que l a s  instalaciones actuales son insuficientes. 

Además del  Puerto Petrolero, ya autorizado, el program para 

Salina Cruz, contempla la ccnstruccibn de l  Puerto Comercid e in- 
dust r ia l .  Es motivo de estas bases de Diseño dnicamenke l o  rela- 

cionado con el Puerto Petrolero. 

CONDICIONES REGIONALES. 

Después de haberse ans.i.izado diferentes alternativas en cuan 

t o  EL l a  loc&izacibn d e l  nuevo puerto tomando en consideracidn los 
diferentes parbetros que deben intervenir en l a  selección del  - 

- 

lugar apropiado, ta l es  como velocidad y frecuencia de vientos, - 
mareas, prafbndidzd del  mar, corrientes madtimas, oleaje, prote2 
ción natural, etc. 
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Se determind e reg i r  l a  obra en e l  s i t i o  contenido 611 el plano del  

anexo 1, lwar que t iene adecuada profundidad Bel mar inmediata a 
la costa y está protegido p o r  la montafla para cuando soplan los - 
vientos del norte (aproximadam8nte esto sucede 10 meses al d o ) .  . 
Es una 2102118 de corriente madtima de aguna consideracidn, pero = 

adds ib l e  con una adecuada orientación de escolleraa y un buen - 
mantenimiento en la bocana del  puerto contra a~rolves. Puede cone& 

derarse menor l a  corrosidn por br isa marina debido a la d i r e c c i h  

del  viento t i e r r a  a m a r  en l a  mayoda de l  tiempo. 

Otras caract e d s t i  cas regionales 

Zona Si'smica 

Precipitación muvial Diseño 

Precipitación ~ u v i d  Diseño 

Presibn Bmm&tr ica  

Velockdad y dirección de l  Viento 

Diseño 
Velocidad y Dirección Viento 

Dominante 

Velocidad y Dirección Viento 

Reinant e 

Di'as soleados 

son las  siguientes8 

"D" 

9OmnShora 
250 mm/24 horas 

760 mm merculilo 

(n ive l  de l  mar) 

240 km/h NN'IP-SSW 

180 lan/h lp-S 9 S-N 

5 O h/h  N-S S-N 

330/ d o  

DSSCRIPCION OBRA CI'VILm 

~l puerto Petrolero fun._camentai.mente ftxé generado por .a ne- 
cesidad de contar con instalaciones en el Pacífica, que permitie- 

ra  cola3orar con las existentes en e l  Golfo de Iüdéxico para l a  ex- 

portacibíl de l  crudo y sus derivados por l o  que l a  planeacibn to - 
t a l  de l  puerto contempla desde luezo l a  creación de un antepuerto 

que draghdolo p e r n i t i d  un canal de navegación para que los bu- 

ques hasta de 250,000 T.P.M. puedan a.hf atracas'; ésta zona de m- 
aa tranquilzs estará protegida por dos escolleras, l a s  cuales se - 
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proyectaron hasta e l  i n t e r i o r  del m a r  y cemhdose en fonna de - 
pinzas pa2-a fomar l a  bocana, que es precisamente el espacio por 

donde entran o saien las embarcaciones. dragado para l a  ope- 

cidn de estos buques, será de -24,C3 m. en e l  canal de navegación 
y -22,OO m. en l a  dársena, a d  como en el aproche sl muelle. 

- 

GBNEWIDADES 0 

H1 presente cap$tUlo se  cdntra en l a  importancia 81 desarro- 

llo del  Puerto Petrolero por l a  relacidn que dicha instalación - 
guarda con P e t d l e o s  Mexicanam, pero e s  conveniente señalar que- 

de acusrdo a las necesidades nacionales el Gobierna Federal acor- 

db también 1s construccidn de l  &esto Industrial  y Comercial no - 
incluidos en l a  base de diseños anexos a esta memoria, pero sf -- 
son instalaciones comunes para e l  desarrollo integral de Obras - 
Madtimas en l a  Cd. de Salina Cruz, Oax. ,  con l o  cual se ha de r$ 
solves l a  problem6tica que se plantea en los siguientes capítulos 

Estas obras deber& efectuarse p o r  etapas, correspondiendo al. -- 
Puerto Petrolero l o  siguiente: 

l a .  Etapa.- Dotar l a s  instellaciones para que guedan cargar embar- 

caciones hasta de 250,000 TPM para operar con petróleo crudo, as$ 

cox0 d m  facilidades para manejo de carga, equipo y m a t e r i a  que 

PENIEX requiere para la constmccidn de obras de esta región. 

2a. 3tapa.- Adicionar a l a s  instalaciones anteriores l o  necesario 
para operar embarcaciones que carguen destilados del  petróleo, -- 
gas licuado, amoniaco, combustóieo. 
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RESmA HISTORICA 

La Banfa de Salina Cruz, es una pequeña escota.dura abierta 

entre e l  cerro de Salinas a l  poniente y e l  cerro del  morro po- 
e l  oriente, en l a  parte Norte de l  Golfo de Tehuantepec. El Ce 0 - 
rro Faro del puer to  se ubica a los  16 09.37" de la t i tud Nor te  g 

95°12*11n de longuitud Oeste. 

S d i n a  Cme, Oaxaca, est& situada en el extremo Sur  del  eslabón 
estratégico entre dos mares, e l  Istmo de Tehuntepec, nombre - 
con e l  c u d  se conoce l a  faja angosta de ttrerra entre el Golfo- 
de México y e i  océano Pacífico. 

Ya en e l  &o de 1542 l a  corona EspaFiola ordenó un estudio y pro 

yecto de m a  ruta transismica p a r a  f a c i l i t a r  el t rá f i co  entre - 
3sp&s? y Filipinas por Tehuantepec para supl ir  La ruta Veracruz 

O 

~ ~ ~ x ~ c o - A c E ~ Ú L c o  0 

Sin embargo, fud hasta alrededor de 1870 que se rea l i zó  e l  es% 

dio que establecid e l  programa para construir e l  Ferrocarril  - 
Trensístmico, trab8 j o  que se encomendó inicidmente a l a  Corn?% 

ñfa Learned y posteriormente a l a  C o m p d a  Stanhope, que conclg 

';d los trabajos del  Ferrocarri l  uniendo los dos extrezos del  - 
Istmo con teminales  en Puerto Héxico, hoy C-oateacoaicos, en ex 
Golfo de Mdxico y Salina, Cruz, en e1 Ockaíío P-zcffico. 

Para poder u t i l i z a r  e l  f e r rocar r i l  fué necesario i a  constmc-- -.. 

cidn y acond-icionamiento de los puertos de Saiine Cruz y e l  de- 

Coztzacoflcos, que incluyó le construccidn de escolleras, m e  - 
l l e s ,  dique seco(en Salina Cruz), bosegas, dragado, estacidn e 

insteiaaisnes ferroviarias,  obras que se terminaron en 1907. 
Tambi6n para entonces, se terminaron modificaciones y reparacig 

nes a 1- obras del ferroccrr i l ,  a cargo de l a  compañi'a Pearson 
and Sons Limited. Con las obras para e l  acandicionmiento del  - 
FerrocsrrLX y puertos teminales realizados por e l  gobierno del  

General Ibn P o r i i r i o  Díaz, se convirtid e l  paso por e l  Istmo de 

TehuaICepec en e l  cruce comercial terrestre más imaortante de - 



de hdr i ca ,  con un t r á f i c o  superior a 60 trenes diarios. 

Ocho &os después de l a  inauguracidn del sistema transfstmic0,- 

se abrid l a  ruta acdtica de l  Cana l  de Panamd y a l  awe de l a  - 
comunicacidn mexicana decayó ante l a  potencia económica, poli lt i  - 
ca y comercial, sumados estos factores a l a  lucha revoluciona - 
r i a  por l a  que atravesó Pdxicot hasta practicamente desaparecer 

esta ruta en e l  &o de 1924. 
El puerto de Salina Cruz, se azolv6 al no tener serv ic ios de -- 
mantenimiento. En los aflos 1936-1937 el gobierno mexicano se - 
preocupó por reacondicionar e l  f e r rocar r i l  y e l  puerto generm- 

do, con esto un modesto comercio de cabotaje con movimientos de 

carga agdco la ,  petrdleo y sus derivados a otros puertos nacio- 

n d e s  en e l  Océano Pacffico. 

En e l  periodo 1964-1972, P e t d l e o s  Mexicenos incrementd el m o a  
miento globzl portuario con l a  consfruccidn del amoniaducto d 

6" y e l  poifducto de 10" respectivamente, de coloseacaque y Mi- 

nat i t lan Ver. a Salina Cruz; que sin embargo, continuó siendo - 
un puerto b&icamente de cabotaje. 

Eb éste mismo periodo se i n i c i ó  en el puerto e l  manejo de f e e &  

l i zantes  procedentes de guanos, f e r t i l i zantes  de M i n a t i t l h  g 

f e r t i l i z an t es  fosfatados de Pajaf itos,  Ver,, mane jandose te - 
b i b  en forma de urea y derivados, productos procedentes de Md- 
xico, D.F. y de Jáltipan, Ver. y azufre como materia prima para 

f e r t i l i zantes ,  

En 1975, se i n i c i 6  l a  construccidn de la Ref ineda de Salina - 
Cruz, con una capacidad de proceso de 150,000 BPD y consecuente 

mente se increment6 l a  capacidad de transporte por  ductos a i  - 
construirse una l inea  de mudo de 36" y un cornbustoleoducto de- 

16" o, asi' como un moniaducto de 10" o, actuaimente se proyec- 
t a  l a  construccibn de un gasoducto de 16" o y un propanoducto - 
de 12w o que complementar& e l  esquema de movimiento de produc- 

tos  de Petróleos Eexicanos, para atender necesidades nacionales 
en e l  Oc&no pací f ico y sa l ida  de productos y mnterias primas - 
de exportación a l  l i t o r a l  de Amdrica y al Medio Oriente. 
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En t a l  condicidn, se hace necesario e l  proyectar y construir - 
las instaiaciones. 

PüERrPO MDUSTPRIAE, COMERCIAL Y PBTROSBRO DE SALINA CRüZ 

.PARTIDA P3BSUPUESTAL. 

Esta obra, se incluye en e l  presupuesto de obra8 en sjecucidn- 

a partir de 1980, a l  amparo de l a  partida presupuestal 16-182 - 
70-80 o 

.. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE SA OBRA 
Los increnentos de la produccidn de Petrdleo crudo de l a  - 

República Mexicana, a r d z  de l a  iniciacidn de l a  produccidn en 
los yacimientos de Cactus-Reforma en los Bstados de Tabasco, - 
Chiapas, Campeche y los yacimientos marinos del Golfo de Campe- 

che en los &timos aEos de l a  década 1971-1980, después de cu - 
br i r  l a  denancla de las instalaciones de l a  Refinacidn y Petro - 
qdmica Nacionales; se Mito necesar5.o crear las facil idades pas 

ra proporcionar medios de embarque de P e t d l e o  Crudo y produc- 

tos  del mar, ampli&dose las instalaciones de l a  Terminal &id- 
tima de Pajaritos Ver., creando e l  puerto de dos bocas e imple- 

mentando e l  sistema de almacenamiento y enbarque en e l  I s l o t e  - 
de Gayo de Arcas; todos en e l  Golfo de México. 

Sir embargo se hizo patente l a  necesidad de establecer una solu - 
cidn alterna para dar sal ida aJ. petrdleo Crudo de 3xportacidn y 

productos a l  Ocdano Pacífico, a fin de atender l a  demanda del - 
Este y ventas de los inismos a los parl'ses de &Tedio Oriente para- 

l o  que autoridades de P e td l e o s  Mexicanos, en v i s ta  del  a l t o  -- 
costo que representa e l  transporte a t r a d s  d e l  C a n a l  de Panarid 

decidieron ampliar las instalaciones portuarias de Salina Cruz, 

Oax., decisidn finalmente apoyada con l a  operación de l a  Refine - 
d a  l oca l ,  
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Aden&, las nuevas plantas de Amoníaco números VI y VI1 cada - 
una d e l  complejo Petmqufmico de Cosoleacaque, Ver., o t r a  si%- 
lar en proyecto que s e  instalar4 en Salina Crue., e l  Gas íiicuac 
do d e l  Sureste y l a  nectesidad de f e r t f i l i s & t e s  - en l a  zona nom- 

e s t e  de l  pafs, por  sf mismas crearon la necesidaü de facilida - 
des de embarque de e s t o s  productos a l  Oc6ano Pacf f i co .  

El puerto de S a l i n a  Cruz,  t i e n e  una ubicacibn geográf i ca  &ca 

para e s t e  proposito. 

S a l i n a  Cruz, e s t &  situado en e l  Golfo de Tehumtepec y es ter- 

minal d e l  ram3 al Ocdano P a c f f i c o  del  f e r r o c a r r i l  del  Sures te ,  

as í  como ia c a r r e t e r a  transístrnica. 

Sus comunicaciones por c a r r e t e r a  son e f i c i e n t e s  distanilo 280 - 
Hms a l a  Canital de Oaxaca; 300 Kms. a Tuxtla Gtz, C h i s , ,  550 - 
Ens. a Acapulco Gro,, y 230 Ens. a Acayucan Ver , ,  Centro a don- 

de concurran c a r r e t e r a s  que comunican con el re.sto de la Rep6 - 
blica. 

Se cuenta t e a b i e n  con una a e r o p i s t a  apta para av ionetas  y bimo- 

t o r e s  de h é l i c e ,  l o c a l i z a d a  2 escasos 3 Hms. d e l  centro de l a  - 
ciudad, Es conveniente mencionar, la necesidad de l o c a l i z a r  y - 
c o n s t r u i r  un aeropuerto apropiado para l o s  reauerimientos de -- 
una zona en Franco y acelerado desarro l lo .  

Ce proyectan parri l a  an- l iac ibn  oor tuar ia  de S a l i n a  Cmz, Om,, 

l a s  i n s t z l - c i o n e s  s iguientes :  

P U W T O  PFTIWLE30: 

R) Un n u e l l e  en espigón pzra barcos ,  con fac i l idades  de a t raco ,  

para mccnejo de Pet ró leo  Cr,ado y dest i lados .  

b) Cuztro muelles en espigón para rncmejo de petróleo crudo y -- 
d e s t i í r d o s ,  

c )  & muelle marginal con f a c i l i d a d e s  cie atraque de dos enbarca 

cione-;  .pz.ra manejo de m a t e r i a l e s ,  enuipo y m a t e r i a s  pri'iias - 
nue requiere la industria ,  

-- - 



OBRAS AUXILIARES 

Además, de l as  obras descritas necesarias para e l  manejo direc- 
t o  de P e t d l e o  Wudo y productos ya enunciados, se requieren - 
obras complementarias como sigue: 

a) Urbanizacidn de las Areas 
b) Lfneas de transmisidn Eldctrica, subestacidn principal y su- 

bestaciones auxiliares * 

c)  Sistema contraincenüio 

d) Sistema de distribucidn de Aguas de Servicios, 

e )  Sistema de distribucidn de Agua Pre-tratada 

f )  Edi f i c ios  para Oficinas y amacenes 

g)  Comuniczción con Integración a Sistemas Existentes 

h) Sistema de trztaqiento de lastre. 

INSTALACIONSS DE P ! O Y O  

Las instalaciones que Petróleos mexicanos ha construido en -- 
Salina cruz, ~ax., (Eismas que servir&n para que l a  empresa cug 

l a  con sus programas de procesamiento para elaboración de pro - 
ductos f ina les  necesarios, fundamentalmente en e l  l i t o r a l  del - 
Pac í f i co  del  iPaís,-así como l a  necesidad ae 12s exportaciones - 
a l  Ked.i.0 Oriente y Asia), son las que a continuwibn se enlis - 
t m .  



Para recalcar l a  relacidn que guardan estas obra.8 Con e l  h e r t o  

Petrolero, ae da una breve descripcldn de cada una de e l l a s .  

REFINERIA, 

Este centro de desti lación del  p e t d l e o  crudo t iene ope=- 

do- 2 &os, procesando 150,000 BPI) y tiene capacidad hasta de - 
190,000 BPD, se ha. planteado que l legue a operar con dos trenes 

de proceso más hasta 450,000 BPD nomales en cuatro años mds de 

t a i  manera que se  procesen mas de 300,000 BPD, 

TEREINAS DE VSNTAC, 

Es una instalacidn c o n s t d d a  Junto a l a  Refineda, l a  - 
cue1 da servic ios a los reouerimientos de productos f inales que 

se suministran por autos o carros tanques a l a  región, p e r o  a3 

ser de pequeña cuantfa, en poco tiend.en a afectar a los gastos- 

antes citados provenientes de l a  Ref ineda y que han de ser d i s  

tribuidos por mar, 

TEE:*l’TNPSI D3 JZ16ACEMAMIENTO PARA EXTQRTACION D2 GRUPO, 

Es una instalación que t iene  por objeto rec ib i r  e l  crudo, 
asentarlo, purgarlo, regular sus rdgimenes de llegada y salida,- 

siendo ésta 6 l t i m a  hacia  l a  Re f ineda o hacia l a  Tenninai Ma%- 
tima o boga Itom 2. 

~ 

TXRTINAL MARSTIXA. 

Se entiende asi’ a aquellas instalaciones que se han creado 

para czrgar productos por mar, Pero para efecto del Puerto Pe- 
trdlero nos estamos ref i r iendo a La zona de tawues de almpcena - 
miento, mismos que est&  localizados junto al puer to  actual, 

BOYAS I,2,3, 
Cuando l a .  r e f iner fa  10cz.l no se habfa c o n s t d d o  y operado 

l o s  productos necesarios en el litoral del  Paci’fico, eran sumi- 

nistrados por un poliducto desde Minatiti&, e l  cu&L llegaba a 



is Teminal Madtima , mismo que suministraba embarcaciones por  

gravedad a l os  muelles 4 y 5 donde cargeban buques tanques. 

AL pasar e l  tiempo l a s  necesidades regionales y n~lciona3.e~ fue- 
ron creciendo, trayendo como consecuencia l a  construccidn de la 
Refinerfa, con l o  que los gastos a manejar  fueron mayoresI Can- 
do por resultado que las instalaciones de embarque fueran insu- 
f i c ientes ,  ya que también se increment6 l a  capacidad de barcos. 

Mismos que no ea podb le  que operen en e l  puerto actual. 

Lo anterior motivd que se construyeran primero l a  Boya No. i y 

posteriormente l a  No. 3, mismas suedest& conectadas desde l a  - 
Ref ineda  l o ca l  y desde l a  Teminal Madtima los cuales pueden- 

cargar buques de destilados. Posteriormente con l a  necesidad de 

manejar petrdieo crudo de exportación se instal6 la Boya No. 2, 
- 

TSR'TINAL DV -IKON1 ACO 
Estd c o n s t d d a  sobre una colina cercana a l a  Terminal Ea- 

r f t ima.  Est& capacitada para r e c ib i r  amoni'aco a presión hasta - 
3,000 TPI) (Toneladas por dfa), para almacenarla mediante siste- 
mas de compresibn, condensación y licuado por baja texpemtsira, 

para a d  cargarlo por  muelles d y 7 a buques tanques criog6ni- 

cos que los llevan a sus centros de CO~SU'L~O. 

