
Petróleo y Sociedad: 
Compendio Bibliográfico 

Parte N: Tesis profesionales recientes 

En el transcurso de la investigación bibliográfica 
para la elaboración de este compendio,’ se encon- 
traron repetidamente títulos interesantes de tesis 
profesionales recientes que versan sobre divemcs 
aspectos de la problemática “petróleo y sociedad”. 
Al hecho de que las tesis profesionales suelen ser 
resultado de investigaciones científicas relativa- 
mente largas y comprehensivas y que con frecuencia 
representan los intereses de las más recientes gene- 
raciones de investigadores sociales, se agrega en este 
caso que abgrdan aspectos o enfoques poco tratados 
en otras publicaciones; por todo ello se consideró 
oportuno dedicar esta parte a la reseña de seis de 
ellas. 

Lamentablemente, se cmce de información 
adecuada para considerar estas tesis como repre- 
sentativas en modo alguno. Su selección se hwo 
más bien al azar; se escogieron los seis trabajos de 
los Últimos sños que se habían oído o visto men- 
cionar en simposia, discusiones o trabajos escritas. 
Como se podrá ver a continuación, aún así sus ca- 
racterísticas cubren una gama relativamente variada, 

1 En la  primera parte de este compendio se reaeñar’on 
varias obras a modo de introducción general a la temetia 
“petróleo y sociedad” (véase Iztapabpa No. 4, págs. 385. 
399). En la segunda parte se presentaron los materiales pu- 
blicados mbre esta tem4tica por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (véase Iztapohpa No. 5, págs. 311. 
317). Ix tercera parte estuvo dedicada al ueñahiento &a 
las publicaciones editadas por el Instituto Mexicano del 
Petróleo, Petróleos Mexicanos y La Secretaría de Progrania 
ción y Presupuesto (véase Izfapaiapa No. 6, &e. 331.338). 

tanto en lo que se refiere a las universidades dqnde 
fueron presentadas (UAM, Universidad Veram. 
zana, Universidad de Yucatán) como en cuanto a 
las carreras de si16 autores (ciencias políticas, socio- 
logía, antropología social) y con respecto a las 
temáticas que tratan. Se tiene conocimiento de 
varios valiosos trabajos de tesis terminadas y en 
proceso de elaboración y se espera poder presentar- 
los en otra parte de este compendio. 

Finalmente, cabe agregar que, hablando en 
términos generales, las particularidades de la difu- 
sión del conocimiento científico en Mexico, espe- 
cialmente la organización de las bibliotecas univer- 
sitarias (incluyendo préstamo interbibliotecario, 
servicio de fotocopiado, etc.) parecen constituir 
más bien un obstáculo para la consulta de estos ma- 
teriales que un incentivo para ellos. Como botón de 
muestra vaiga el señalamiento de que durante dos 
semanas se trató de obtener fotocopia de una de es- 
tas tesis y se obtuvo después de un gran nÚmero de 
trámites y seis visitas a la biblioteca respectiva sola- 
mente copia de una de su8 partes, mientras que en 
otra biblioteca no fue posible obtener información 
sobre la cuestión de que si se arvhicaban o no los 
trabajos finales de las carreras y maestrías. también 
por esta situación se indicará en cada caso la biblio- 
teca donde fue consultada la obra; además pueden 
ser consultadas también en el Departamento de 
Antropología de la UAM-I. 