T3:RT:IIJAZ "LiBBiUS" DE LPG 

Esta terminal que originr_lmente operaba con amodaco, fue- 

convertida para operar con LPG y ajustaaa en comye&dfn y con- 

densación para capacitarla y r ec ib i r  15,000 BPD y refrigerarlo; 
para que en e s t a  fonna cargar barcos refrigerados que l l e vm  - 
este producto a los centros de conswno en el Zi tora l  pacíf ico - 
del país. 

TERKINAL DE PROPfiTO NO. 2 

Dado que l a  produccidn de gas l i cuado a crecido apresurada 

mente con l a  operación de plantas criogénicas cons tddas  e s  - 
Tzbatsco, se definieron instalaciones para la distribucidn .de - 

- 

I 

I__ _ _  
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LpC a la Costa d e l  Péicffico y l a  Zona Noroeste d e l  p d s ;  siendo 

S a l i n a  Cruz e l  puerto obligado de embarque, proyectandose r e c i -  

bo y ernbarque en esta terminal  de aproximadamente 50,000 BPD. 
Por lo que se proyecta en e s t a  para r e c i b i r  hasta 75,000 BPD, - 
re f r igerandolo ,  almacenhdoio en tanques criogdnicos y enviando 

los  a buque tanques. 109736  

SIST.r.=rilAS EXTERIORES DE APOYO 0 

Tiene por  o b j e t o  este capf tu lo  indicar comotse manejan los 

productos en la región,  t a n t o  l o s  b&sicos ,  C O ~ O  l o s  productos - 
f i n a l e s ,  as$ como l o s  s e r v i c i o s  de apoyo para 12 adecuada opera 

c idn d e l  puerta. 

AGUA DE SE3VI:CIOSe 

Zn estirrircidn prel iminar ,  requiere  de 309 BPH y s e  ernnles- 

rá para dErle agua de servicios a los buquel: tmques ,  así como 

a l o s  150 e d i f i c i o s  y zonas de r iego de l a s  & e m  verdes dentro 

d e l  Puerto P e t r o l e r o ,  E s t e  servicio deberg in tegrcrse  a l  siste- 

ma que PEKEXectd constmyendo en l e s  inmedisciones d e l  lugzr, y 

que s e r v i r 6  parir surninistrzr a L ~ o  de ésta nrtrAi-aiezz. 2 l a  Tern& 

nal Marítima., y ademds i n s t a l a c i o n e s  circunvecinas que esta de- 

?endencia t i e n e  en ese  lug~r. 

AGUA TPIIAThDA 

Tmbi& e x i s t e  un sistema e l  c u d  se po2-d conectar  a l o s  

reouerimientos d e l  Puerto P e t r o l e r o ,  y cons is te  en u.?.? sistema - 
de boabeo en l a  R e f i n e d a  envirado condensado limpio E un ts - 
que c i l f n d r i c o  v e r t i a e l  de 10,000 b l s .  7.ocalicedo junto a l  de - 
asa. pretra tada ;  perrriitiendo tnmbi&n por greve3ad enviar dicho 
condensxdo a los s i t i o s  requeridos. E s t e  producto fwidcmentai - 
merite s e  u t i l i z z r g  p a r a  suministrar  a l o s  buques tanque pera - 
que e s t o s  puedan generar vE?or para sus s e r v i c i o s  
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DI ESE& ECOXOXICO 

Este  producto ser& suninistrado a partir de l o s  tanques de 
d i e s e l  de la Ternind Bfarftimn, los  cuales tienen una altura de 

90 metros como mfnimo, por eso e s  que para el gasto requerido - 
que se supone en 3,000 BPH. También puede s e r  suministrado por 

gravedad, tanto a l  puerto Petrolero  como a los  demás atracade - 
ros ex is tentes ,  

COP?J3USTOLrn T3cONOmcO , 
Tiene l a  Terminal X a d t i m n  un tanque especialmente dotado- 

para preoarar es te  ?roduc$ot así cono un sistema de bombeo para 

enviarlo a l o s  lugares actuales de consumo; por lo que h&r& - 
que rev isar lo  para determinar si es capaz de enviar hzsts: e l  - 
Puerto Petrolero l o s  3,000 BPX que neces i ta  o b ien acondicion2.r - 
lo para  t d  motivo. 

Retomo de vapores de Ainoni'aco a Propzrr0,- Se deber& dise 

ñ a r  l f n e a s  que.perinitan ret0rns.r los  vapores de Amoníaco y Pro- 
-ano cuan60 s e  e,:tén cargando buques tanque (criogchicos) con - 
r s t o s  productos, ogcrrndo con ga- tos  de 10,000 BPH, as$ a i r n o  - 
s e  r e v i s z r i  que l a s  t e m i n c l e s  correspondientes puedan recibir 
es tos  va>ores, 

AGUA CONTAW- ti: EÍDI O , 
Del sistenne de af~ua de serv ic io ,  s e  opererd de forma que - 

Is? m d  de contriincendio e s t é  carFzda con 5 gua Fretratadz, -era 
s e  nroyectzrk s e  un siste:na de bombeo de fiwz szlsar, dentro d e l  

Puerto Petrolero que e3 t re  en operzcíbn cumdo exist9 un=. con - - 
t i n p n c i z  yzrz usar e s t e  l f q n i ~ o ,  usairio hmbzs acciona3izs con 

niotor e l éc t r i co  el 50 $ y (Se coin'mstibn intern2 e l  otro 50 $ - 
t e n i e n d o  4 equipos de 2,500 GPII, caca uno, c z r a  hzcer 10,030GRC 

en operrcidn nomal, m k s  los de relevo que mstrquen l a s  nomas - 
de PZCEX, 



Las i n s t a i a c i o n e s  contrrrincendio deberfa e s t a r  estr ic tame2 

t e  apegadas a las  e s p e c i f i c a c i o n e s  que PBXX t i e n e  para e l  caso 

y además ser& Sometidas a l a s  consideraciones de l a s  dependen- 

cias operat ivas  involucradas en Brea de carga 18rftima de pro - 
ductos pekroleros,  a d  como a l a  Qerencia  de Seguridad I n d u c t e  

a l  de P3,ZJK. 

SERVICIOS ADICIOKALTS DEL EXTZ?¿IOR, 

Adern& de l o s  s e r v i c i o s  meiicionados anteriorniente, s e  re- 
quiere  supinistra,r 61 puerto o t r o s  que s e  describen e continua- 

c i ó n  y s e  indican sus condiciones,  

C O R !  EX?% ZLBC TR IC  A. 

BI mslisis preli iyiner,  se  e s t i d  que s e  requieren 5,000 - 
KVA, los cu-:les ser& swninistr~r~os 6esde e l  91Ctemr de Genera- 
c i ó n  que t i e n e  l a  Tennind de Civdo, por l a  ~ d s m ~  l í n ea  de +ata  

.Tensi& que e x i s t e  para r l imentas  8 l a s  d e d s  instr.1nciones c i r  
cirnvecinzs, debiendo zcon6ic icn i rse  e l  s i s t e m  pcra t F 1  fin, 

Se in teymrá d. sisten;).  r e - i o n a i  que PZZX t i e n e  ya en o>e - 
r c c i b n ,  acondicionándolo con IE.S obres neces- -r iFs  p z m  conecter  

ei p e r t o  Fetro lero  con 1% Centrái  Teiefdnice que está  dentro - 
de 1~ R e f i n e r í a ,  

VI -AS DS w:xxTI:cxIor: 
Se recuerir6n cz1rieterp.s y i e r roczrr i l  hFsta e l  Puerto Pe+l 

trolero debimclose e f e c t u a r  WI proyecto m e  l i b e r e  l a  Ciudad 2e 

CaiinFI, CI'UZ, i a  cual  e s t g  conEestionad2. con IC-s instpi: :ciones - 
zctw.1 e s. 



de e s t a s  i n s t z l a c i o n e s ;  por lo que h:.br& que proyectar un Gero- 

puerto nuevo que permita operar  con l a  f l o t a  aérea  de PZNEX, -- 
así como ~ O S  aviones comerciales que unen ~ O S  pr inc ipa les  puer- 

t o s  (centros)  d e l  pas's, dejrndo prevenciones para que en un fu- 

turo no lejano, dicho aeropuerto pueda convert irse  en i n t e r n a  - 
c i o n a l  . 

PíIopECTO Ds DESARROLLO INDUSTRIfLL 

Podemos señalar como fecha. c lave para el i n i c i o  d e l  desa- 

r r o l l o  i n d u s t r i d  con S a l i n a  Cruz e l  a70 de 1979. Es en e s t e  -- 
&o que Saline Cruz a s i s t e  a un eraduel y pzulwtino cambio tan- 
to en lo w l f t i c o  como en lo econbmico, traduciendose en un con 
s iderable  deszrro l lo  s o c i a i ,  debido z l a  puesta en mwchc2 del  - 
proyecto de puertos i n d u s t r i a l e s .  

Cabe s e ñ d a r  que en e l  Puerto de S a l i n a  Cruz e s  de carac- 

t e r  más c o m e r c i a  y petro lero  que i n d u s t r i a l ,  adem& de que el 
desárrollo econbmico e r a  de t i p o  pesquero y agrario en condicio 

nes  r u r a l e s ;  por l o  t a n t o ,  con e s t e  nuevo impulso de desarro l lo  

económico i n d u s t r i a l  va adquiriendo o t ro  matfz beneficienao a - 
una c l p s e  y marginaildo o t r a s .  Estas d i f e r e n c i a s  de c l s s e s  - 
d m  pauta a l a  creacidn 6 e  una & l i t e  en e l  poder, t m t o  en l o  - 
p o l f t i c o  corno en lo econdmico a s í  como e l  otorgamiento de privi,  

l e g i o s  en e l  plano de lo s o c i a l .  

Así pues l a  República K e x i c m a  e s  un país  interocéanico - 
que en su región i s t n i c e  o f r e c e  despues d e l  Cana2  de Panama a l  

cruce más barato entre  e l  paci'fico y e l  Atl&t,ico. Una v e n t 2 j a -  

a d i c i o n a l  l o  es t m b i & n ,  l a  fronterz. de 3000 Km, con los Estz- 

dos Unidos. 

Sin embargo, esta KLtvrnEtiva de encontrar o t r a  v i a  mgs -- 
c o r t a  que l a  del C a n d  de Panami6 eue emontrd su c r i s t a l i z a c i d n  

en el. proyecto Alfa Omega:' 
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El proyecto Alfaameea en un principio  s e  presentd como - 
unn alternativa que podfa s u s t i t u i r  la v i e j a  r u t a  u t i l izada  por 

e l  Canal de Panama. E s t a  proyecto estaba destinado principalmen 

t e  para tzraer divisas al p d s .  Sin embargo, el puente transist- 

mico Alfa-Omega es  un gigante a punto de caer.  Las c l i e n t e s  ex- 

t ranjeros  que debedan u t i l i z a r l o  como a l t e r n e t í v a  rápida y ba- 

rata son esFerados desde al,puos a o s ,  pero no Vienen, 

Las comp-as navieras  in ternac ionales  se r e s i s t e n  a usar- 

l as  por felta de seguridad para su mercuicia,  cruces  s i n  contra  

tiempo de un oc&no o t r o ,  mediante el sistema multimodai (bar 

c o - f e r r o c a r r i l  o cainibn o barco) l o s  3000 Iúns. que separan a -- 
Coatzacoalcos de Salina Cruz Omcaca. De l a  mima manera s e  r e  - 
s i s t o n  t m b i é n  p o r  e l  alza de t a r i f a s ,  por e l  a s f i x i m t e  buro- 

c m t i s m o ,  por el p&sirno s e r v i c i o  de l o s  f e r r o c F r r i l e s ,  p o r  m a l  

estcdo d e  le. csrre tera  y, en suma, por l a  tardí lyim a e f e c t u m  .I 

el recorrido. Esto  ha t r a í d o  como consecuencie el t o t 3 1  zbmdo- 

no, por e jeaTlo ;  de 8 locomotores, 60 gondolzs de f e r r o c a r r i l  - 
compmdo~ sxclusivamcnte para d a r  ese serv ic io ,  Aden& el e q u i -  

po portumio:  gruas importadas, camiones para maniobrzs de 02 - 
t i o ,  s i s t e n a s  e l e c t r ó n i c a s  de vi&lancia y coqutadoras  p.ara - 
c o n t r o l  de t r g f i c o  s e  deterioman inevitzblernente por f a l t a  de - 
dinsro purz re facc iones  y manteqimiento aiiecui,-lo . \ 

El In5. Carlos Haro coordin?-\?or de e s t e  p x i r t o  de l a  elrpre - 
sa @mmzr:ont;l ' l  encarga.3.a del nesocio ,  s i s t e z r  inultlmodai T r q  

s i s tmico  srndiza y reconocen "tenemos prOble!3-.5 con e l  s i s t e n a  

de f e r r o c e r r i l e s  y con l a  Comisibn Peder81 de S lec t r i c idad  por 

el a l t i b a j o  d e l  v o l t a j e .  

h m m e  e l  equip9 de l o s  puertos es mimí f i co ,  ir f4.t- de 

refacciones pu3d.e poner en entre dicho la e f i c x i e  d e l  s e r v i c i o  

en caso de oue  los barcos extranjeros 1legP.ran a u t i l i z a r l o s .  

La h i s t o r i a  d e l  proyecto tr?nsist?nico e s  t l e j e , .  De hecho - 
se remota 21 s i g l o  pasado. Lz busqueda de mi v i a  cortc: que -- 
miere al Golfo de ii!Qxico con e l  Océano Pircl'fico l l e v ó  a inze- 



n i e r o s  nor temer icznos  hacjta e l  propio I s t m o  de Tehuantepec. 

Fue s i n  embergo, bajo l a  presidencia de P o r f i r i o  Dfaz cuan - 
do se  t e m i n b  La construccidn d e l  F e r r o c a r r i l  y s e  entregó l a  - 
concecidn a la. smpresa i n g l e s a  Pearson & co ltd. E s t a  enpresa - 
r e c i b i d  taabidn l o s  contratos  para c o n s t r u i r  los puertos de -- 
CoztBacoaicos y S a l i n a  Oruz. Pero l a s  cosas  no funcioneron como 

s e  esperaban. A p e s m  de que en e l  p o r f i r i a t o  s e  gastaron m&s - 
de 170 millones de pesos y s e  entrzgeron t i e r r a s  a l a  casa Pear  

son e l  negocio no funciond. E s t a d o s  Unidos construyd y puso en 

marcha e l  canc?l de Pana& y e l  paso por el Istao rruedd olvidado 

Presiones  y miedo a poner en peligro l a  soberanía nacional  y pe 
t i c i o n e s  durante mucho tienipo que l a  r u t a  por e l  Istmo fuera  - 
explotadz por e l  gobierno mexicmo, 

Fue 2 mec?iaiios de los s e t e x t z g ,  cumdo ur proyecto s i T i l m  

IC f u ~  presentz.iio entonces a i  Presidente Luis Zcheverriz Alva - 
r e z ,  pero con e l  nombre de "Proyecto Alfrz-0meg-t". 

S i n  exbargo, en 1978, José LÓDez P o r t i l l o  "lo saco d e l  PO& 
vo" -sry F.yovecliar las l i m i t a n t e s  f ísicas de l  C a r m l  de Pznnma. 

E l  b e n e f i c i o  que in ic ia lmente  e l  puente t e r r e s t r e  o f r e c e  e s  12 

reduccidn de c o s t o s  t o t a l e s  de navegación, &si' ,dentado por  Es- 

tados Unidos e s p e c i a l n m t e ,  y con epogo econbaico d e l  Bmco 17- 

d i a l ,  e l  gobierno mexicmo construyó mplias y bien ecruipadas - 
t e m i n a i e s  o o r t u w i a s  en Coztzacopicos y S a l i n a  Cniz ,  i n v i r t i ó  

un equipo f e r r o c a r r i l e r o  e s p e c i a l ,  importó  gruas y wi s o f i s t i c a  

do equipo que i n c l u í a  computadoras. 

su c o n s t r u c a ó n  tomó ause en los s e t e n t a s  a consecuencia - 
de l os  r e c e l o s  estadounidenses For la. entrega d e l  C a n s 1  a l o s  - 
pananeños y l a s  tensiones  de que panama r e s t r i n g i e r a  al& dfa 

el t r h s i t o  por e l  canzi. Adem& crecía l a  congestidn en e l  - 
c mal . 

Concluídos l o s  trabajos se promovió e l  puente t e r r e s t r e  i n  
ternaciondxnente. E]n 1982 todo ests'ba l i s t o  para que l a s  compa- 



mas navieras  más importantes d e l  mundo que u t i l i z a n  el sistema 

de contenedores lo usadan en t r h s i t o  in ternyc ional  d e l  Golfo 
de México al Ocdano P a c í f i c o  y viceversa .  

En 1978, l a s  perspectivas no podfan s e r  mejores l a  SCT en- 

tonces  a car0;a de Grnilio Mújica,  seña la  en e l  prologo de un es- 

tudio de proyectos "apoyada en l a  e s t r a t e g i a  de 18 p o l í t i c a  ecg 

ndmica de e s t a  administración, que conduce a l  forta lec imiento - 
r e d .  de 18 j roducci fn .  El proyecto Alfa-Omega zetoma l a  i d e a  de 

un 2uente t e r r e s t r e  en e l  I s t m o  de Tehumtegec que une a l o s  - 
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, partiendo de l a  base de 

que una m i s m a  invers ión  a la i n f r a e s t r u c t u r a  a c t u a l  de puertos 

y v i a s  de coinunicacidn s e  puede e s t a b l e c e r  una r e l a c i ó n  operat& 

va orientr^dcz a mvltener con p r e c i s i ó n ,  e g i l i d a d  y rapidez, e l  

f l u j o  de 19 ac t iv idad de lan terminales marítimas en e l  servi- - 
c i o  de carsi de contenedores en trznsito intPrm.ciona3i. Miorst - 
alsunos ZZOQ después, e l  sueíio de echar 2 anUar un canal seco - 
altem::t ivo d e l  conzestionado canal P ~ n a m ~  p-re t r n e r  devisas - 
s e  esfum-n. ~ 

Plm-cldo para un movimiento mucho-rnsyor s i n  c l i e n t e s  que - 
t r a i g a n  dolq.res, e l  puente t e r r e s t r e  no e s  negocio. Desde su ..c 
crezcibn 5 ' 3 ,  tr?-bc-ja con nthero r o j o s ,  S i n  t r e b s j o  y sin cline= 

ro lz e n l r e s a  s e  hiinFie. B1 equipo im2ortado s e  deter iDrz,  jruas 

e d i f i c i o s  y tolla mr.ciUin:';ria de ;ambas terminales en-u~ejecen. Así 

el cnso es  zonerel .  En 1% >oblación de E3ti'zs 3ot-iero, situada- 

a-roxirnad-,nlente d e l  c<?i.ii-?io t rans ic twico  estcción de Ferrocarr i -  

l e s  N,cion-. les  inportante ,  e7 equino nuevo p i r i  tr iasT0rt.r 6e - 
conte-:iedorss comor~C30 en BstPcios I J ~ i d o s ,  8 l o c m o t o r a s ,  se-entr; 

~oz?c?olas y cuatro  cz9uses prin:=:iecen i n - c t i v o c  a I s  intertlperie- 

de;de 1981 e a  espers o'e la b o n z ~ z a ,  A s í  pi.ie3 e z t . .  €u-e i n  i i n 5 l i  - 
z..ción Ge l  nro,,rectr, ;iIfr-Omega l y e  Dreteniqió coi110 aiternz.t iva - 
de deserrollo indu.;trial le u t i l i z a c i ó n  y el- C T L I C ~  entre  e l  Oci 

ano "Itlgntico y e i  P p d f i c o  como v í z  x's r c i ? i d i  y bzrk-ta. 