1. Petróleo y formación de la clase 
obrera en México 

De las tesis revisadas, dos se ocupan de conflictos 
laborales y políticos relacionados con la conforma- 
ción de la clase obrera en el marco de la industria 
petrolera transnacional en México. 
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El estudio de Rebeca de Gortari’ quiere ser 
una contribución al conocimiento de la vida coti- 
diana y la organización del trabajo de los obreros 
petroleros en la zona del golfo de Mexico entre el 
final del primer auge petrolero mexicano y la na- 
cionalización petrolera; justifica su estudio tanto 
con el desconocimiento generalizado de este sector 
obrero y esta etapa histórica en la conformación de 
la clase obrera mexicana como en el énfasis habi- 
tual -juzgado como equivocado- de muchos tra- 
bajos en los aspectos más bien formales de las orga- 
nizaciones obreras o en sus líderes. El primer 
capítulo de la tesis reseña el surgimiento de la pri- 
mera gran zona petrolera mexicana, refiriéndola, 
ante todo, a la expansión del mercado mundial, la 
intervención del capital inglés y norteamericano y 
las variadas posiciones del gobierno mexicano. El 
segundo capítulo se centra en la época 1921 -1938, 
identificando cinco subetapas y relacionándolas 
con las cambiantes coyunturas‘ de las economías de 
los países industrializados y la consolidación del 
Estado mexicano postrevolucionario. Ante este 
transfondo se antoja como particularmente intere- 
sante el capítulo 111, donde se reseña la transforma- 
ción regional a partir de la explotación de los 
yacimientos petroleros, las condiciones de trabajo 
en las compañías petroleras (mecanismos de con- 
tratación, especialización de funciones, normas 
laborales, etc.) y se comparan varios aspectos de la 
vida obrera con datos de otras partes del pals. El 

2 Rebeca de Gortari, Petróleo y c b e  obrem en la zona 
del Golfode México, 1020-1938. UNAM (Facultad de Cien- 
cias Políticas y Sociales; tesis de licenciatura en sociología), 
México 1978, 286 págs. Consultada en la biblioteca de la 
FCPyS. -Umentablemente, de este trabajo pudo revisarse 
solamente el índice, la introducción y las conclusiones. 

capítulo final está dedicado al surgimiento de 
diversas formas de organización entre los obreros 
petroleros que desemboca, fmaimenie, en la for- 
mación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM). El resumen con- 
clusivo de todos estos aspectos (págs. 244-252) es 
seguido por unas cuantas consideraciones a modo 
de comparaci6n entre la situación de la industria 
petrolera en el lapso s e a d o  y el lapso caracteri- 
zado por el nuevo comienzo a las expectativas de 
los años 1977-1978 (págs. 253-261). A pesar 
de muchas diferencias, se identifican semejanzas 
llamativas desde el hecho de que “nuevamente fue- 
ron las necesidades externas las que condujeron a 
‘deaocultar’ los yacimientos petrolíferos en el país” 
(p6g. 254) hasta los problemas de la afectacidn de 
tierras, de los asentarnientos petroleros, de los efec- 
tos económicos locales y regionales del auge petro- 
lero para terminar con el señalamiento de que, has- 
ta la fecha, los recursas petroleros han beneficiado 
solamente “a un reducido sedor de la población” 
(pág. 260). 

En cierta manera como complemento del tra- 
bajo anterior, la tesis titulada El movimiento obre- 
ro-petrolero en Minatitlán, Ver., 1908-1 924 es, 
ante todo, un relato de la situación y las tentativas 
de organizacih sindical de obreros petroleros (tan- 
to de los campos como de la refinería) en el istmo 
veracruzano durante la época del pnmer auge 
petrolero de México. En el capitulo I se dan algunos 

3 Manuel Uribe Cruz, El movimiento obrem-petrolero 
en Miwtitlán, Ver., 1908-1924, Universidad Veramiana 
(Facultad de Antropología -tesis de licenciatura en antmpo- 
logía social), Jalapa 1980, 135 págs. Consultadi en la bi- 
blioteca del Centro de Inv&igación y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CESAS), México, D.F. 
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Reseñas 

datos generales sobre las actividades petroleras en 
esta región, que tuvieron uno de sus momentos más 
importantes con la puesta en marcha de la refinería 
de Minatitlán en 1908 para señalar en el capítulo 
siguiente en términos globales los fen6menos más 
llamativos de la transformación ecológica y social 
causada por la industria petrolera. Después de una 
breve descripción de la refineria (capítulo 111) se 
presentan primero datos sobre la procedencia de la 
mano de obra y las condiciones de trabajo. En se- 
guida se narran los diversos intentos de organiza- 
ción de tipo sindical por parte de los obreros en 
1913 y 1915, cuyos desarrollos posteriores parecen 
estar vinculados Íntimamente con la legislación la- 
boral, estatal y federal. En 1920 estalla una huelga 
espectacular y relativamente exitosa contra la corn- 
pafiía “El Aguiia”. Sin embargo, las condiciones 
marcadas por la baja en la producción petrolera 
mexicana a partir de 1922 y las divisiones internas 
entre los obreros (relacionadas, ante todo, con la 
decisión sobre una linea predominantemente iabo- 
ral-sindical o predominantemente orientada hacia 
la polftica) impiden una consolidación del movi- 
miento obrero. Un nuevo movimiento huelguístico 
de cinco Semanas a fines de 1926, dirigido específi- 
camente contra los despidos, termina con un fra- 
caso rotundo de l a  coalición precaria de las difereri- 
tes agrupaciones obreras. 

2. Etapas y características del 
sindicalismo petrolero 

Si las dos tesis anteriores se ocupan de la condición 
y las luchas de los obreros petroleros en diversas 
épocas y regiones del estado de Veraeruz, el siguient,: 
grupo de trabajos tiene como temática central de- 
terminados aspectos y etapas del STPRM. 

Hace justicia a su título la tesis llamada Estu- 
dio panorámico del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM). 
Comienza con unas notas de tipo general sobre el 
surgimiento de la industria petrolera en México y 
algunas de sus caracterfsticas actuales (cap. I). El si- 
guiente capitulo resume el proceso de fundación del 
STPRM a partir de sus antecedentes, su papel en la 
expropiación petrolera y los dif íciles años posterio- 
res de reconstrucción, la chdficación del sindicato 
y las movilizaciones de los años 1958, 1961,1962 
y 1963, que pueden ser interpretadas como de opo- 
sición a este proceso. El capítulo 111 presenta la 
estructura organizativa formal del STPRM y su fun- 
cionamiento, mientras que el capítulo IV enlista las 
prestaciones contractuales que disfrutan los obreros 
definitivos de Petróleos Mexicanos y considera es- 
pecialmente la situación de quienes trabajan en 
tareas de alto riesgo para vida y salud. 

Es de mucho interés la recopilación de noticias 
e informaciones de todo tipo con que se tratade ca- 
racterizar en el capítulo Vel desarrollo del sindicato 
petrolero durante la década de los setentas. Co- 
mienza este capítulo con la relación de la trayecto- 
ria sindical del conocido líder Joaquín Hernández 
Galicia, llamado también “La Quina”; su modo de 
operación es presentado como ejemplo extremo del 
funcionamiento de la burocracia sindical en general 
(págs. 128-143). Después se narran los conflictos 
relacionados con las revisiones contractuales de esta 
década así como las luchas violentas al interior del 

4 Narciso Gallegos González, Estudio panodrnico del 
Sindicato de Tmbajdores Petroleros de lo República Mexi- 
cana (STPRM). UNAM (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, tesis de licenciatura), México 1980, 208 págs. Con- 
sultada en la biblioteca de la FCPyS. 



sindicato que se conocieron a través de la prensa 
nacional. Termina el capitulo con datos sobre la re- 
lación entre el sindicato petrolero y la CTM y el 
papei del STPRM como elemento de apoyo a la 
polftica energética del régimen que terminó en 
diciembre próximo pasado. El Último capítulo está 
dedicado a “una serie demovilizaciones insurgentes” 
(pág. 168) para la democratización del STPRM y 
para la recuperación del sindicato como instrumen- 
to de lucha al servicio de las bases obreras. Después 
de reseñar varios intentos de este tipo, el autor pasa 
a considerar la historia del “Sindicato de profesio- 
nales, técnicos y similares al servicio de Petrdeos 
Mexicanos” hasta su incorporación al STPRM en 
1974 y su posterior actuación en el seno de éste. El 
resto del capitulo está dedicado al movimiento de 
los médicos al servicio de Petróleos Mexicanos 
de 1977-1978, a las luchas de los trabajadores tran- 
sitorios de la empresa petrolera estatal así como a 
las moviiizaciones semejantes de grupos de obreros 
de las emprem contratistas de PEMEX. 