I 
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Después de hzber dado un panoramz generzl sobre a l m o  de 

l o s  antecedentes de desarrollo de puertos industriales en su - 
etapa inicial, inteatzremos mencionar el porque de l a  importan- 
c i a  de desarrollar o l l e v a r  a e fecto e l  proyecto de puertos in- 

dust ri ales. 

En Salina Cruz el crecimiento industrinl y urbano en 1970- 

era de una intensidad menor que las registradas en otros puer- - 
tos t a l e s  como: Coatzacoalcos y Taqpico. 

Dentro de l  programa de infraestructura de puertos indu3tlYl_ 

ales se previeron las necesidades de espacio de l o s  puertos in- 
dur;trizles, de l z s  industrias, y de los servicios conexos, as€ 

r~iis,30, lrzs zonas de proteccibn ecoldyicas y deszrrollo habita- 

cionnl* 

Pero bién s~berfios oue dicho proyecto e s  u? Yiodelo de desa- 

rrollo red.i.zac??o a irn-pen y semej<suizcc. de los yaertos industr ig l  

l e s  extrmjeros  y tmbién que todo esto es un cuzsi-fmcionaqi- 

ento ya que no se est6 estructurmdo e l  proyecto de Puertos In- 
d u s t r i i i e s  de acuerdo a hi-., condiciones geopy6ficas que cada -- 
puerto necesita, Eh el, caso de S a l i n a  Cruz, se est& hsciendo - 
niodificPcir>nes que no son fac i les  de concebir, Torwe se est8 - 
cfectr?ndo a un:-: considerable gsrte  de l a  poblsvibn; co~no por -- 
ejemFio: "La exproL imión  de tierras ejidcies." kdemis dichm - 
modificaciones no van de crcuerdo cog las cz>.rrztedsticas d e l  -- 
guerto; sino ni65 bien ?e e5-tá.n hF.cien6-o l o s  C F - Y ~ ~ O S  d e  l a s  inc- 

t s lac ione s ,  -ormu5 2sf lo roiuiere el proyecto <e p x r t o s  i n h z  

t p i - l e s  que el Gobierno Fezerc i  eiriitió F f i n r I o T  de 10s seten - 
tcs. %to 110s rec5xr¿icL l o s  escr i tos  d e  UA c>-~..torr "2s como s i  -- 
pretenfi-ierp I l e -Jcr  e l  c=lendarlo azLec2  a un p s e--,'¿rm: er3 y 

tod;qviF,  e : ~ ~ ~ r e r  si funciona a,:ecuFAr:nente, rxt i;-biezGo riAe la- 
pos ic ibn f i e l  SOL e s  diferente :)ox- l a  ubiczcióri :eoy$ric- d e  -- 
m b o c  :v3sec, 

P w x  iir..r w y o r  imp-lso al groyecto de P u ~ r t o 9  in(iKstriF1es 
se tonid en mentí! dentro 6 e I  p s - o y z n a  12 exteri-,ióri ciel cucl --- 
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clamm rn$s zreas para v i v i r  y desxrrollar Jecorosanentd?)e es- 

tos datos puede hablarse a in i c i o s  de los d o s  setentzs, -era - 
en estos &timos años ouede notarse un aumento consider;:.ble en 

l a s  c i f r as  mencionadas. Este progriama soc ia l  reyuiere atención 

innediata. Urge l a  intervencidn decidida de l a  Secretarfe de l a  

Reforma &raria.(S?i!A), de l a  de Desarrollo Urbano y Ecologfa - 
(SEDUE), del Gobierilo de l  Estado y dem& dependencias Wbems - 
mentpJes que deben intervenir  p m a  ampliar e l  fondo le@-. 

La acelerada exyas idn de l a  Inaustric?. Petrolerz, entre l o s  
años 1978 y 1982 no sdlo t rP jo  beneficios a l a  econoda de l  

Pal's; sino rue tsinbién agudizd ~ , l p n o c  problemas demogrgficos. 

A su r i t m o  d e  deszrrollo crecieron l a s  importzciones de bienes 

de ca2itF-1, aume2to desmesurdmcnte &e l? 6eu.52 ex t e r in r  y se- 
descuj.66 c' c ~ ~ , u s p  s.el exccliivo gr*otecciio%i.zao, 1 ~ .  hueca rwrchi - 
2 e  1~ _nlmt.~. p r o d u c t i v p ,  

- 

KL e a t r z r  en funciones e l  Gobierno de X i @ . e l  de In. 1;s-dri.d 

S i s y s o  u t i l i z a r  l a  ccipicid.c.6 SF? coinpr;., d e l  sector  pifislico p-re 

o r i e n t a r  1s. d e n ~ . . ~ d a  h-cie el me?nco.io, 6 . 2 ~  :.-;?-ayo -1 ~ l ? x t ~  in- 

C.i:.strici y crep.r em?leo, 3 intsrpreta.cibn d e  cFtE2. políticz., -- 
Petroleos Kexi c:mos tuvo como ofi.  conce>tu.-!l e l  s istem, de su .  

t i t u c i b n  ? e  impoitzciones, bzsmr;ose er- I.-: ci.ivrrcicia8 y I." C F T ~  

c.ii;aS de 1: coni:)r~. 31 hidroc:?rlxmo p.sí, -e convirt ió en  el e j e  

C 2  la re?.ctiv::cidn industrial  d.ei pzYs. 
4 Fh e l  p lano  i-.e,@onal la &:fineria co-nstruíd,r en S-Jiinz. - 

Cruz. de.:bordÓ 13. cst?r?ciCí_-,d de erstz ciui;sC: cuyo rIcF.nce ocuy.  -- 
700 h&ctr;rrzr,s. De 30 r n i l  h. pohlscibn E:scendiÓ ?, 70 u &O r i l  -- 
Lersonw,  sezih c ~ l c u l o s  e s t i  os en nieias de 7 ~ f h s .  21 cr-eci - 
miento fue  fbsolutsnente zapr?u-ico , Constnios '  sobre los "cstos 

Cer l 'OS  pecrreu?os, que ro6eP.n e l  puerto, las k,-ibi-t:;.ci(nne.s no p,rr 
dcn i.imet-rl'.i. ~? .Qun% , cCbmcen $.e a.2u.r y aren:. j e  . ast-;fi.fs.-t;ic=,s de 

l , c l  ISAHOP E f i r i i i i Z i  que e l  38,56 $ cErrecen d.e este  r,:ergicio, 

4 

7-l 
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1 0 9 7 3 6  
PFra coiitroler e l  crecimiento de l a  c i u d d  se proyectd e l  

p1m1 Director Urbmo d i d a d o  por el Ingeniero Bravo Isex de l a  
gunta Fe6eral de Mejoras Federales. E l  p l m  para convertir a - 
SclinF Cruz en uno de l o s  polos de desc-.rrollo de l  Sureste fue - 
confiado E ngs de 100 especialistas, avrlado por e l  presidente 

de Itiéxico y convertida en decreto por e l  actual Gobierno de O ~ F  

xaca, Sin ernbargo l a  J u n t e  deszparece absorvida por e l  mwUc& - 
p i o ;  Nadie sabe que pzsará con e l  plan, especialmente s i  1c - 
mu-rdcipsllidad t iene un presupuesto de 8,400,000 pesos r]ue no 8 2  

c+nz, parr nada" seEa3.a BrRvo Zsaf .  S i  e l  plan ,inticipzba sem& 

c ioc  y perspectives para une ciuEizd de un cut?rto ee miiidn de - 
hzbi tmtes  en e l  pño 2900, el puerto int.ernscion-1 FerinmeciÓ - 
abso lu ta  , w t e  olviclrtdo L7urcnte 1-0s ultimas dips de scosto ? e l  - 

I8 

350 de 19340 

Ol-rtl .  de 12s consecuencias que ha prodGcido e l  petróleo en 

3pPlinn Cruz es e l  encErreci!nielito d.e l o s  artfculos de pr i ze ra  -- 
neceTida8 "todo se ha encrrecido, si comerno3 es por milq-ro" - 
explicr, Dios is i8  HendnCez wii ::n~ 6.e C Z S F  tie r5 a?oc. 

1 



Romero Vi l la lobos se niega a pr~~c isar .  Pero recomienda: "para - 
hacer dinero 2 n d  hRy d o s  c a ~ p o s ;  un tczxi controlado por l a  CTT\: 

o en su defecto 12s cooperativas de pesca.** Otro buen neEocio - 
en rjelina Cruz es  abrir WE. cerveceri'a en a l m ~ s  de l as  ,pocas 

casas que cuesta oro rentar. E l  consurno de cerveaa e s  aterrador 

esycialmente entre l o s  jovenes pwduciendo un proceso de d i s o -  

ciación en e i  nucieo fan~i i iar .  

A continuacidn reproducimos una parte de i ~ ,  entrevista rea - 
l i y a d a  a l  Obispo de Tehuantepec Arturo Lona. Reyes del 23 de di-  

ciembre de 1983. E l  informe es Fzrticti lar imoortancia poroue en 

ells describe l a  situacidn po l í t i ca  econdnica que carctcteriza - 
e l  Istmo de Tehuantepec; as< como rreas circunvecinas "en mu - 
ckzls pzrtes ex is te  inseguridad sobre l a  tenencis de l a  t i e r ra  - 
y hag conf l ictos constantes de l imites. Zn téminos gener-.les - 
l a  zona se car3cteriza por sus poca? fuentes de t rzbzjo .  Zsta - 
realidad en combinacidn con l a  cr i s i s  eel ca.npo ha producido - 
dos situaciones: a )  La emigracidn d e  la zom. y b) l a  faci l idad 

de ex-slotar a l a  c l a s e  obrera, cada vez mds dependiente. 

Actudnente s i  un obrero quiere obtener trabajo en Sziina- 

Cruz debe h w e r l o  por niedio d e l  sindicato, wie-nes pretendon -- 
t rsba jzr  en 1~: i ie f ine-da de Pemex, acuden s 1z sección 38 del  - 
Sindicztos de Tr'~Bajadores Petroleros de 12 Eepd3licz &xi.cznz+ 

y obtienen wi contrato de 26 dTas, pc:;?ndo s o r  dicho contrdo - 
y mcibiendo un i-uellio de 12 m i l  pesos. Cada vez cuo, se r e y i e -  

r e  renov-r e l  con-trrrto, VI simjicsto le exice ~ u e  pre.ste 56 ho- 

ras 6e tre5:ijo s i n  sjueldo, pra obras de "beneficio colectivo, 

Fer0 nue bviir T i c i m  nolarente a Los diriger,-f;es sirdicales, 
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Esto explicada en parte 1.2 di f icultad del cempesino de o; 
C2ilizarse y por l o  t,uito defenderse de l  sistenr. 

En cuanto a los servicios pdblicos ( luz, WUR potable y -- 
drenaje) tanto en la ciudad como en e l  cmpo son paupérrimas. 

A continuz.cidn presentanos los s i m e n t e s  dztos: Par2 Sal& 
na Cruz; el 70 de 13, pobl?cibn carece de un:;, re3 de c7pe.s ne- 

C r m ,  e l  50% carece de ?@& potable y de aludwao’o pdhlico,  (€32 

sados en dFtos a n i v e l  est3tal  1980); tanbién senalarnos que e l  

60$ do lz -0513,cibn vive hacinp-das en viviendps de un sólo C U B .  

t o *  



Por otro lado, l o s  medios riis-,ivos de comunic:.cibn s o c i z l ,  

com lr te lev is idn y 15 y ens2  (con excepción de un sem:?nprio y 

un cij.;~rio), mrmipulan y teryiv2rswr la informecibn e. favor del-  

pzrtido o f i c i a l  y de l  goSierno. 





"'Antes tie i n i c i a r  l o s  trabajos -ara levrntzr la ,  m43X l l e v ó  a 
cabo exhqustivos p w a  conocer los efectos que provocada est: -- 
obra en l a  rt-gidn, Los resultacios demostr-ron que e l  impncto -- 
socioeconddco era a todas luces benéfico, a& cumdo l a  Goblaci- 

Ón existsnte y lu : rc-ccidn deborfm pesar por una etzpa de tran- 

sic idn y a juc t e .~~  (6) 

Cabe mencionar que l a  instalacibn de l a  Refinerfa f i e  una de .I 

cisión in-nociiata, y que pmz.  e l l o  se recurrió a l a  expropie,cibn - 
de t ierras,  Además, que su ubiccción se selecciond tommdo en cu- 

enta 12 dirección de l o s  vientos dominates que im2era en l a  rs - 
giÓn, con e l  propdsito de que la contminacibn &mosférica que - 
pudiera hdxr ,  no tuviera n i n d n  efecto sobre l o s  principules - 
asentariientos hummos de l  Puerta de Salina C r u z ,  

Con e l  objeto de fzvorecer  12 dispersión de l o s  gases de cos 

buistión, se dispuso de chimeneas de altura elevada y un sistema - 
de contrz de desfogues provisto de recupzración de l fquidos e in- 

cineración de cluemadores de campo, con zrlitaTentos pzrst ev i tar  l a  

emisión de humos. 

' 

Lris a,mas residueles de lc XefiEem'a se reciben en un colec- 

tor es-ecial que l a s  conduce a un sistema de t rz tmiento  primzrio 

y posterionente,  a un si9teim secundz-,rio de tepe biológico, para 

eliininrrr mediente un pi-oceso de oxidzción l o s  contmninzntrs or?&- 

nicos. L a s  z~uas  -.sí trs'z(i9s s e  desc-rpn por un emisor.loca1i.m 

do a 3 Kms. mas; adentro, e l  c u d  fue seleccionc9.o medimte un es- 

tudio basaios en modelos má.temgticos yct aproba3os, 

.I 

Las -as pluviales, por o tra  parte, se colectstn en drenajes 

especia,les y se envían a l  mar por otro emisor que l a  descarga a - 
cien metros de l a  costa, 



Una vez comentaio de que nmera se tr t- de controlar Is con - 
tm inmibn  del ambiente p o r  p í r t e  de PENBY, ahora. coment-reaos -- 
como opera a n i v e l  técnico las dos seceiones encmyadb-s de velar- 

con cuidado y esnero e l  renslbn ecolbgico en l a  Refinerfa y aue - 
sons a ) h s  quemanores d d  canpo; b) Stste-nil de tratmientos de 2.- 

efluentes, I31 pr imro,  con objeto de ev i ta r  aue hz.ya emawciones- 

de hidrocarburo a Is atvdsferq y ev i tar  los r i e s y o s  aue e s t o  sigo 

n i f i ca ,  todos los desfoLwes se envi’an R los ouemadores d2 c ~ . ~ T J o , -  

m e  en condiciones nonnales no producen huno. 



Ahor bien, e l  se,?do (sistems de tr*?tt^riiento de efluentes 

localizsrlo ~1 sur de l a  Ref iner ía  se diseñó psra sat is facer  l as  - 
condiciones de descarga establecidos por l o s  re-lmentos de Tre - 
vencidn de 1% contcminacidn vigentes, que cont5mola l a  necesidn9. 

de preservar l a s  especies biológicas existente3 en l a  bahía "La - 
Ventosavv, de l  estero adyacente, 

a sistema cuentz con dos etapast trataniento pritnsrio y se- 

cun-~rrio, En e l  primero sv ut i l i zan  recursos f rs icos  parst rescci - 
t a r  e l  acci8e conteriido e% l o s  efluentes y i p o r t w  a n 8  l i b r e  de 

hidrocprburos a1 trL>t?.niento svcunr7Lcrio. En este último se combi- 

na 1% introducción d e l  v i r e  y 12. sccibn bioquf?iica de l ~ s  b-cte - 
ri..s pnrz eliminer l o s  co?iguest;os tóxicos y mloiiento-,  ? s í  como- 

e l  sce i to  residuzl iue ~ o b r e w C ; -  -1 trct iaiento pr inmio ,  

E l  Gobierno Federal a tr-.vds de l a  Secretaría de Deszrrollo- 

UriJcrri_o y Z c o l o j f a  ( 3 3 3 ü 3 )  ennnrenqe a n i v e l  nzcioncll una de l a s  -- 
a& i E  3ortzr-tes t a r e a s  de p e s c r t e ,  rvcuoerzcióri y nrotscción del-  

medio qm3i nte en torr10 ,o las instHliciones petro1ere-s de todo el 

rids. 



Habíszos comentado a l  principio que 1s buesta en marcha del- 

proyecto de Puertos Industriales  es también un problems ecolbqico 

de +?rm envergaqura 
La modernizacidn po1í t ic . i  c a p i h l i s t s  increTenta e impulsa - 

e l  d e s ~ ~ r r o l l o  industr ia l  y perjudica l a s  baqes de ties-rrollo eco- 

nómico de otras, tales como la a@icultum. y 1% pesca. 



Las relaciones corporativzs patritnonieles dentro del trabajo 

zparecen hoy en dca como obst6culos a l  aumento de l a  productivi - 
dad y causa de l e  ineficienci.5 económic?., De zhí oue l os  planes & 

reconversidn de paraestatdes entren en contrzdicción con uno de- 

l o s  p i i z r e s  de l  control o f ic ist l  s indicai y Foll’tico de l o s  trabz- 

jadores en esas empresas. 

xi CESO reciente de zta-ue e l  quinismo ETL Petróleos rilexica - 
nos est& iientro del contexto se?í;ilndo. 

E l  quinimo es t a l  vez uno de l o s  czsos e-ctre3os de uso pz- 

t r inon ie l  de l a s  relsciones con 12. ex?sres-? en f w o r  d e l  control- 

de vnc cza-r i l la  corru.?tz. este czso, adeafs de 12 formas co- 

rnunes z otros sindicc.tos o f i c i a l e s ,  apcrece LE? t i 70  -p.rticuL-r - 
¿ie prtriyionipiismo rel:_cicnz,Cio con Ir- Festión e r t r a f n b r i i  de ic- 

fuerza de t r v b s  j o  y COD 1s. conversibn evidentezente del sinoiczto 

en empresa. 

31 cin6icF.to como emprssz clue en owsicnos contrctaba trzba- 



en e l  proceso de tra'oao, posteriomente en l o  tecnológico (la - 
oposicidn a modernizaciones de plantas e s  reconocida), te rcero  a 

l a  privatizacidn de partes d e l  proceso petrolero. Pero de esto a 

querer i d e n t i f i c a r  a i  quinismo como un naciondismo confiable - 
hay una enorme distancia.  

S i  e l  quinismo s e  presentaba com0.m proyecto polf t i co  na - 
cionai ista y antiprivatizador,  era c l a r o  que esto obedecía a in& 

tereses cor-uptos y myy par4Aculares. 