Angélica Cuéllar analiza en su tesis de post- 
grado en sociologfa5 la transición del sindicato 
petrolero hacia el chanismo a fines de los anos cud- 
renta en el marco general de la política económica 
y laboral del régimen alemanista. Oponiéndose a 
acepciones mecanicistas y economicistas de la lucha 
de clases, justifica su trabajo como aportación al 
estudio de los límites y posibilidades de la lucha 
obrera por una organización sindical independiente 
y democrática y un proyecto politico nacionalista 

s Maria Angélica Cuéllar Vázquez, Golpe ai sindicatu 
de hrib<vodorss petmleros d e  lo República Mexicana (STP~ 
RMJ en 1949. UNAM (Facultad de Ciencias Políticas y So- 
cialee, tesis de maestría en sociología), México 1980, I 0 4  
págs. Consultadas en l a  biblioteca central de la U N A M  
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y antiimperiaiista. Sin duda aipuna, las manifesta- 
ciones nacionalistas también del sector obrero de 
los Últimos meses de 1982 proporcionarían elemen- 
tos adicionales a esta justificación. 

La primera parte del trabajo (págs. 6-49) está 
dedicada a la descripción analítica de las coyuntu- 
ras nacionales cambiantes, en cuyo marco se desa- 
rrollaron las diferentes etapas de luchas y derrotas 
del STPRM: la coincidencia del fin de la economía 
de guerra y sus repercusiones favorables en el capi- 
talismo mexicano con el término del sexenio de 
Avila Camacho, el surgimiento de dos modelos 
de desarrollo (el librecambista, favorecido por la  
burguesía comercial y el nacionalista, con respecto 
al cual coincidieron parcialmente sectores impor- 
tantes de la burguesía industrial y del movimiento 
obrero), la opción del gobierno alemanista de apo- 
yar la producción de bienes de consumo duradero e 
intermedio, que favoreció no solamente al capital 
comercial e industrial nacional sino que iba a la par 
de una apertura tan generalizada frente al capital 
extranjero que se llegó incluso a invitar nuevamente 
a empresas petroleras norteamericanas a invertir en 
México (págs. 79-83). Ante esta situación la autora 
describe, finalmente, las posiciones de la clase 
obrera que se cristalizan en torno a la fundación 
del partido Popular, la ruptura de los sindicatos de 
mineros, ferrocarrileros y petroleros con la CTM 
(en 1947, principalmente a causa del apoyo de la 
CTM a la nueva legislación laboral y la afiliación 
forzosa al PRI) y la gestación de la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México, (UGOCM). 
Muestra también cómo estas posiciones se formula- 
ron, no sin errores y contradicciones, ante el tras- 
fondo de la necesidad del alemanismo de un firme 
control obrero para poder implementar su modelo 
de desarrollo. 



Resehas 

En la segunda parte de la tesis (págs. 50-95) 
se reseñan los antecedentes y la sujeción del STPRM 
a la política gubernamental como “un ejemplo clá 
sic0 de la política laboral que siguió el régimen de 
Alemán el cual se caracterizó por romper la legali- 
dad burguesa” (pág. 50). Esta política empieza ya 
en 1946 con la reafirmación del papel de árbitro 
del Estado mexicano (Secretaría del Trabajo) sobre 
la licitud de huelgas y la utilización de tropas para 
el rompimiento de las huelgas. El año siguiente se 
caracteriza por la infiltración gubernamental de las 
bases sindicales, medidas impositivas y convenios 
desfavorables para los petroleros. En 1948 un nuevo 
comité ejecutivo intenta recuperar la combatividad 
del STPRM en los asuntos laborales y sindicales, 
vinculángose ésta cada vez más con las exigencias 
nacionalistas opuestas a la polftica proimperialista 
de Alemán. 

Concesiones salariales calculadas, líderes es- 
purios creados por la interveción directa de la 
Secretaría del Trabajo en diversas secciones sin- 
dicales, el fomento de divisiones internas y, final- 
mente, la intervención de la fuerza pública en la 
convención nacional del STPRM en 1949 acaban 
con la relativa autonomía y democracia interna del 
sindicato petrolero, con su impugnación del mo- 
delo alemanista de desarrollo y su apoyo a una 
central obrera y campesina que hubiera podido 
poner en jaque al régimen: al año siguiente, el 
SRPRM rompe oficialmente con la UGOCM y ire 
anuncia extraoficialmente su posible reingreso a la 
CTM (pág. 94). Entre las consecuencias (págs. 92- 
95) de este golpe destaca el rompimiento del con- 
Senso que tuvo el Estado durante el cardenismo, el 
comienzo de las actuaciones ilegales masivas del 
aparato gubernamental, la consolidación de una 
burocracia sindical compta y la eliminación defi- 

nitiva de posiciones políticas del STPRM contrarias 
a las del gobierno en turno. 