- 

En este contexto e l  desarrollo estzbil izaaor  fue e l  yeriodo 

de zuge d e l  corporativismo autofitpzio zex i cao .  Este auge fue - 
efect ivmvnte resultzdo de 1;: Cierrota de l n  insizrgencia sindical 

de 1956 8 1962, pero sobre todo y Imcimentz1:nente de l a  z t i c u -  

lac ibn entre e l  creciniiento económico y consmo obrero de yoduc 

tos  capitzl istas.  De ésta mznem Ir re l i c ibn entye 1u.clia 3-0 cla- 

ses como insuiyencia sindical, y modemizacibn de cctqitd operó- 

en este monento, As í ,  1 i  derrota obrera s ign i f i có  psra l a  clzsc- 
en SL? coxjunto  un^, .ooli'ticz de incre-,os directos e irifiirectos -- 
muy posit iva y IS~ necesidad 6e l  cT.Dit.S3 de  no i n s i s t i r  en nec2- 

n i s n o s  s3-Lv:jes de Etc¿r?lulxibn sino en e l  de mnento de 12 gro- 

ductividF.d._-m- - -  1968 l o s  csr,lzrirtdos en Kdxico solo &pstsron e l  j 

19.7 ü? su consmo en 2roduztos cq-iI3esinos ( los  apmnecu-zrios- 

o jo-rn*--leros solo easty-ron e l  3 2 . 0 5  en yoductos  cmip:sinoc en - 
ese P ~ o ) .  LE disminución d e l  consu:io obrero 6-e productos c--;qes& 

n o s  se correl-cionó e n  Ir; 8-6cz65 de l o s  60s co r  el oxmeri-to CP l c r  

- 

groductivi~~~-d, P I  t riío de 12s era?reg?.s, el c - p i t c l  const-ate - 
-or oh-^=ro ,  l o s  vz lo re3  yrodi>.cidos ?ox- l o x  obieros, co 3 E fie - 
n-asctr:TL e2 ~ t !  investic3ción <-e Ginr- Zzbiuc-ovs~iy:. . (10)  

, kn~ :~ - t ; o  de1 iryreso red.  ?e l os  t r r , b ~  j c i o x  e T?x z~ - .  6.i - 
rectz o izairect?, ,  extensión dc l-- c l c s e  obrem y co:iwmo o'wero 
de ~roc?u.c-';os c z3 i t - l i s t c s  t m L i P r o n  2- c e r - - r  e l  m3c--tis:m - 2  12 

produ-ctivi5.zd coiio -zl?-vica 6e l a  rcu?iulPciÓn del cz i ? i t ? l  en e l  - 



eje  de l a  industlria mexicana. Eh e l l o  e l  corporativierno t w o  un- 
papel importante como negociador del  salario, prestaciones, pol f  - 
tics social  9 econdmica de l  estadb. aesa3c 

Desde e l  punto de v i s t a  productivo este auge de l  capitaiis- 

mo en Mdxico descaned en tres  puntos principales$ 

a) ~1 gasto estatai (ai e s t d o  como inversor, consumidor y rem- 

lsbor) . 
b) B1 recambio de l a  base tecnoldgica y de organhacibn de l  tr- 

bajo en las industrias de punta hacia los 60s (aunque en alguna- 

de e u a e  los cambios productivos se remontan a los  40s; taylor is  

mo y Fordismo en las industrias Automotrices y de ensamble o me- 
tal mec$n%coat primera automatizacidn en l a s  de flujo contfnuo, 

(petrbleoe, petroqdmica parte de l a  qdmica, generación de e les  

tricidad; taylorisacibn de l  sistema bancario; extensión de l o s  - 
servicios autom&icos de l o s  telefonos: ampliacidn de l a  red de- 

carreteras e introduccidn de l a  maquina diesel; reconetruccibn - 
tecnológica de l a  industria text f i ;  etc., l a  cristalieacidn de - 
las relaciones industriales de tipo corporativo (sobre todo en - 
las grandes paraestatales)$ 1.- Los contratos colectivos8 acufla- 

dos en general durante los &os 30s y 40s en su mritrfa principal 

tienen como modelo precusor en prestaciones ai Contrato del  Sin- 
dicato Mexicano de nec t r i c i s t a s  que terminó su codificaci& n", 
damental con la huelga triunfante de 1936. Pero l a  matdz contra 

actual del  Sindicato corporativo autoritario a diferencia del  - 
W E  de l o s  aflos 20s es fundamentalmente un contrato circulatorio 

~ _ _  ._ 

protector de l  sa lar io  y del  empleo de l a  fuerza de trabajo. En - 
este dltimo campo fue donde e l  aspecto patr imonia l  de l  corporatg 

vismo encontrd campo especia3 de desarrollo, en tanto que e l  c i r  

culatorio, las  negociaciones ai. nivel  con la mediacidn estatai - 
encontraron supertenencia. 
I1 .- Las relaciones corporativas patrimoniales (no formalizadas) 

- 
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deatro de loa  procesos de trabajo. &a falta de thfasia contmg’:aS 

tual  f~rmal  en e l  emacio f a b a .  Este campo se convirtió, junto 

a l a  gestidn burocdtica patrimonial de prestaciones y benes  - 
cios sooiales, en uno Be los puntos de encuentroe cotidianos -0 

entre dirigentes sindical y base obfera. 

Pero este encuentro a diferencia de l a  Be tipo clientelar - 
que implica toma y daca de tipo racional. en e l  intercambio, en - 
l a  patrimoniai base con l a  dirigencia; y también l a  conforniacidn 

de una visidn del  mundo, en virtud de l a  cud. e l  patrimonialismo 

se presentaba como algo natural y su juego como necesario para - 
dirigentes y tambidn para las bases obreras. 

De esta manera, el sindicato corporativo mantiene e l  cos- 

trol en los  &os 608, a pesar del  alejamiento de l a s  cdpuias con 

las bases a través de una masa de agentes corporativos interne - 
dios a nivel  de fábricas y d e l  abandono de l a  movilizacidn obre- 

ra para presionar en las negociaciones nacionalea. Se a&, por - 
tanso, l a  paradoja entre un sindicato polftico, que hace a t a  - 
polftica con e l  Estado y con los cargos polfticoe o pdblicos, y 

una masa desentendida de l a s  políticas nacionales que mantiene - 
fundamentalmente e l  dncu lo  con las organizaciones corporativas- 

a través del  sa lar io ,  empleo, e l  salario indirecto y el patrimo- 

nialismo micro dentro y fuera del  trabajo: Así, más que confog - 
marse en esta parte de l a  clase obrera un8 ideologfa coherente - 
de corte polftico como pudo ser  l a  que emanara de l a  revolución- 

mexicana, cabrfa hablar de una cultura patrimonial corporativa - 
con asiento en las polfticas nacionaies del  Estado con respecto- 

a los trabajadores y en los macroespacios de reproduccidn de l a -  

clase dentro y Fuera del  trabajo. 

* 

esta reproduccidn habrfa que destacar para l a  clase obre 

ra organizada en sindicatos, l a  importancia del espacio institu- 

ciond. estztaJ. de l a  reproduccidn. Es decir, como reproductor cg 

tidiano de l a  fuerza del  trabajo y de los dirigentes obreros co- 

- 



como mediadores. En los procesos de trabajo tambith funciona - 
este patrimoniaiismo, aunque con Qlfasie diferentes, dependiao 

s i  88 trata de trabajadores de 108 grandes sindicato8 nacionaies 

de industria en laa paraestafales; de sindicatos grandes de l a  - 
empresa privada moderna, de industria tradicional privada, o de 

pequeña o mediruia empresa. 

El patrimoniaibmo en l o s  procesos de trabajo Amciona l i e -  

rumdo huecos no reglamentados que aceitan u obstacuiiean e l  cum- 

plimiento de l o  regulzdo formalmente8 I.- En l a  movilidad inter- 

na Be l os  trabajadores-cambios de puestos de trabajo o de dep- 

tamentos-; i1.- &I los cargos de trabajo; 111.- En las jornadas- 

de trabajo ausencias o llegadas tardes. En las jornadas de traba 

j o  cambios de tiempo horas extras; IV.0 BI l o s  ascensos; V.- En- 
l o s  despidos o ingresos de l  trabajo; KC.- En l a  protección ante 

el. despotismo de los supervisores. 

Elementos como los  señdados se convirtieron , por un lado,  

en aspectos importantes de l a  resistencia obrera a l a  explota II - 
cidn de l  capital y a su direccidn despdtica pero manejados de - 
una manera patrimonial por l a  dirigencia corporativa en parte de 

una cultura de l  trabajo no estrictmente profesional sino ora - 
110 de l a  profesidn y del trabajo como realizacidn personal, auy 

que tampoco estrictamente instrumental y neutral.. En otras pala- 

bras aparecfa la contradiccibn entre un aparato industrial que - 
se modernizaba maquids$icam~te y cuyos mecanismos formales de- 

organización, se vo l d an  racionales con respecto a los  fines de- 

l a  productividad, l a  calidad y l a  ganancia y l a  maraña de rela - 
ciones patrimoniales no solo sindicales sino también empresaria- 

l e s  y esta ta les  en que se vefa envuelta. 

, 

-.. 

Durante e l  periodo de l  auge de l  cepita1ismo.y d e l  corporatL 

vismo en K&ico, esta contradiccidn logrd salvarse, relctivamen- 

t e  primero articulando consumo obrero con acumulacidn d e l  cap& - 
tal; y, segundo estratificando e l  patrimoniaiismo en e l  proceso- 



Be trabajo en dos grandea eectorea; uno donde &te hechd BUS rng 
l e s  y se tradujo en eecaea productividad y calidad que fueron - 
las empresas paraeetatales controlados por e l  charriano y otro - 
de empresa privada moderna donde las pdcticas patrimoniaies - 
fueron m b  iimitadaa ante el imperativo inmediato be l a  raciona- 

l idad capitd iata .  El gasto estatal acrecentado y la piuatraiita - 
generada en e l  ht imo sector pareciemn ser inagotables 811 l o s  - 
años sesentas pero finaimente no pudieron por eil miemos -=tener 

las tasas de crecimiento de esos d o s .  



*]Ea crisis actuai artfcula dos grande8 cri8istPrimer0, una- 

c r i s i s  pmductiva (crisir de l a  base tecnológica y de l aa  releir- 

ciones i n d u s t r i a h a  aaooiatias histdricamente a l a  mima cr is ie  - 
de las relaciones corporativas en particular de las corporativa8 
patfimonialistaa), y una cr i s i s  de l a  forma estatai  ( e l  Estado - 
Social a u t o r i t a r i o  y corporativo de l a  Revolucidn Mexicanaat ( 1 1 )  

Iñr e l  pr imer  sentido, cobra pertinencia como estrategia del; 

gran capita2 g de l  Estado, l a  reestructuracidn productiva y l a  - 
r econve rdn  i ndus t r i d  (ambas limitadas todavfa y con obstác- 

l @ a  Importantes como l a  falta de recursos que signif'ica e l  pego- 

de l a  deuda): 

&a segunda presenta soluciones estratégicas menos claras de 

democratización polgtica desde e l  Estado; reforma electoral, plg 

ripartidism0 y democracia electoral son cuestiones que no neoesa 

riamente aarchan por e l  campo de la negación de antfgu8,s prácti- 

cas autoritarias. 

Por su parte e l  empresariado pareciera tener una propuesta- 

mds clara pero no aecesasiamente viable para los intereses gene- 

raies  del  sistema. 

En cuanto a las empresas paraestatales, estas tienen antece 

dentes antiguas, pero en su h.mci6n actual datan en términos ge- 

nerales del cárdenisrno. Su creacidn fue parte del  pacto corpora- 

t ivo a l  que hemos heoho referencda. 

De &ta manera, l a  creación, crecimiento y extensidn de las 

empresas pdblicas forman parte de l a  memoria histór ica  de una - 
parte de l a  clase obrera en Y d x i c o ,  a l  grado de constituir en - 
seotores claves como electricidad y petrdleo un imaginario coles 
t i v o  que tiene como referente a un i d f i i c o  pasado cardenista y - 
una visión del  mundo estatalista, nacionalista, anticapital, - 
extranjero, y populista que se manifiesta tanto en sectores dei- 
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eindicaliamo of'iciai como en e l  independiente: 

"El pasedo eindlcal de l o s  trabaladores del pstr$leo está 

l l eno de episodios de lucha8 contra el capital extranjero, l a  - 
siiministracibn ¿le PEMBX, e l  estado mexicano y l os  l íderes c o r n .  

tos que limitan lae  legftlmas reivindicaciones de su clase". (12) 

De ésta manera, l a  rebeldía mostrada por e l  S.T.i?,RYI. dud 

rante una década de industria nacionalizada, l levd a2 gobierno a 
someterlo se una manera def init iva y por la fuerza con ayuda del  

e jdrcito en 1949. B1 charraeo termind por ligar al sindicato a - 
los proyectos estatales, subordinhdoloa a laa polfticas de fa - 
sdministracidn de PElSlEIC y creando prácticas sindicales bumcrdtA 

cas que evidentemente mediatiearon los derechos de los trabajada 

res. Fue a part i r  de entonces y en estos momentos cruciales C U ~  

dg estas relaciones se fueron delineando como las dominantes en- 
la organizacidn: 

La vida sindicalista de las secciones, sin embargo se lni>* 

cid en 1- d o s  cincuentas y se caracteazd por l a  existencia de 

mdltiplea grUpos pOlfticos que 88 disputaban los puestos de re& 
presentación de l o s  cdmites ejecutivos; no teniendo como cddigo- 

poiftico m& que su ambicidn personal, l o s  dirigentes cambiaban- 
su I i l iac idn constantemente. En este mismo contexto las asamble- 
as se r e s o l d m  mediante e l  concurso de l a  vio lencia  y aquelloar 

grupos que demostraban mayor habilidad o f i ema  en l a  utili23 - 
cidn de rndtodos impoaitivos, zmf corn; sumisidn a l o s  Funcionari- 
os gubernamentdes, alcansaban las carteras aindicaies fue por - 
esos años en que Joaqdn Herndndez Galicia "LE Quina" trabajador 

del  depar-jamento de soldadura desde 1940 se inicib en la vida - 
sindioai, Su ascenso político estuvo ligado con las prácticas - 
de l  sindícaiismo de su época y de ahora "Cuando Ignacio Pacheco 

I;. logrd im,Ponerse parcialmente e l  grupo de Hemdndez Abrego -- 
pasó a fomar parte de la imposic!eee e l  entonces bisoKo lide- 

.IIi 
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jrH0 que como d'l l o  ha dicho, desi~usionado Be Abrega por dete-- 
nadss actitudes de este opt6 por paeareió ai grupo de Pacheco -0 

ltebn". (13) 

u...el ministro Be trabajo Mc: Salomcfn Gonedleg Blanco tr2 
tando de e v i t a r  nuevas agitaciones aid toda l a  raadn a aHQ; y - 
aprob6 que PO se l e  concediera a Poaadas los puesto8 del Consejo 
Local. Be Vigilancia que exigfa...801te~ de retirarse...Joaqdn - 
con su aonx%sa kanca l e  hieo e l  siguiente comentarlo 81 estime 

do y a l to  funcionarios Seflor minietro ...puede usted estar corn - 
pletamente seguro de que no pasar& ni treinta M a s  en que Posa- 
das esté creando problemas, pero como un servidor mexicano diacq 

plinado ante usted que es una persona sensata y justa no quiero- 

desobedecerlo y otorgar6 a Posadas l a s  carteras que me soiicitd. 

- 

( 1 4 )  

La asamblea general estaba programada para e l  cuatro de Se2 

tiembre de 1960, dtEIG habfa resultado electo Secretario General - 
en l a  anterior asamblea y necesitaba l a  ratificación, llegd e l  - 
momento en que los  quinistas habían introducido a l  patio de las- 

oficinas a cerca de mil trabaJadores, unos ochocientos de planta 

y e l  resto transitorios, abrieron l a s  puertas los  introdujeron - 
dentro de l  saldn, ál darse cuenta los  enemigos se dejamn venir- 

curiosos por l a  cal le  pero se l e  cerraron l as  puertas; media ho- 

r a  antes de in ic iar  la asamblea, personalmente i a  quina se diri- 

@!a a l a  puerta principal para abrir la  por dentro y dejar e l  pa- 

so a los  posadiatas quienes c a d  pasaron sobre e l los  para ocupar 

los principales lugares, claro que casi'mueren de coraje a3 con- 

probar que l a  sala estaba l l ena  de quinistas. 

_ _  - 

Poco antes de i n i c i a r  l a  ddcada de los sesentas, e l  gobier- 

no ernrreñado en l a  reestructuracibn y moditrnizacidn de PEMEX para 

apoyar e l  proceso de industrialización del pafs, buscd la garan- 

t f a  para su proyecto a través de l a  estabilidad sindical sup* - 
miendo l as  luchas entre los  grupos y p&vilegiando una opcidn - 
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80bm l a s  otras. Es a d  como l a  quina va unificando un pmyscto 

y e l  control aobre l a  seccidn uno y de l a  eona norte; 811 1960 ee 

desempefia como Seeretario Gene- de 8u seccidn y tanbib COBLO - 
l l d e r  mllt.ldmo del Grupo üniflcador Mworltario, obtiene tambib - 
ma credencial como coordinador polft ico de l a  SOW norte (Sec- 

c id !  uno, trea, trece, veintiuno, veinttcinco, treinta y tree, - 
t re inta  y eeie  y cuarenta y dos) para e l  b i e n i o  1960-1961 y ern - 
Enero de 1962 toma posesidn como Secretario General de l  S.T.P.R. 

I. para e l  periodo 1961-1964: 
Bs interesante observar que preciaamente en estos momentoe- 

de unif'icacldn y desaparicidn de grupos (en l o s  que finalmente - 
solo prevalece uno de e l los )  por primera vea se d& l a  situacidn- 

en que e l  l i d e r  de l a  más alta cartera sindical ostenta tambidjn- 

l a  presidencia del  grupo pol ít ico mayoritario? 

El hecho anterior sienta las basea para que en l o  f\Utum, 4~ 

e l  l i n e r  mcGdmo e indiscutible de l a  seccidn sea aqua que con c - 
serve l a  jefatura del  grupo y no e l  dir5gente fomai. del  Comité- 

Ejecutivo, ya que l a  presencia de e s teen  e l  puesto y a& SÜ f b  
turn dependen de l a s  decisiones del  grupo mayoritario, quien en- 
cualquier momento pueda revocarlos de su cargo en una asamblea: 

Es también l a  época en que las duntas o asambleas de grupo 

_ _  - 

van adquiriendo mayor importancia que las asambleas de todos los  

trabajadores; ya que cualquier reeolucidn tomada en e l  nconsult& 

vo del  grupo" s e  toma mayoritariamente en cualquier lugar ,  es - 
también e l  momento en que las presidencias de éstas comienzan a 
a volverse v i t a l i c i a s .  

De manera desigual, l a  calma y l a  estabilidad h e  regresan- 

do a l  sindicato, en l a  zona norte JHG habfa logrado imponerse, - 
en l a  zona sur e l  Frente Liberai. Sindicalista se convierte en he 

gemdnico en 1961 y cuatro d o s  después, Sergio Martfnez Mendoza- 

toma l a  presidencia del  grupo de manera definitiva; en Poza Rica 

Ver., e l  Frente de Resistencia y Unidad Sindical: como grupa en - 



e l  po8er espmtagoni8ta de una masacre de trabadadores, Pedro V& 
vmco protegiba del emperintendent8 de l a  Jhf3nctrfa ve agotada - 
bu influencia a l  poco tiempo de que e l  íngeniem Merino es remo- 
vido de BU puesto directivo en 1959, disputdndose in s t i tuc iom-  

mente e l  l iderawo,  Samuel Terraess 3. J Heriberto Xehoe, 

t a  quina apoyado en su proyecto sindical; (tds otros cacicaw 

eo8 no t e d m )  que recogfa iniciativas puestas en marcha aislaa&, 

mente veinte e s  atras en aigunas secciones y que consistía en- 
l a  oreacidn de sociedades cooperativas, cajas de ahorro, tienda8 

sindicales y grenjas agropecuarias que eliminaban intermedierios 

y abarataban e l  consumo, comienza a buscar partidarios h a c i a  sur 

polít ica,  los cuales SOD rechazados y hasta expulsados de l o s  - 
grupos que controlan l a  zona eur y centra. 

' ~ n  un consteate forcejeo por parte de ia quina que trat6 de 

controlsr e l  C.E.N. ; transcurrieron dos periodos 1964-Xg70 sin- 

que pueda lograr su objetivo, en e l  htimo de e l los  Terrae- a - 
pesar de contar con e l  apoyo de Jiesds Reyes Heroles, no logra - 
eliminarlo de l a  vida sindica. ,  

- -  

Bn 1971, con Salvdor Barragb-Camacho a l a  cabeza del  C.& 

I?:, e l  nuevo contrato colectivo del trabajo incluye en su clnuss 

lado l a  obligacidn de PEMEX de aportar recursos econdmicos a l a e  
secciones para cooperativas, tiendas y actividades agropecuarias 

con e l  compromiso de tener acceso a l a  contsbilidad para v i g i l a r  

l a  aplicacidn a dichas cantidades, 

E l  periodo de 1974-1976 en que l a  Secretarfa General corres 

pondió a Unat i t idn  Veracruz fie en e l  momento en que l a  quina - 
pas$ a l a  ofensiva en contra de bus enemigos polfticos, Sergio - 
Martfnez Eendoza, preocupado más por conservar au liderazgo re- 

gional, se interesd poco en debi l i tar  l a  creciente influencia de 
l a  quina en e l  C.E.N. y en mantener las relaciones con las esfe- 

- 



ras del  poder central. Aunque no permitid que este negociara con 

e l  contrato colectivo, al dejar  l a  Secretarfa General durante l a  

XVi convencidni dejd en manos de JñG l a  naciente bomialdn necio- 

nai Goordinadora Be l o s  proyectos de l a s  grandas agropecuarias, 
tiendas, transportes, y espectdculos que distribufan l o s  donatl- 

vos de PlIBlIBX a las seociones sindicales; 

Heriberto Kehae asumid la direocidn de l  S.T.P~R.lLI. para e l -  

periodo 1977-1979. A esoasos dos meses de su gestión es asesin* l 
I 
I do en su propia esfera de poder Poza Rica. Ese sustituido par Os- 

car Torres Pancardo tambidn de l a  zona centro, EQ este aSL0 e l  - 
sindicato acepta que petrdleos menicanos efectúe por contrato l a  

perforacidn terrestre, con una proporcidn del  4016 de l a  Comisidn 

de Contratos de l  C.E.N. y e l  60 $ a particulares, Debilitado p o w  

l f t icmente  por l a  muerte del  l í d e r  m&ximo de su seccidn y f i s i -  

ca y psicoldgicamente por haber resultado herido en e l  atentedo+ 

Torres Pancardo e s  cercado por e l  quinismo, al grado que a3 ren- 
d i r  su &timo informe sus palabras denotan e l  sometimiento a l  - 
grupo de Madero.., 

"Mi gratitud sfnceramente para Ricardo Camero Carüiel,..fi - - 
naimente a 3ergi.o Hartfnez, Salvador Barrag& (%nacho y en forma 

muy especiai a quien en todo momento y desde hace mucho tiempo - 
ha sentido e l  pulso de l a  organizacidn y con sus ideas, experien 

cias y trabajo me ha aconsejado y apoyado, l e  reitero su recono- 

cimiento que 8e merece . e .  a Joaquin KIernthdez Galicie". (15) 

Al celebrarse este XViI Convencidn Nacionai, la quina afian 
28 su poder en e l  C,E.N. que despds ut i l i za rá  para extenderse a 

todas las secciones del  sistema8 a través des 

a) El ejercicio de la Secretada Genemi del  CJ3.N. que corres - 
pondi6 a l a  zona norte (nuevamente en l a  persona de Salvador Ba- 

rragdn Cmacho), es ampliado de t res  a cinco afíos por h i c a  vez 

de 1980 a i984: 

- 



b) Ira aceptación foxmai por parte del  p l w  de convencionietaa - 
Be l a  lmplantaci6n de l  programa de "La revoluci6n Obreram bajo - 
l a  direccidn nacional de l a  quina, a Pesar que du.rante gea - 
tidn como coordinador en e l  periodo anterior, l a  comisidn de iy- 

nanzw del  C,E,ñ. había emcontrado que"1as tiendas operaron c o b  

ntberos rojos y algunos de e l los  consitlerables; atribuyendo esto 

a l a  f a l t a  de preparación y adiestramiento del personal que en - 
ello8 trabajeba; (36) 

c) Apropiarse para l a  zona n o r t e  de3 control de todas la8 cornis& 

ones locales, nacionales sobre todo aquellas en que se manejan - 
los fondos ecodmicos de l  C.E.N. ; l a  tesoreda,  e l  patronato - 
proconstruccidn de casast l a  comisidn de seguridad de higiene, - 
l a  comisidn de contratos, l a  direccibn nacionai de obras revolu- 

cionarias, sociales y pol ft icas y l a  comisidn nacional de coope- 

rar8;ivas de transportes, 

Oon e l  apoyo del entonces Presidente de l a  Repdblica José = 

Ldpez Port i l lo  y del  Director de Petr¿leos Mexicanos Jorge Haz- 

Serrano e l  proyecto quinieta v i d a  sus mejores momentos." El boom 

petrolero (plataforma de produccidn de t res  millones de barr i les  

disrlos, construccidn de plantas de refinacibn, complejos petro- 

qd'coa, gasoductos, etc.,) requeda de un sindicato fuerte que 

controlara l o s  trabajadores y prestara toda su colaboracibn; pa- 

r a  lograrlo e l  Gobierno estuvo dispuesto a pagar l o s  servicios - 
de la burocracia sindical a un precio elevado, a.pofrt&doles en02 

mes sumas de dinero y permitiendole todo e l  lu jo  de excesos de - 
los mecanismos de sumisidn a i  obrero. Su polftica sindical enca- 

jaba perfectamente con l o s  planes gubernamentaies, La Revolución 

Obrera fue e l  compromiso del  apoyo que l o s  petroleros daban a l a  

Aiianza para la Proüuccidn y e l  Sistema Alimentario Báexicano, 

El auge de l a s  Finanzas de PEMEX permitid candizar  recur - 
sos a l a  dirección sindical a través del  26 del total  de l a s  - 
obras hechas por contrato por concepto de 
l e s ;  l a  asignacidn s in  concurso de l  40$ y 

ayuda para obras socia 
hasta e l  6096 de los - 



Contratoa de Obras y Servicios al COEOHO dhdole  la O P O ~ d ~  

para que pudiera 8UbContratarlOS con otros particulares; el flu- 

$0 de pr~stamos para apoyar l a  Revolucidn Obrera, que sin inte- 

r6s de por medio eran condenados l a  mciiyoda de l a s  veces; l a  fa 
ci l idad para l a  creacidn de Empresas Sindicales( Gompdaa perf2 

r a d o m ,  transportistas, f&liicas de camisa, de artfculos de 1% 

pieza) que trabajaban para PEMEX por l o  que t edan  un mercado - 
cautivo; a l  descuento de los aa lar ioa  de l o s  trabajadores como - 
apoyo a l o s  proyectos del  C,E.N.; l a  construccidn de las instals 

ciones para e l  sindicato se hacían con materiales obtenidos por- 

PEMEX y l a  mano de obra e r a  gratis, pues se forzaba bajo l a  ame- 

naza de perder e l  empleo y prestaciones a 30s trabajadores a - 
efectuar su "militrancia sindical" con "trabajo voluntario" en - 
l a s  obras, f h r i c a s  y ranchos d e l  SoT .P~R . Io  

Una vez con e l  controz plano de l  Comitd Ejecutivo Nacional., 

e l  grupo de JHG increment6 su tarea de someter a l o a  antiguos ca 

ciaasos loca3es y regionales establecidos años atraso Para 10 0- 

grarlo repartid dinero y -prendas personales a li'derea menores de 

las secciones rebeldes, apoyd a grupos charros dieidentee de - 
j e fe  rntkirno, i o g d  que por estatutos e l  C O W ? .  manejara a su ar- 

b i t r i o  l a s  plazas de nueva creacidn en los Centros de Trabajos - 
bajo l a  jurisdiccidn de l a s  secciones dando pie a que sus incon- 

dicionales de Cd, Madero deaplazaran a l a  mano de obra nativa y 

sirvieron de avanzada a sus proyectos, acuad y l o g d  an contube; 

n i 0  con l a s  autoridades e l  endarcelamiento de l fderes por e l  de- 

lito de venta de plazas. 

Joaqdn Hernbdez Gal ic ia  log& en este periodo l o  que nun - 
aa nadie habfa logrado en la historia del  S,TP,RoM.: unificar ba 

jo  l a  voluntad de un solo dirigente las acciones de todo el gre- 

mio. Los dos momentos polfticos mds significativos de &eta  época 

y que concentraron su ascensidn a l a  odspide d e l  poder fueron: 

el ret iro '*voluntario" d e l  entonces senador y coordinador polftk 

co de l a  zona sur, Sergio %rtfnez M. sustitui'do por Sebast ih  - 



@usmdn Cabrera y l a  muerte violenta (ahora atxibuida por l a  P.e. 
B. a Hernthdee Qal i c ia  ) en 1983 de l  coordinador po l f t i co  de lac 

(17) 

eona centro Oscar Torres Pancardo suatituydndolo en su lugar leme 
r i co  Roddguez Oarcfa. 

De data manera, se  incrementa el control de loa  trabajdores 

combinando l a  v io lencia hacia l o s  dirigentes con l a  generacidn - 
de l  convenio d a  reparto de canongfas personale8. 

t a  peculiar i d e o l o d a  nrevolucionBria, nacionalista g hma- 

a s t a "  de l a  quina, cuyos preceptos est& derivados en buena me- 

dida de su personalidad n e d t i c a ,  estructurada en tomo a ndcle 
os  paternaiistas, mesiánicos y autoritarios... que protege y a~ru 

da a l o s  oue se portan bidn y aplica e l  castigo a quienes se l e -  

oponen, fue l a  base de l  t rato  a l o s  trabajadores y de l o s  que - 
hoy constituye "corno l a  leyenda de l a  quina". A sus seguidores - 
l e s  proporciond trabado siempre por encima de los estatutos y de - 
rechos de otros, casas, pdstamos, ayuda médica, negocios, etc., 

reso lv ió  p le i tos  personales y desaveniencias familiares, obligó- 

a cumplir con sus obligaciones a aquel m a l  hi30 O esposo que por 

borracho no daba e l  gasto a l a  casa; a sus detractores atacó y - 
l o s  presiond, apl icó l a  cladsula ae exclusión a dirigentes de l  - 
Wovimiento Nacional Petrolero, golpeó a l ideres  del movimiento- 

independiente &&aro CMenas, destituyó arbitrariamente a fun - 
cionarios de l o s  comités ejecutivos. Para multiplicar su ideolo- 

gfa y extender e l  c u l t o  a su personalidad; financid l ibros  (ale 

nos de reconocidos escritores como Rafael B d r e z  Heredia) sobre 

suWida y obra" fundó l a  rev ista b i m o  para promocionar sunrevo- 

lucidn sin sangre" l a  que t eda .  una sección de sociales dedicada 

casi' exclusivamente a resal tar  l a  amonfa y bel leza de su far& - 
l i a  y l a  de sus colaboradores; pintó por l a s  instaiaciones sindA 

cales y las c a l e s  de las ciudades petroleras sus frases m& - 
célebres "Eh lugar de c r i t i ca r  ponte a trabajar", sembremos c o a  

da y ganaremos amigos. 

oaf 



Ip1 este marco nacional, con l a  c d d a  estrepitoaa de los  pre 

cios de l  petrdleo a nivel  internacional en 1983, l a  e r a  del auge 

petrolero l i e g ó a  su Fin. 
% poco tiempo e l  gobierno mexicano tuvo que reconocer que- 

e l  pafs entraba a un periodo de crisis econbmica. Con l a  llegada 

de Miguel de l a  Madrid Hurtado a l a  presidencia de l a  República- 

y las polfticas de austeridaü y renovación moral que enarbolaba- 

como elementos rectores de su gobierna, l a  dirLgenc5.a sindical - 
petrolera entraba en una nueva relación con e l  i6S%adOo 

I 

Fuertemente presionedo por los  recientes acontecimientos, - 
e l  grupo de Herndndez G a l i c i a  busca cambiar l a  irnagdn de c o r r u p  
ci& , dispendio y violencia que se ha formado en tomo a i  si-& 
cato; reconoce que en e l  S.T.P.R.M. existen corruptelas persod- 

f'icadas en algunos funcionarios. EL C.E.N. persigue, acusa y en* 

carcela a algunos l ideres menoreis, siendo e l  caso m&s relevante- 

e l  de l  l"Prampasn, secretario de Bducacibn y Previsión Soc i a l  de l  

Ejecutivo Nacional, e l  cual es denunciado por Barragdn Camacho - 
de un frauae muitimillonrrio; prófugo de l a  just ic ia  es secues - 
trado para ser  juzgado. Después de un irregular juicio donde es- 

obligado a devolver e l  dinero, sale en libertad. Pretendiendo - 
mostrar unii nueva e r a  en e l  sinciicato, Herndndez Galicia al ienta 

a grupoe opositores a los l ideres  loceies David Ram%rez contra - 
Sebasthn Gumdn Cabrera en l a  sección diez para permitir l a  "De 

mocracia controlada" a& en asambleas seccionáies. Por vez primg 
ra se habla en e l  sindicato de permitir auditodas en sus finan- 
rtas y d& a conocer en e l  a n i v e r s a r i o  del sindiczto un ba1ulce.- 

que no tiene credibilidad por lo raqdt ico  d e l  monto manejado. 

En €hero de 1984 desde la Secretade de hgramacidn y pre- 

supuesto Carlos Salinas de Gor tar i  enda  a l a s  dependencias de - 
l a  inaustria para.estata.3. un comunicado donde se prohibe la adju= 

dicacidn de cualquier contrato sin que exista e l  concurso de los 



particulares. &a medida tuvo efectos inmeaiatos jr  ftdhinantes - 
para la dir igenda sindical y petrolera, ya que Be unwplrmiaeo" - 
fue privada de l o s  enoxmes recuraos que usufructuaba vendiendo - 
los contratos que o b t d a n  sin competencia. Iñr Septiembre del  - 
mismo d o ,  tambih se l e s  retird el 2s Bel total  del costo de - 
las obras hechas por particulares que anteriormente recibilan. A 

part ir  de entonces, l a  Comisibn de Contratos de l  Sindicato ten- 

d d a  que competir con las cornpaas privadas para obtener sus - 
I 
I obras; debido a que su f'uncidn era f'undamentaimente burocrdtica- 

(subcontratar)la infraestructura que posefan l o s  colocaba en - I 

franca desventaja con l a s  grandes cornpañfas como ICA o Bufete - 
' Industrial. 

&ante l a  ñvII Oonvencidn celebrada en diciembre de 1984 - 
l a  quina impone como Secretario General para e l  tr ienio 1985-19- 
87 a Josd Sosa Marti'nez de l a  Sección uno, rompiendo con e l  pac- 

to estatuzrio que reservaba e l  puesto para l a  seccidn diez y en- 
particular para Gum& Cabrera. Se l e  agrega l o  "Revolucionarion 

a l  nombre del  sindicato que a partir  de entonces ser& S.RITOPOR. 

1. En un intento por resarcirse de l a s  econodas perdidas y apop 

yhdose en los  graves accidWtas ocurridos a dltimas fechas como 

e l  de San J~hn Ixhuatepec, l a  dirección de l  sindicato aprueba - 
"El Plan Ldzaro Cárdenasgg que intenta obtener en primera instan- 

c ia  y por cuenta propia los  equipos, l os  materiales, l a s  refacch 

ones y herramientas que se necesitan para darle mantenimiento a- 

l a s  instalaciones petroleras; para después cobrarlos a Petrdleos 

Mexi canos. 

Eh e l  intento de recuperar l a s  posiciones perdidas, e l  qui- 

nismo, a l a  par que presiona a l  gobierno promueve e l  voto ~ 1 ~ 9 . -  

nominal a favor d e l  P.S.T. en elecciones para diputados, permite 

que l a  corriente social ista ocupe algunas de las  delegaciones - 
sindicales, adviemka contra l a  elevación de l a  cuota de exporta- 

cidn de Petrdleo, c r i t f c a  01 alza de l a  gasolina; busca e l  con - - 



censo s o c i a l ,  aporta fuertes cantidades al Fondo de Reconstruc - - 
cidn nacido a d e  del  sismo de 1985, establece convenios con l a  

Confederacidn de l a  Pequeña Propiedad para financiar l a  produs - 
cidn de f r i j o l ,  obsequia a quince gobernadores tractores e impls 

rnentos agdcolas,  promueve en l a  televisidn los logros de la re- 

volucidn a través de programas de gran audiencia como "Siempre - 
en Domingo", compra un equipo de futbol, etc. A nivel  sindical - 
prosigue con su práctica de eliminar v i e j o s  l ideres que en al& 

momento e l  gobierno pudiera uti l i%& para desplazarlo, Cerda Ra- 
d r e z  denuncia aJ. Presidente de l a  Bepdblica que l a  Quina ha c*i. 

ofrecido dinero para que l o  maten, se acusa a Shchez Sol fs  de - 
13 seccidn 26 de vender plazas y va cercando polfticamente a Se= 

bastfan Gum& Cabrera; metiendo a l a  c&rcel a sus secretarios - 
de trabajo . 

Sus ataques principales a l a  administración de Pj3MiGX se cen 

traron en e l  señalamiento de l  excesivo person de confianza, - ei, 
con l a s  altas prerrogativas de que disfrutabany la falta de rn% 
tenimiento a las instaiaciones que provocaron fsecuentes accideg 

tes. 

Eri e l  &o de 1986 e l  aparato sindical quinista mostrd una .. 
desusada beligerancia verbal. contra sus otroras aliados. En *-e- 
m durante la salutación anual del. presidente, José Sosa advir- 

tid"8i se hunde PEMEX, se hunde Usted, nos hundimos todos, s e  - 
hunde el p d s ,  desconffe de quienes l o  h&-..gm". Y' para Junio l a  

Quina llama a Beteta "Banquero de cuarta categodam y l o  descaiz 
f i c a  como posible candidato a l a  presidencia de l a  Repdblica - 
apuntándose un momentaneo triunfo poil'tico pues a l  poco tienpo - 
es nombrado como candidato a l a  gobernatura del Estado de Mt?xico 

y su lugar en PEMBX es ocupado por Francisco Rajas. Tratando de 

resolver las diferencias entre administracidn y sindicato, se - 
llega a un acuerdo acerca de l  personal de confianza en que son - 
liquidados cerca de quinientos de e l los ;  también s e  nombra una - 
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comisidn t r ipar t i ta  (-EX, Sindicato J Secretada del Trabado) 

para resolver el problema del mantenimiento de las instalaciones 

Como una advertencia velada a l  aindicato en Enero de 1987 e8 Q-= 

tenida una avioneta que t r d a  contrabandos, pero el asunto no pa 

sa a mayores. EL grupo Quinbta empieza a Jugar e l  doble jue 

po l f t i co ,  mientras abiertamente se declara pr l fs ta  disciplinado- 

no reprime a l o s  sectores democráticos que ya están con e l  C a r d 2  

nismo. (22) 

%IT 

Tratando de ev i ta r  l a  intervención de l  Candidato d e l  PIE - 
Salinas de Gortar i  en l a  eleccidn de l  nuevo C.E.N.; Herndndez GI 

=cia adelanta l a s  asambleas en todas l a s  secciones reeligiendo- 

a la mayoda de l o s  Secretarios Generales y nombrando como con - 
vencionistas a sus incondicionales. De ésta manera, por tercera- 

ocasión Sdvador Barrag& C, es nombrado Secretario General del- 

S.R.T.P.B.Ia. para e l  periodo 1988-1990 y nadie se opone. Adelan- 

tandose a alguna maniobra de l  gobierno, e l  quinismo obl iga a ju- 

bi larse  a Sebastidn G.C. el &co candidato con derecho y pasib& 

lidades de ser usado como alternativa contra 61. 
- 

Al conocerse los resultados del  proceso e lectoral  de l  6 de- 

Julio,  quedó al  descubierto l a  duaiidad po l f t i ca  de l  grupa qui - 
nfsta, lh casf todos l o s  d i s t r i t o s  petroleros Salinas De Gor ta r i  

perdió, pem no así l o s  diputados y senadores del  sindicato que- 

re su1 t amn e lect  o s. 

En una complicada red de velados ataques y mutuas alabanzas 

entre la dirigencia sindical g sectores del gobierno, e l  año 

tr.mscurre con las consabidas cdt icas  de l  C.S,Ne hacia l a  mala 

administración de PEMEIC, l a  f a l t a  de mantenimiento a las instai.8 

ciones, l a  denuncia ante  la C h a r a  de Diputados PriTstas Petrole 

ros, hacia Beteta por fraude en l a  compra de barms y las anena- 

aas de salirse del  PE, manifestados como acuerdos de asambleas- 

en algunas secciones, sf l a  acusacibn contra e l  ex-director de - 

- 



no pmgreeaban. 

GARACTBRIZACION DBL QUINISMO 

Podemos seHEiLar que e l  Q u i n i s m O  nace como una necesidad de l  

desarrollo capital ista del  Bstado Mexicano, es auspiciado en los 
momentos de mayor nbonanza” de las dltimas d6cadas. 

La enonne estructura econbmica ( e l  sindicato manejaba e l  - 
doble de recursos que l o  sumado por las centrales obreraa m&s ia 
portantea, CTM, CROM, CmC)  y poi f t ica  control de innuenciaa - 
sobre gubematuras,rsenaddas, diputaciones, presidencias munici- 

pales, clirecciones de escuelas superiores, e jidos, asociaciones, 

c ivi les ,  etc.,; logrado por e l  proyecto quinista alcanzó tal coz 

centracibn, que en una época de cr is is  su nnaturalw proceso l o  - 
hizo  entrar en contradiccidn con aquél que l e  aid vida al. cual - 
s e d a .  

Stas deterioradas finanzas del  gobierno y de PEMEX y e l  pro- 

yecto modernisador que permite una magor incursión &le l a  inicia- 

tiva privada en l a  industria petrolera ta ies  como construcción, 

perforacibn, petroqdmica, hiao que e l  dinero canalizado a la - 
Surocracia sindical fuera suspendido. Lo a n t e r i o r  provocd que e l  

a grupo qwinista presionara políticamente a i  gobierno acercándose- 

a sectores de la oposicibn de i z q u i e r d a  y amenazando con romper- 

su al imza con e l  Estado. 

Es importante señalar que e l  quinismo nacido como “chards- 

non no l o a d  superar su intdnseca naturaleza. Los &os de some- 
timiento a l  trabajador y la concentración de decisiones de una - 
sola persona dieron colno resultado que ni a h  sus mds f i e l e s  se- 

guidores se movilizaran cuando encarcelaron a su l ider;  

El concenso polftico social  buscado por &OB a través de l a  



corrupcidn tampoco evitb BU cafda, l os  medios de comunicación - 
masiva emprendieron eu feme ataque en contra de BU pereona; la- 

excepctbn hecha por kil lerrno Ochoa de Televisa l a  p& eon su = 

despitio: l o s  Sin¿icatos oflCtaie8 incluyendo a l a  O'plit l e  dierool- 

l a  espalda y saivo a l m n  partidos f'undamentalmente e l  PSI! y - 
personalidades de oposicidn, que manifestaron BU adhesión verba& 

mente, pocos l o  hicieron con hechod 

t 

IEa sus enirentamientos e l  propio grupo quinista no fue ca - 
pas de ut i l i ea r  abiertamente los mdtsdos de lucha estabiecidos = 

en l o s  estatutos sindicales ( l a  Ubre espresidn de l  pensamiento, 

l a  mnnifestacidn pdblica, e l  boicot, l a  huelga, etc.) ya que - 
esto equivaldrfa dem0cratiza.r e l  sindicato:' 

-59- 



LAS FUEN'PBS DEZ PODER DE &A DIRIGBNCIA SINDICAL EN PEblEX 

B1 sindicato petrolero pod& tener lfmites que l e  impoaga - 
e l  funcioaiamiento global del  aparato del  Estado como pueden 8er-a 

l o s  regaftbs ptfblicos por BU corrupci6n o las intimidaciones de - 
agentes de gobernación en cuanto a desp1tJga.r totalmente BU pa8e- 

do, pero para los trabajadores petroleme e l  sindicato se Vive- 
como totiopoderoso y las acciones de l a  dirigencia se experim% - 
tan como omnipotentes. Sindicato petrolero aparece como - 
un cacicasgo que una asociación voluntaria de trabajadores enca- 

bezados por funcionarios .sindicales especialistas sin m& tarea-  

que la defensa profesional de los  intereses colectivos de los pg 

trolema. Esa defensa no est& de ninguna manera ausente, y es l a  

que p o s i u i i t a  e l  concenso, pero ha sido uti l izada para l a  p- - 
duccidn y reproducción de lo$ dirigentes, b d c r a t a s ,  oligarcas, 

y sobre todo, caciques que dominan a una masa de obreros aletar- 

gados . 
Para e l  particular caso de Salina Cruz, Oax., los  mecanig - 

mos de cmtrol sindical por parte de l a  dirigencia petrolera en- 
este caao l a  Seccidn 38 no dieta mucho, o nada sobre las  formas- 

de control que hemos venido señalando. Es dec i r  e l  sindicato pe- 

t ro le ra  ha reproducido sus formas de control en cada una de sus- 
secciones e instalaciones donde dsts se ha asentado. 

En función de esto, podemos señalar las instancias de deci- 

sión mds conocidos o mejor caracterizados COPO sons l a s  convenc& 

ones, asambleas de delegados que se l levan a cabo cada tres apLas 

y es e l  espacio para plantear y l levar  adelante l o s  destinos de- 

l os  trabdadores desde que la misma burocracia sindical &a sus 

destinos, Generalmente c a d  nunca existe oposición. En Salina - 
Cruz, Ow., s i  bién es c ie r to  que de hecha han existido camsri  - 
llas opodtoras, fonndmente nunca ha podido sefiaiarse categori- 

canente raza verdadera oposicidn que pudiera poner en riesgo l a  - 
camarilla en e l  poder. 



Para e1 caso general h e  precisamente ZL f ines de 1987 que ibc 

l oa  estatutos ftaeron tm1I8fOripadO6 de td. manera que l o s  comité8 

ejecutivos lbacionaiets, que se e l i j en  en las  convenciones $\nit0 - 
con se is  comisionados espeoiales, vieron ampliado su manaato a - 
seia &a en lugar de tres  con l a  ventaja para l o s  OBQ de in ic ie  

ar su gestidn un año antes que e l  nuevo sexed0 presidencial a - 
l o  que en M6xíco es l o  miamo, tienen un año de ventaja para n e e  

c i a r  sus posiciones con e l  candidato presidencial del  p6a, a l  - 
que supuestamente eligieron loa  petroleros como parte del seetor 

obrero del partido estatal a l  que pertenecen y se disciplinarb(23) 

Las autoridades sindicales seccionales CEL se e l i jen  en - 
asambleas generales extraordinarias que ee celebren en e l  mes de 

diciembre anterior al inicio del  ejercicio. La gestidn de éstos- 

cornit& también f i e  amplida a tres &os en lugar de dos por Vi2 

tud de l a  modificacidn estatuaria de 1987. Y est& por htimo - 
l a s  asambleas departamentales donde se e l i j e  8 los delegados. De 

ésta manera, l a s  asambleas, tanto genereles como departamentd-es 

requieren de l a  pqistencia del  665 de l o s  socios activos para - 
tener validde. (24) 

Por otro 13ji0, es necesario sefialar que las votaciones tie- 

nen caractedsticas peculiares; en primer término ia misma mane- 

r a  de voter. Hasta antes de 1976 e l  artículo 332 de los  estatu- 

toa hablaba de l o s  mQtodos de votacidn donde figuraba en primer- 

lugar e l  escrutino seatreto seguido del  voto nominal (cuando se - 
pasa l a  l i s t a  de votantes estos expresan en voz a l ta  su voto), - 
de mano alzada y por pleibiscito. Con e l  argumento de que e l  vo- 

to  secreto e r a  de cobardes, en la XVI Convencidn del  Sindicato, 

e l  artfculo fue modtificado de ta l  mranera que actualmente dice - 
que pzrz elecciones de funcionarios loscles, delegados a l a  con= 

vencidn y comisionados especieles invariablemente dichas votacio 

nes se har& con e l  sistema de mano 8lZada. Se podrdn ha.cer tam- 

bién con cualquiera de las  siguientes modalidades: por pleibisci- 

to,  nominal y por escrutinio, cuzndo a d  l o  determine e l  Comité- 



Ejecutivo. ün poco confusa la redacribn, pero bastante clara en- 
el objetivo. De esta manera l a  mmo alzada permite ver quien no- 
vota o grita pues en las convenciones e l  mdtodo usual de clec -- 
cidn es le ;  aclahacibn, desde luego, (ensayada previamente s&ui- 

endo l as  órdenes de l  director de l a  orquesta confonnada por dele 

gados de l  grupo hegemdnico); pero en general, se busca una ima - 
gen de unanimidad tota l  o sea, todas las manos alzadas para l o  - 
que el escenario es preaprado concientemente. De acuerdo a los - 
estatutos y en l& vida real,  las convocatorias, las asambleaa, - 
los  oradores, e l  orden del  día, l os  candidatos,dependen por com- 

pleto de l o s  f'uncionarios sindicaies, &cos facultados para au- 

tor izar  cualquier cosa. 

A las asambleas generales, donde también se vota por l a  - 
aclmacidn acornpaflada de música estridente, asisten generalmente 

solo l o s  QNPOS que se sienten identisicados a l a  camarilla d i r i  - 
gente y desde luego gobernante que, con su presenciay voto leg& 

tfmen todas las acciones de las que s in foma y se decide, trdtz 

se de alguna expulsión, una elección, un espaldarazo de la polg- 

t i c a  económica de l  rdgimen presidencial en turno, a su crftica, 

un estado de cuenta o un proyecto nuevo; así mismo, es muy c o r e  

ente observar en estas asambleas e l  manipule0 que hacen con l o s  

trabajsdores transitorios para poder configurar una mayorfa de - 
acarreados" que de esa manenL comprueban y justifican parte de - 
su militancia sindical aprobando y asegurando e l  mecanismo de - 
control. (25) 

I 



Las asambleas son f iestas  de matraca 

y canciones someteadas, en donde 

se eobresale l o  que ahora se nos va 

a descontar, porque con l o  ya 

descontado no alcand.  

Apoyo con las dos manos levantadas 

a todo l o  que impongan los lfderes 
que son los dnicos que hablan. 
Las vivas y las porrsrs que achican 

nuestro salario. 

Levantamos las dos manos 

porque no tenemos más. 
Pero s i  no l o  hacernos, adios a los 
ascensos, los préstamos y el 
familiar que trmsitorea, para 

ayudarnos con las cargas,.. 

Por eso echamos vivas 

para ver s i  en e l  próximo periodo 
mejoramos. (26) 
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109736 
O t r a s  de l a s  diversas fonnas de control, que además io8  es- 

tatutos cuidan bien o excelentemente bien de BUS l ideres;  ya que 

e l  mismo artfculo que hzbla de las maneras de votar sefíala que - 
las votaciones no podrdn celebrarse en otro lugar que no sea el- 

que señala el art fculo 286 y que es e1"domicilio eocial"de laa  - 
seociones, delegaciones, o subdelegaciones" o en e l  lugar autor& 

zado para 8u Comité Ejecutivo, o por las propias asambleas y el- 

artfculo 289 añade que las asambleas departamentales se efectua- 

r& en e l  lugar autorizado por l a  direct ivq sindical. Esto auna- 

do a l  cambio de leg is lac idn d e l  trabajo que prohibe acciones - 
obreras por coalieibn, esto e s ,  evidentemente decididas por una= 

mgyoda de trabajadores a i  margen del comité Ejecutivo Sindical, 

a d  pues, anuJ,a por completo l a  posibilidad l e ga l  de sacudirse - 
algunos l ideres,  e l i j i endo a otros más representtitivos, sea por- 

que se l e s  ocurra hacer una asamblea en domicilio dist into a l  - 
establecido o autorizado, o porque deciden coligarse para opone2 

se a su liderago. Pero además e l  liderazgo nacional t iene contez 

plados métodos varios para asegurar e l  control sobre l a s  bases- 

trabajEdoras o los grupos e individuos que han actuado o hzblado 

criticamente de 61. 
Individualmente un trabcjador puede ser castigado con l a  jg 

bi lación prem;lt,ura, l a  movilización indiv iduh y colectiva hacia 

otros centros de trabc-jo, l a  suspensión de l o s  derechos sindica- 

les, l a  suspensidn de l  pwo  de sals-rios y prestaciones, la el i+  

nacidn d e l  derecho de antiguedad para impedir ascensos y e l  des- 

crédito y desaprob~.cidr~ i xh l i ca  a través de l a  denuncia de supu- 

estos o reales Cielito8 por no hablar de l a  cladsula de exclusión 

poderosa heri-anienta para deshacerse de trpbsjadores que subviez 

ten el orden establecido. E l  art ículo 362, fracción séptima de - 
los estatutos que t i p i f i c a  e l  de Wlaudicacibn Sindical" que una 

de sus variantes castiga a los intereses de l a  organización y a 

los que prestpin "ayuda de culiquier c h s e  para l a  fomicidn d e  

sindicatos o instituciones antagónicas a nuestra organización, - 

- 

í 27)  
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a d  como de pertenecer a las mismas. 

Paralelamente a esto tambib existen controles colectivos - 
entre otros, cuando el CBL no a.tiende los lineamientos de l  lide- 
raego nacional, es depue3to sin miramientos y otro, fiel, lo 8% 

t i tuye  a veces incluso sin oelebracida de asamblea electoral. 

a 

t o s  extremos cuidados, formales e informales porque hay tag 

b i b  métodos violentos para deshacerse de opositores para preser 

va.r a l a  dir igencia nacional y ev i ta r  sobresaltos en e l  sindica- 

t o  nacional, tienen su prof'unda d e  en l a  preservacidn y creci- 

miento de l  poder, econdmico y pol f t ico,  que tiene l a  dirigencia- 

nacional que s i  e l a  l inea  po l f t i ca  apodada "quinista" en honor 
(2 fY 1 

a su &a am& y cuyo asiento geogrdfico radica en Cd. ladero - 
Tarnaulipas, 

Sin eabzpgo no es  d i f i c i l  enl istar  los espacios donde l a  d& 

rigencia s ínaicai  petrolera produce y reproduce su poder hacien- 

sep:wacibn entre el &bit0 laboral, el econdmico y e l  po- 
lftico. Cuando se dice por ejemplo, que e l  sindicato petrolero - 
ha logrado zTrancar a l a  empresa una buena cantidad de concesio- 

nes laborales s a l m i a l e s ,  de prestaciones, de donativos, de con- 

tratos, de control de mercados de trabajo, etc., debe entenderse 

que las ne~ociaciones satisfactorias,  se deben t m t o  al t ipo de- 

interlocutor como a l a  relación que mantiene con e l  aparato del- 

Estado. Es decir, l a s  negociaciones contractuales y extracontra- 

to ,  o sea (convenios directos entre empresa y sindicato), se de- 

ben a l  papel del  sindicato wc i ona l  de industria como organiza- 

dor de trabzjadores de una industria estratégica en l a  economfa 

de l  pafs y cono controlador de l a  f ue r za  de trabajo petrolera. 

La h e r z a  del  sindicato petrok&i-o es ~ísf una cadena de circuns- 
tancias que se refuerzan entre si', porque en Idxico conlo dice l a  

cancidn, "amor con amor se pzga". De ésta manera, el sindicato - 
aparece como un sindicato fuerte, porque su pesicidn en l a  socie 

dad evidentenente l e  d& ese caracter y es3 fuerza se increnenta- 

do Y&)' 

- 
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con 108 beneficios y laa satiafaccionea que e l  Estado brinda a - 
l a  dirigencia sindical, por los servicios que ésta presta claro- 

está corno drgano de dominacidn, 

Pero tambik ese poder logrado l e  f a c i l i t a  obtener m& con= 
<zesiones. Ciertamente se satisfacen demandas laborales porque e l  

sindicato posee poder económico y polftico que a su vez se debe- 

a concesiones laborales, econdmicas y polfticas. Elementalmente, 

sencillo, e l  sindicato petrolero por e l  poder que detenta se pus 
de f o r tdece r  m&, Es tan importante e l  sindicato petrolero y - 
tan vita3 l a  industria con l a  que contrata que en e l  proceso de- 

negociación del  Contrzto Colectivo cobra un papel fundamental l a  

presencia e injerencia del  Presidente de l a  Repdblica e spec i a  - 
mente en momentos d i f íc i les ,  a d  como l a  particfpacidn de l  presa 

dente del PRI, partido a l  que e l  sindicato acostumbra hacer me: 

tes  aonaciones monetarias en l a  instalación de comisidn mixta rs 
visora del contrato, 

E l  PRI, dicho sea de paso en cada inicio del sexenío a co s t e  

bra, mediante sus Institutos de Bstudios Poifticos Econdmicos y 

Sociales.(SEPBS) y en conjunto con el candidato a director de - 
PEEdEX, seleccionar grupos de trabajo para formular los planes de 
desarrollo y los programzs de operacidn de l a  industria 
r2. ( 3 0 )  

La burocracia sindical d i r i g e n t e  cuenta con muchas 

tables de poder ecodmico que l a  favorecentn e l  proceso 

lacidn de capital, Este poder proviene fundamentalmente 

petrole- 

&as es 

de acwng 

de las - 
reglamentaciones de l a  cladsula 36 del Contreto Colectivo del - 
Trabajo (CCT) que posibili-t;a a Petrdleos Mexicenos la- contrata- 

cidn de obras con perticuiares y con e l  propio sindicato, Exis - 
ten tmbidn, de imp0rtenci.E secundzria, los modos de utilizacicfn 

de los recursos econdmicos de l  sindicato en beneficio personal, 

como l a  venta de plazas, la sustraccidn de fondos de las cejEs - 
de ehorro en l a s  secciones, e l  robo y la malversacibn de cuotas- 



sindicales, etc., en alguna meditia típicas de los f'uncionarioa - 
menores del  sindicato. ( 3 2 )  

En 1947 se impuso la cladsula 36 del  sindicato que conce8e- 

a PEMSX la posibi l idad de contratar con empresa8 particulares - 
las obras en l a s  que su capacidad eetd excedida por las necesid. 

des, esto tedricamente, (y prácticamente se@ mdltiples) abre = 

canales de enriquecimiento para los funcionarioa de l a  admini2 - 
tracidn de PEMEX que, o biense convierte en contretistas u otor- 

gan l os  contratos a empresas de su predileccidn. (33) 

Para l a  burocracia sindical hay tambih buenas ganwias 

pues los contratistas en l o s  renglones especificados deben emple 

ar  persona de l  sindicato, une. cuota d iar ia  por trabajador no - 
sindíaalizado que empleen. (34) 

Las concesiones de PEMEX convirtieron a l e ?  d i f igencic  sindli, 

ctit. en un grupo empresarial que para l ega i r ta r  su intervencidn - 
creó l a  Comisidn Nacional de Contratos y las comisiones seccion& 

l e s  que de acuerdo a su local izacidn geogrgfica o bien ejercen - 
los contratos directamente o se conv ier ten  en intermediarios de- 

los contratos privados. Generalmente l o s  Secretarios Generales = 

de las secciones son tambidn directores de l a s  socied8,das de con .-. 

tratos y por tanto los principales contratistas en ese nivei.(35) 

Estn  concesión de PEMEX ha permitido que e l  sindicato penetre en 

c iertas esferas de l  proceso productivo, Jam& exploradas por al- 

& otro sindidato de otra rpma industrial de México. 

Gumdo l a s  necesidades de expmsibn de l a  industria petrole 

ra aparecieron en l a  escena nacional por l a  promesa de que e l  - 
petrdieo aliviarfa cualquier cr is is ,  PsblBx , por sus urgencias - 
de incrementar l a  perforación de pozos, recurrid a3 capital pri- 

vado cuc*ndo en este renglbn l a  perforación debe hacerse p o r  admi 

nistracidn directa. Y para que esto fuera posible, se concederfa 

a i  sindicato e l  40% de los contratos de perforacidn que se otor-  

- 



garon a terceros y tambidn l e  d id  autorizacidn para eubcontratar 

por cuenta propia; para def inir l a s  clases de obras que entrad- 

an en l a  cladsula 36, se flrmd entonces un convenio extra contra 
actual en 1980, mediante e l  que PEüSEX tolerarfa, a l  margdn de l o  

que decfa l a  Ley de Obras Pdblicas, que se cedieran contratos a l  

sindicato s in  necesiüaü de l i c i t a c idn  directa. Con esto se se116 

un nuevo compadraego entre empresa y sindicato, ambos socios, - 
padrinos de l a  expansidn petrolera. 

El compadrazgo estuvo a punto de neufragw se& creyeron - 
algunos ingenuos que l e  apostaron a l a  bandera de l a  "renovacibn 

moral" del  sexenio presidencial iniciado en 1982, cumdo el go - 
bierno suprimid en una ley,  l o s  derechos preferenciales del  sin- 

dicato en la contratación directa y l a  subcontratación de obras- 

con PEBIEX. 

Las refonnas a l a  Ley de Obras Pdbliczs de 1984 fueron l a  - 
base de un acuerdo de l a  Secretarfa de Programecibn y Presupues- 

t o  mediante e l  cual en las  obras por administracidn directa que- 

emprendieran las dependencias de l  estado, "bajo ni-2 circunsñ, 

tancia poddan participar terceros como contratistas inc lddoe  - 
los  Sindicatos, asociaciones y sociedades c iv i les"  los contratos 

serfan adjudicados por l i c i tac iones  pdblicas, previa convocatg - 
r iz .  Pero todo se arregló. Hernandez Calicia Y Barra,& Carnacho 

l o s  hombres h e r t e s  se entrevistaran con e l  Presidente de l a  Re- 

d b i i c a  para argumentar los prejuicios que l a  nueva disposición- 

causada a i  sindicato; l a  cuestión se reconsiderd, las comisio - 
nes de contrato del  sindicato se registraron como entidades l e e  

l e s  dist inta empresa y sindicato para se,dr como hasta entonces 

Adem& de empresas contratistas de PEPFEX, e l  sindic- <to es - 

(36) 

(37) 

también duefio de una cadena de empresas sindiczles que abarcan, 

desde granjas agropecuarias, ranchos gm:<deros y tiendas de con- 

sumo, hasta fábrica de ropas y cooperativas de transporte. Esta- 

esfera de poder econdmico enmarca dentro de un proyecto llamadot 



"revolucidn obrera" d e d e  luego de inspiración quinista, Se t r&ta  

de una revolución pacffica nacida con le. alianza para l a  produc - 
cidn en 1979 que consiste en que loa trabajadores producirh'bie- 

nes y serv ic ios  necesarioe a ba,jo costo %o eo10 para l o a  trabaja 

dor&)socios sino para todo e l  pueblom, El proyecto se in i c id  en- 
1980 con l a  derrama de millones de pesos de entonces que se d i g  - 
tribuyeron en las secciones de l  sindicato par2 f ines  de fomento - 
de granjas agrfcolas, tiendas de consumo, obras de urbanieacibn,- 
centros de recreo, =$as de ahorro, ranchos, etc, Pero adem& de - 
los beneficios a los sindicalizados, e3. proyecto destina fondos - 
para ayudar a los municipios de las zonas petroleras y para. asis- 

tenci& finmciera y técnica a proyectos de desarrollo agrario. 

Todo es d i r i g i d o  por e l  Programa de Obras Revoluciontwias, Socia- 
l e s  y Polft icas, con sede en l a  Sección de Cd. y cuyo director - 
fue JHG. 

& 

El programer es fin-nciado con e l  2% sobre e l  costo de obras- 

que ejecutan contratistas privados con e l  dienm que provee l a  - 
empresa y el Gobierno FederaS sea como préstmos que se condonan- 
o como don&%vo y con sus propias util idades que se ignoran, Bl - 
proyecto< se  sustentd en e l  trabajo gratuito de trabzjaaores pet= 

leros, b&icamente de trabajadores eventuales o transitoH-os, es- 

de &Sta maera como muestran su "militancir sindicd." o su agrade 

cimiento por sus favores recibidos o que esperan recibir.  
- 

E l  programa indudablemente representa beneficios pma las - 
comunidades de la, zona de inf luencie del  sindicato, cuando pueden 

obtener prdstamos, comprar más barato o contar con m?vicios p a l &  

00s pera además fundamentalmente promueve %r. los l íderes sindica- 

les, y sobre todo a su director, con l a  imagen de benefactores y- 

protectores de pueblos, l o  que a su vez l e c  d& cutoridad sobre - 
(39) 

loa funcionarios pifblicos y loczles;  el sindiczto como es de espe 

r a s e  está más presto a satisfacer demandas popflares de escuelas 
pavimentacibn de cal les ,  agua gotable que los municipios, siempre 



pobres, aunque sus funcionarios eean adictos y parte del  sin¿lic* 

to  que ioa propuso como cmaiaatos a e808 pueetos (por e l  PBI des 

de luego). Pero adern&, e l  director de Obras Revolucionarias hace 

un uso polgtico de los beneficios cuanto y cuando l e  va a dar ca- 

da secciQn sindicai para auspiciar tiendae, refaccionea y atrae - 
empresas a d  seguir promoviendo a SUB lfderes; así existen secm 

ciones a las que no se l e s  a&, o ee l e s  d& muy poco, se& sean - 
las relaciones políticas que entre estas se establezcan. 

M e &  de las formas empresariales por las que l a  dirieencia 

puede obtener beneficios econdmicos, en e l  plano de l a s  secciones 

coexisten métodos más tradicionales de enriquecimiento; nos refe- 
r i m o s  a toda l a  gama de prácticas, ya ínstitucionalizada, que - 
obligan a los trabajdores a comprar buena parte de sus derechos - 
laborales mediante cuotas que se cotizan de acuerdo EL l a  importan - 
cia de l  tdmite ,  desde 1.z obtencidn de un contrato temporal o una 

plaza hasta l a  consecucidn de un prdstamo. As í  mismo en e l  terre- 
(40) 

no de las relaciones laborriles, e l  poder de l a  dirigencia no es - 
menor a l a  anteriormente descrito. Una parte del  conjunto de dere 

chos y prestaciones de l o s  trabajzdores petroleras es aplicada d i  - 
rectamente por el patrdn (pagos adicionales por actividades peli- 

grosas, fondos de ahorro, aguinaldo, ayuda para rentas de casa y- 

lavado de ropa,  incremento salar ia les  o pago de tiempo extra) pea 

ro otra  debe ser tramitada y canzlisada a través de las represen- 

taciones sindicales de los trabajadores; de no hacerse se incurre 

en e l  del i to  estatuido como nClaudicñcibn sindical" (Arti'culo 362 

fraccibn novena). 

~ 

I 

Sntre IES atribuciones de los  funcionarios sindicales están- 

e l  reparto de trabajo, eutorizacidn de movimientos escalafonaz-ios 

y i n  ocupzcidn de puestos de nueva creación; t r a t e  de prdstamo, 

permisos con o s in goce de sueldo, vacaciones, pensiones, inn-enmi 

zaciones, adquisicidn de vivienaas, becas para l o s  hi jos de los - 
trabajadores, etc.,cuyo resultado para e l  trabejador depended - 



de l  grado de bondad de l a s  relaciones que mantenga con l o s  f'tm3.2' 
narios sindicaies. 

En 1987, unos 95,000 trabajadores de planta y poco mda de - 
100,000 transitorios, debieron resolver sus gestiones con l o s  - 
aproximadamente mil representsntes sindicales que configuran e l  - 
aparato de l  sindicato se@ l a  c1dsuI.a 286 del Contrato Colecti- 

vo de Trabajo. De entre l a s  atribuciones mencionadas, l a  reparti- 

cidn de l  trabajo es l a  que t iene mayor posibilidad de control y - 
poüer para los funcionarios, que l a  ejercen, especialmente el se- 

cretar io  de trabajo y e l  secretario general de l a  seccidn o dele- 

gacidn, sin cuyas firmas nin& asunto laboral procede. Esta a t a  

bucidn para repartir  trabajo, para ocupar vacantes, pare dar pla- 

zas nuevas, dota a los secretarios de trabajo en l o  particular de 
una base social permcmente de aspirantes a 1Fborhr en l a  indus - - 
t r i n  petrolera, muchos de e l l o s  dispuestos a obtener su contrato- 

o p1,mta a& a cambio de dinero o de apoyo p o l ~ t i c o .  (41)  

Sos cr i ter ios  para otorgar plazas def ini t ivas o de nueva crz  

acidn , son uno de l os  renglones menos objetivos donde e l  poder - 
sobre los trabajadores se reafinna. Se& los estatutos de l  sindl 

cato estas plazas se dan en un 5056 a socios supernumerarios de l  - 
sindicato, es decir trabajadores transitorios, hijos y hemanos - 
de l o s  trabajadores de planta, con i m a l  cr i ter io .  

En e s t a  de que l a  militancia sindical es definida coinot "El 
participar en todas las actividades sindicales, cfvicas, p o l í t i  - 
cas y sociales, organizadas por l a  sección, delegmibn o subdele- 

gacidn respectiva en apoyo a l a  Canstitucibn, de las inst i tucio - 
nes, de l  beneficio soc ia l  de M&ico y del  Sindicato Revoluciona - 
r i o  de Trzbsjndores Petroleros de l a  República BqexicPma", l a  cai& 

dad de l  buen o mal militante queda bajo e l  cr ieer io  de l a  dir ige2 

cia. Para e l  buen entendedor l a  redacción es impecable y de suyo- 

se comprende perfectamente que e l  t r a n s i t o r i o  debe someterse a -- 
cw-ilquier deseo de l a  dir igencia sindical para probar su lealtad, 
sumisión y obediencia, preferentemente incondicional. 

- 
- 



&A ESTRUCTU-U POLITICA DEL ñ)DER SINDICAL 

Para e l  control y Auicionmieilto de l a  inmensa mequinarLa - 
que s ign i f i ca  e l  sindioato petrolero con sus mdltiplea instancias 

e injerenciais, y tambidn para enfrentar los intsntos de üisideg - 
t e s  y rebelidn, l a  burocracia sindical ha ido desarrollando una - 
estructura po l í t i ca  que garantice BU funcionamiento en todas las- 
esferas de las que fonne parte. 

Ita direccidn po l í t i ca  de l  sindicato, tácticas, estrategias, - 
organizacidn y funcionamiento de l a  estructura de dominacidn t i e -  

ne como una primera caractedst ica el de que l a  vida po l í t i ca  de- 

las secciones est& prdcticamente monopolizado por diversos grupos 

sindicales "agrupaciones mayoritarias" quienes controlan a l  comi- 

tQ ejecutivo y l a s  comisiones ante e l  ejecutivo general., 1 

50s grupos al inter ior  tienen una capa dirigente, "infante - 
r fa"  y una in fanteda  por llamarla de al& modo, conformado con- 

trabajadores atrddos  con concesiones y priv i leg ios,  base social- 

de l  aparzto sindical charro. De entre todos los gru?os, l a  supre- 

macfa hegendnica l a  tiene e l  Grupo Unificador Revolucionar5.o N3-m 
c i o n ~ i i s t a  (GURN) en la 'seccidn uno de Cd, ladero asiento de l a  - 
Quina, que t i ene  una injerencia decisiva. 

- 

Para las t r e s  grandes zonas que integran e l  "sistema" pet ro -  

lero, existen otros  tantos coordinadores po l f t i cos  de zona, perso 

najes que han. ocupado cenadudas, diputaciones y presidencias mu- 
nicipales, jefaturas de los comitds municipales y d is t r i ta l es  del  

PliI en las 9oblaciúnes y reyiones petroleras, Los coordinadores - 
son e l  vínculo del  PiU con e l  sindicato y tienen a su cargo l a  d i  

fusidn de los principios partidarios as í  coa0 l a  organizacibn de- 

reuniones partidistas y l a  recomendacidn de candidatos a funcioni 

rios p~fblicos. E l  coordinador polf t i ca  de zona es por lo general- 
e l  hombre fuerte del cacique l o ca l  en l a  po l í t i ca  de su grupo. 

Otras de sus funciones es imponer a li 'deres l oca i e s  y regio- 
nales de la CTA ampliando así su influencia y control en vastos - 

! 
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destacamentos de trabajadores de l a  regidn, lo que adern& le fac& 

l i t a  controlar f lo t i l las  de taxis, camiones de volteo de los que- 

para variar eon propietarios X42) 

La influencia po l f t i ca  d e l  s inacato  petrolero está jus t i f l -  

cada en sus estatutos (Artfculos 513 y 514 ) en los siguientes - 
términos "el  sindicato tomando en cuenta e l  concepto de l a  real i -  

dad y l a  obligacidn que t iene de luchar con todos sus recurso8 12 

gales para lograr un posit ivo beneficio para sus agremiados, be - 
clara que intervendrá en l a s  actividades pOlftiCa8 de l  pafs, agr& 

. pando sus fuerzas individuales dentro de un sdlo  organismo para - 
rea l i zar  prácticas de l o s  objet ivos de nuestra doctrina y l o s  pos 

tulados de l a  Revolución Mexicana. Para los f ines del  artfculo 

t e r io r ,  e l  sindicato creará una Cornisidn Nacional Poli!tica inte - 
grada con t res  miembros activos del  mismo, uno por cada zona, que 

se encarge de reunir en su seno a todos l o s  trabajadores petrole- 

ros con e l  f i n  de obtener e l  equil ibrio y l a  desiiynacidn de auto- 

ridades administrativas o de represent mibn popuiar que garantice 

l a  defensa de l o s  intereses de l  sindichto y de l a  clase obrera,= 

Miléxi co . 
Toda esta organizacidn de l  poder en e l  sistema s i nd i c a  se - 

ramifica a través de otras ramificacioms sociales, más person. - 
l es ,  a l a  totalidad de l a  vida social  de l o s  petroleros, con e l  - 
despliegue por parte de los caciques sindicales de las zonas inn3 
meralbles redes que mantienen con l o s  habitmtes de 12 regidn que- 

dominan. E l  cacique es también un patriarca que presta dinero, - 
consigue dinero, apadrina niños, aconseja sobre todo t i p o  de as% 

tos etc. 

En 1s.s ciudades petrolerss, e l  j e f e  de l a  policia,  e l  presi- 

dente municipal y a& e l  gobernador del Estado cu.entrm y buscan - 
l a  aprobacidn del dirigente petrolero re.,yion.-l, 81 cual,  rodeado- 
de guardaespaldas v i s i t a  a los funcionarios pdblicos con frecuen- 
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cia. Con l a  descripcidn de l a s  fuentes primordiales en que se :+- 



basa e l  poder de quienes dir igen l o e  destinos del sindicato pet= 

lero y de l a  estructura que fonnal e informalmente se ha constd- 

do para que ese poder f'uncione 88 con.!eme y reproduzca, nos p-5 

ce evidente que no basta un solo concepto para dar cuenta de ese- 

complejo de relaciones y jerarqufas. 

Podemos hablar de l a  dirigencia sindical petrolera como de - 
una burocracia s indical  desde e l  punto de v i s t a  de l a  necesidad - 
que ha desarrolledo e l  sindicato, como toda organización compleja 

de jerarquizar l a s  funciones en atencidn a una d i ~ i 8 i d n  interna - 
de l  trabajo que reclama l a  existencia de un c i e r to  ndhero de per- 

sonas que se dediquen de tiempo completo y exclusivo a l a s  tareas 

sindicales. 50s funcionarios sindicales .así fomadan parte de - 
una capa de profesionales de l  sindicato. Una def inición a d  s e d a  

parcipd,, pues 1á existencia de una burocracia no necescrimente - 
s igni f i ca  l a  distqncia o e l  divorcio entre los intereses de l o s  - 
dirigentes y los dirigidos. Y en México, en e l  sindiczto como en- 

e l  resto de l  movimiento obrero sindical o f i c i a l  y de no poco in62 

pendiente l a s  dir igencias no solo son czpas de e3pecialistas sino 

monopolizadoras de l  poder y de l a s  decisiones y dnculos  impre+& 

cindibles en l a s  relaciones con los aparatos de l  Estado; más que- 

portavoces las dirigencias son j e f es  de l a  clase obrera dispues - 
tos  a poner todas l a s  acciones de masas a l  servic io  de l  Estado, 

Ello ha convertido a los l iderascos en camarillas cuya indispensa 

bi l idad l o s  hace perpetuarse en los puestos, De este modo quien - 
r i g e  l o s  destinos de l  sindictzto no es  un^ mera burocracia produc- 

t o  de una especislizacibn y u n a  div is ión técnica de l  trabajo sino 
que ésta va creando intereses propios cuya existencia acarrea coz 
f l ictos con l o s  intereses de l a  colectividsd; esta tensidn obligd 

a crear M. sistema de donlinacidn capaz de mmtener y cuidar sus - 
fbentes de poder econdmico y sus pr i v i l eg ios  en tareas que exce - 
den, con mucho, los mermente adninistrativos o de coordinacidn - 
de un sindicato nacional con decenas de miles de agremi-tdos di= - 
persos en regiones geográficas con este ingrediente, l o  que -- 



pudie?ramos denominar l a  especializacidn técnica de una capa, la - 
burocracia s i nd i c a ,  por aus faci l idades y conocimientos ( de ora 
t o r i a ,  de carisma, de trato, de educación formsil)atraviesa por un 

proceso en Mdxico, ya largo que l a  l l e v a  a concentrar el poder - 
que concmita;ntmente pierden l s s  masaB. 

De este modo los l íderes,  que quieda en l o s  in i c ios  del  sin- 

dicalismo no eran mds que drganos ejecutivos de l a  voluntad coles 
t i va ,  se emancipan pronto de las masas y 8e hacen independientes- 

de su central l o  que indida I s  presencia de tendencias olig&qui- 

cas, para u s e  la teminoiog€a de hlicheis, carzcterizados por 1- 

existencia de una minoda de direct ivos que perpetúan en e l  poder 

y que concentran todas las  decis imes en una mayorfa de d i r ig idos  

donde los primeros van además convirtiendose en castas cerradas,. 

que no admiten nuevos miembros aunque los mqmdos medios se renue- 

ven. Tendrfamos entonces a una dirigencia que podrfmos c a l i f i c a r  

de burocracia sindical oligdrquica; sin embargo, ambos conceptos- 

aún no dan cuenta de todas l a s  relaciones sociales involucradas - 
en el manejo de l  sindicato petrolero. 

El tdrmino cacicaego como i o  interpreta e l  sentido p0puI.W - 
entre los técnicos y profesionistas, como combinacidn de autor& - 
dad con poder econdmico con influencia pol í t ica,  con pzterndis-  

mo, sabidurfa y con riqueza, quizds se acerque m8s a 1s. descrip- 

cibn a l a  complejidad descrita. Para asegurar e l  poder, los caci- 

cazgos, t a i  y coillo se define su funcionamiento en l a s  zonas m a -  

l e s  han desarrollado una mult i tud de relaciones y formas de c o ~  - 
trol en sus zonas de dodnacibn que incluyen l a  violencia ffsica- 

y el control ideoldgico en formas culturales, como l a  religión, 
e l  parentesco y las tradiciones de las que hacen uso. Incluye t" 

bi&n de manera importente e l  patronazgo que es un8 relación infor 

mal entre perso-as de diverso y desigual estrato, clase, y poder 

que supone obligaciones recfprocas, pera por definición, ash&+ 

cas; relaciones contractuales en e l  trabajo asdcola,  actividades 
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comerciales y de usura que 86 acompafían de relaciones de parentes 
co consmgdneo r i t ua l  como e l  compadraago, que como dice Luisa - 
Pare,  ES una institucicín que viene a sant i f i car  o p ~ r l f i c a s  p r á ~  

ticamente l o s  lazos que unen a explotador y explotadon. sl explo- 

tador paarkno asegura, mediante ese parentesco r i tua l  l a  f'i¿ieli - 
dad de l  explotado, l l eno  de graDitud. Si trasladamos la conce)) - 
cidn de l  cacical;go a l  dmbito obrero que maneja el sindicato pet- 

lero,  l a  eseneia de l a s  relaciones que resultan de l  controí de l a  

mersa de trabajo y de l a s  regiones donde vive; muchas tambidn 

m i e s  dada l a  geograffa de l  petrdleo resultan sorprendentemente - 
similares t i  l o s  que despliegan en l a  situacidn campesina, E l  pg - 
der que estructuran l o s  a i tos  funcionarios sindicales, concreta - 
mente l a  burocracia sindical oligdrquica, defiende intereses pro- 

pios fincalos en l a  estrategia de l a  produccidn petrolera como eg 
presario directo asociado a l a  empresa estatal  PEiflEX o como empre 

s a r i o  subsidiario o intermediario de otras empresas, posicidn de- 

l a  que obtiene ganancias directas o porcentajes de compensacidn. 

La intermediacidn de los caciques petroleros es a s í  econdd- 

ca, en e l  sentido netamente empresariai, pero tanbidn escentral - 
por su funcidn reguladora de l  mercado de trabajo que no solo dec& 

de los ingresos y las plazas sino tcambidn reglamenta l a  actividad 

productiva de los trabajadores sobre quienes pacta los t ipos de - 
trzbajos concretos a real izar.  

E l  uso de los intercmbios sociales que caben en e l  concepto 

de patronzzgo es tambi&n recurrente dentro d e l  sindicato petrole- 

ro y se encubre den+,ro de las prácticas que exige 1P~Yn i l i t ~nc ia  - 
sinaic&ln justificadamente de acarreo de mases con diversos f ines 

de trabajo g r a td t o ,  de serv ic ios personales a los li'deres, pero- 

t a b i d n  de les leaitades que se esteblecen por l as  atribuciones - 
de l a  dirigencia comodadora de trabajo, de plzzas, de m-.yores - 



p r e s t m i o n e s ,  como defensora. d e l  n i v e l  de vidr. r e e i o n d  y de las 

acusaciones de l a  empresa, como conse jera ,  como &es de 1~ mora 

l i ü a d  aceotada. 

Vistas as€ las cosas ,  e l  s indica to  pet ro lero  r e s u l t a  m&s un 
cacicazgo que un8 asociEcibn voluntar i r  de trabc? jpdores encabeza - 
das por fwiciongrios s i n d i c a l e s  e s p e c i a l i s t a s  s i n  m&s tarea que- 

l a  defensa profes ional  de l o s  i n t e r e s e s  c o l e c t i v o s  de l o s  petro- 

l e r o s , $ s a  defensst no e s t á  de ninguna manera ausente,  y e s  l a .  que 

p o s i b i l i t a  el concenso, pero hci sido u t i l i m d z  p?ra l a  producci- 

ón y reproduccidn de los d i r i g e n t e s ,  burdcrrtcos, o l i g n r c a s ,  y so 

bre  to'do caciques que mnntienen y reproducen su poder omnipoten- 

t e ,  Pzri. l o s  trabp-jadores,  v i v i r  dentro de un c; .cicmgo s i n d i c a l  

como pesada trabazdn que estructur :  e l  s indic: i to y vender l;t fu- 

erm de tr-b:: ! jo r, PEII;í<X, represent?  lis?- y llanrrnente con todo - 
lo que de t e r r i b l e  t i e n e  es? rel--iciÓn v i v i r  b F j o  unn doble subo: 

dinacidn;  lo que implica 1s dominación y 1 2  w e  r e s u l t a  de t e n e r  

dos aqos que r e , p l m  ese dominc;cidn. 
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CONCLUSIONES 

A manera de conclusibn, podemos señalar que la. puesta en - 
marche de l a  industria petrolera, así como l a  creación de l  pro - 
yecto de Puertos Industriales en Salina Cruz, Om.,  provocb un - 
Cesarrollo Sraduzl y pzulptino que se tradujo en un proceso de - 
modernizacidn po l í t i c o  y s o c i c l .  Este mismo proceso, de l a  misma 

manera fue l o  que hizo posible que un puerto c a d  olvidado a - 
principios de siglo sufriera una, transfomucibn a t a l  grado de - 
ser  hoy un9 de los puertos mgs importsates de l  pafs en todo e l  - 
1ftorF-1 del  pecffico. 

Sin embargo, cono todos l o s  procesos de modernizacidn tam - 
bién éste t ra jo  aparejado consigo e l  fendmeno de l a  m-rz?in-r.cibn. 

Por un lado, e l  desarrollo de puertos ind-ustriries fue un - 
factor  fundarental pclra ciue Sslin? Cniz tuviera ese desRrrollo - 
como y e r t o  importante en todo e l  Pac$fico, durante eTtz etapa - 
de Ir? puesta. en marcha de l  proyecto de puertos industrir les e l  - 
fenómeno de 1;. mar@na.cidn no tuvo Isl si:%ificacibn po l f t i ca  y - 
econdnica Que aparecerá con e l  desarrollo de l a .  ref inería.  

%to significaba fundamentalmente que l a ,  vida estaba regula I) 

da oodestmente por l a  agricultura y l a  o e s c ~  orgmizada. Cabe - 
ser?alp-r, v ~ l g ~ .  13 red-undmcip ciue l a  in3ustria pc?squere dato de- 

los .s?ios 50s. Sin errrbp-rgo, l o s  problems del  desempleo y l? m - r -  
e;iniciÓn entre otros no eran conocidos de l a  f o r w  como e l  ccpi- 

t i-li s ~ o  expre s r; e s P s insalvable s con t raCi.i c pi one s. 

Con la puesta en morcha de l a  inCustria petro lem en el 250 

de 1979 e l  nuerto de Saline Cn iz  dprd un sir0 tots1 en su zfmbito 

de deszrrollo. Lz. re f iner ía  en estos términos emyezd no solo Epa - 
recer como un proceso do disoci.acidn cr_?ipo-ciudF.d, sino tm-rt'3.&- 

la. de un3 categnd- d i s t in t2  que fue l a  d-e mrr-ciu6ad. 
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I!n e s t e  contexto ,  e s t e  nuevo t i p o  de r e l a c i ó n  s e  fue  i n c r u s  

tando cada vez mds en e l  moderno desarro l lo  d e l  puerto. Pronto - 
el s indicz to  en S a l i n a  Cruz se i n t e g r a d a  a l  conc ier to  general  - 
de las r e l a c i o n e s  Es tado-s indic~ to .  Es en e s t e  t i p o  de r e l a c i o  - 
nes  donde podrá aparecer  el modelo heredado por o t r a s  centra les -  

obreras  y donde desde luego e l  s indica to  pet ro lero  inic ie ir& un8- 

era de i n j e r e n c i a s  e i r rupc iones  en l a  vida s o c i a l  po l f t i ca .  y - 
económica d e l  puerto. Para e s t o s  tiempos importa s e ñ a l a r  que pe- 

t r o l e o s  y su s i n d i c a t o  dominan todo el & b i t o  s o c i a l  en e l  puer- 

t o  traducido e s t o  como imposiciones desde funcionerios regions  - 
l e s  hast? puestos de elección plopular. 

Todo e l  cacicazgo p o l í t i c o  que e l  a indic5to  instrument6 no- 

solo en S i í i n a  Cruz, s ino  tanbi6n en todss  las secciones  p e t r o l e  

rps d e l  rids, creernos m e  derivd de un3 neceoidpd p o l f t i c e  que - 
e l  E s t  -:do mexiepno tuvo. 

S i n  embarzo las consecuencizs p o l í t i c r s  que e s t a s  tuvieron- 

no solo s e  refle jaron en l a  vida s o c i z i .  Twnbidn h m  tenido cos- 

t o s  de cclracter  ecolb@co,  que t m t o  e l  gobierno e s t 3 t d - r e g i o  - - 
rial h m  querido minimizar de ahf que ?odmos s e ñ d a r  que de unr- 

s e r i e  de residuos i n d u s t r i a l e s  desechdos  a l  m m ,  provoque In -- 
muerte de uns s e r i e  de es -ec ies  de 12. f;.¿u-nci rnp7i.m i q l i c m d o  - 
e s t o  t-cnbién en un problema. de c a r 6 c t e r  p o l í t i c o .  

La corrupcidn y e l  bandolerismo cirio est -ndartes  de lucha - 
de los s i n o i c - t o s  chprros en e s t e  e-so el de petrbleoc: con su - 
sección en S r i i n -  Cruz, present? tu1 c w d r o  de un mDcronisrlo yo- 

l í t i c o  f e t d ,  donde e l  conse-vir  un emTleo o l o s  fevores de ilgh 

fu, . ic io-_wio ini- l icm un fomento Ferm-mente R 1- nroFtitucibn y - 
51 lc? necscibn d e  la dimidad hurnctna. Es en e s t e  marco donde 1,. - 
v id-  s i n d i c z l  en e l  mejor de los cr~sos nada mys pas;. de u_w ccirn.3 

rills de cz?os a o t r : i ,  donde e l  z-c-ribimo y e l  ooortunismo s& -- 
m e n  siend-o prSctic2.s 9o i i ' t i cas  "nor!uyles". 

- 
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Ss dpcir, la r e f i n e d e  Ppcirece a l os  ojos de todos l o s  p u p  

blos circunvencinos, como el fEictor fmmentnl  que no solmkente- 

desar ro l l zd  industrielmente a l  puerto sino adem& B e d  vehiculo  

par2 conseg i r  y garantizar ern?i.eos pertnqnentec que perínitzn tan - 
t o  e lev-r  los niveles de vida como e l  Status Soc id .  

A d  p;rzcn_ parte de la población que xnteriorrnente se dedica- 

ba a l a  ag i cu l tura  comienza a emigrar a In ciudad, o sea i1 pu- 

erto, en Busca del supuesto poder que otoyge t r : A b : i j U r  en l p  i n  - 
du.;tri- ytroler.7.  Este m i m o  proceso, pero en menor mapitud y- 

proporcidn sucedid con 12 industriq pesquer;., Esto es que ? l ~  - 
nos que hzSt3 antes de 1~ inst-- lzcibn de Is r e f i n eda  se bbi’cn- 

dedicado en cuerpo g alnna a l e  industriz pesyern,  vieron un3 - 
nuevt oportunidRd de tr.zbajar en 1%.errz18, pnr? no tener que se- 

guir con Ir- pesi-da c w p  que siC;nificp trrb?.j?r en el mctr. 

’13s en este sentido corno 17 r e f i n eda  tratoca todo e l  orden- 

soc i z l  existente que hasta Dntes hqbf-, snntific-do 17 vi.? de l  - 
puerto. Por eso hemos señalado estz  contradiccidn que ^or un la- 

do ?+?.;...rece entre crmpo-ciu(bd, y por el otro 1~r30 se extiecg?.e ?,- 

l a  industria pesguerrt. Awndo  c‘- esto y:?, no s o l o  son las yob1.aci.g 

nes szlediB.=s l a s  que comienzrin 2 tener mds relacibn t3nto 12bo 0 

rd. como cornerci:?.l; sino gue trnbion 2 este bec?;o vierie ?. zxnzr- 

se otro: Fue es 17 llegad-. de Lrttbp.jz?dores de dist intes pa-tes - 
de In repibl i  ca; :wincipimenLe : Tm?ico, Ver:-?.cruz y Coiimz. 

Q Prozxto l a  corn-lejidzd que deserrollR e l  modo de produccidn 

czpitsri_istz coaenzzrQ a. inst9lmse. 

Sin e!abwzo e s  neces:.rio seEchr  que ndn cxmdo l a s  -elzcig 

nes que se establecfpn hact? -.ates del  proyecto PEXEX en 5:Liriíi- 

Crm, siLpieron existiendo relzciones de ti-o wc3ico o trra2icig 
n d e s ,  7 asto s i g i i f i c a ,  que l a  in6uTtrie yetrolrz-r introdujo un - 
nuevo t i y o  de relzci8n lue fue 12 relr,cibn obr-ero-emp-esz, pero 

inoorta señ%i-lr que en ninb& momento est? reicción fue ii- unica 



en 12s intrSncndas relnciones capitctlistas. 

E l  puerto s in  erlibargo visto desde afuera no parece tener n ,  

da de especiai. Las instancias de gobierno a d  como los  funciona 

r i o s  municip,ales coludidos con los funcionarios de l  sinclicato, - 
a pesar de todo mantienen vínculos de czrdcter po l f t i co  y econb- 

mico que v.= en detrimento de l o s  dist intos sectores que in t g  -- 
gran l a  sociedad d e l  puerto. 

Afuera, a l l 2  en l a  ciudad un8 gran mas2 de desempleados es- 

perm dispuesto5 a todo consep i r  un emoleo o al& "favor". %- 

tonces no es de extri?íirse que e l  f i d i c e  de delincuencia, prost& 

tucidn, alcoholisrno y desintegración faqilipr tenga hoy i'nfiices- 

alarmantes. A s í  pues, e l  cuadro po l f t i co  y socia l  que hoy descri - 
himos de u n 3  de l a s  secciones petroleras de l  p d s  no c?.istz mucho 

o ncldz dc l a  carPcterizacibn que puciiermos hgcer de cualquier - 
otre;  sea est2 Coztzacoalcos o Cd. Kz~dero. 

Xn donde quiers que se h a  instalado sinclicatos oficiF,les o 
para decir lo  mejor charros e l  movimiento obrl-ro se h? v i s t o  m? - 
niPtado y nzsado sus m&s elementales derechos, 

E l  caso petrolero es un caso t f5 icn de este fendmeno cionde- 

los sindice:,os se czrpcteyizan más bien >or ser un?, cammilla -- 
cerrada que u n ~  asociación volwrtzri?~, donde los  intereses prtk 
cnlcres asmecen como intereses generales y dond-e e l  cacime en- 

turno tiene f3cu.ltzd par8 reL-ir. y g u i w  los destinos de ww. --- 
reaón. CoinCidimos que evidente ::ente ei yroSiemP no se resuelve 

desde un punto de v is te .  recion,rl o aeccionzl. Por e l  contrnrio - 
lz(s secciones son e l  cornoleinnto del  en:rfinc?je rnzs m y l i o  -ue - 
b i &  pode-os dec i r  que es e l  sindicato y este  sindicato es l o  - 
que poderrios denorninsr como f .zctor  inportpnte d.el fenómeno conoci- 

do como corporativismo nctcicio .? f innles de 1- déc?.dc: de los 30s 

y pzincipioc, de los 40s. 



E l  futuro del  movimiento obrero en general e s t 8  condenado y 

condicionado por todo un proceso que debe incluir aperturas demo 

c r g t i c m  y que es to  puede r e f i e j w s e  en 1-s dis t intes  esferzs  de 

la vida pifblica o estzremos en un g r w e  problems en e l  wnbrczl de 
e l  yrdximo siglo. Dsmocratieer los sindicatos s i g n i f i c a  dernocrz- 

t i z a r  al movimiento obrero, y e s t o  posibilit : :  democrstiwr l a  - 
vida pilblics del  p d s .  Es2 e s  13 condicibn, 

Los cmiinos o vfas habrá que construirlos ,  
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- Con e s t e  nombre nos referimos a toda l a  capa de funcionarios 
s indicales  que son profesionales de tiempo completo en los 
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