Es justamente uno de estos Últimos aspectos, 
especificamente el funcionamiento de la burocracia 
sindical charra que analiza otra investigadora 
formada en la UNAM6 y también ella justifica su 
investigación con la necesidad de romper con este- 
reotipos acerca del sindicalismo oficial mexicano. 
Aunque éste debe ser visto como un mecanismo 
“para la contenci6n obrera” (pág. 33), ello no im- 
plica verticalidad absoluta, más bien se trata de un 
sistema de relaciones con diferentes esferas de poder 
de la burocracia sindical, cuyas combinaciones 
cambiantes permitirfan estrategias diversas para 
movimientos oposicionistas. 

Después de un capítulo dedicado al esbozo 
histbrico del STPRM desde su fundación en 1935 y 
su incorporación a la CTM en 1936, la autora ca- 
racteriza fuentes de poder y actuación de la buro- 
cracia sindical de los petroleros con respecto a la 
esfera propiamente sindical (los asuntos laborales en 
los cuales por disposición del contrato colectivo el 
STPRM tiene ingerencia), la esfera económica (ex- 
poniendo, ante todo, el sistema de contrataciones 
de PEMEX que constituye “vetas estables de apro- 
visionamiento de capital” [pág. 451 para la buro- 
cracia sindical) y la esfera política (tanto el poder 
local-regional de los líderes sindicales como su opo- 
sición en las politicas estatal y federal). La historia 
y gestión del mencionado líder Hemández G .  son 
presentadas como botón de muestra de la operaci6n 

6 Rosalía Pérez Linares, Cham’imo y burocracia sindi- 
cal en la década de bsaetenta: elsindicatopetmiem. UNAM 
(Facultad de Ciencias Políticas y Saciales, tesis de licencia- 
tura en Ciencia Política y Adminiitraeión), Mhico 1982, 
153 págs. CoMultada en la biblioteca de la FCF‘yS. 
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combinada de estas fuentes de poder para “la de- 
fensa parcial y restringida de los intereses laborales 
del gremio, con el objetivo de mantener (a los obre- 
ros petroleros) sujetos a la tutela del Estado, como 
ejecutores de las políticas capitalistas” (pág. 73). 
En base, ante todo, el análisis del conocido proyecto 
“Revolución Obrera” de este líder (paps. 94-105), 
donde nuevamente el nacionalismo juega un papel 
importante, la autora señala Pa emergencia de un 
tipo de charrismo nuevo, que tiene su fundamento 
en su aparato mismo. La última parte de la tesis 
está dedicada a dos movilizaciones democráticas en 
el contexto del sindicalismo petrolero y quiere “se- 
ñalar los espacios abiertos” (pág. 112) por ellas. Se 
trata primero de 1s rama de técnicos y profesionis- 
tas al servicio de PEMEX, su lucha por la sindicaii- 
zación y su relación conflictiva con el aparato cha- 
rro. Finalmente, se resefian algunos aspectos de la 
lucha de los trabajadores transitorios de PEMEX, 
cuyo número ha aumentado considerablemente du- 
rante el sexenio de López Portillo. 

3. Industria petrolera y transformación regional 

A diferencia de los estudios anteriores, que se ocu- 
pan de un determinado grupo social, caracterizado 
en un primer nivel por su inserción particular en el 
proceso productivo de la industria petrolera, la últi- 
ma y más voluminosa tesis de esta reseña trata de la 
transformacibn que ha experimentado la región 
Poza Rica-Coatzintla en el norte de Veracruz a par- 
tir de la explotación de los yacimientos de hidro- 
carburos, centrando la exposici6n en los conceptos 
de industrialización, migraci6n y movilidad social.‘ 

7 Ella Fanny Quintal Avilés, Industria petmlcm, mi- 
gmeión y modidad mciol en lo zona de Pozo RicmCootzin- 

250 

Después de una introducción que da cuenta tanto 
del proceso de investigación, de las consideraciones 
teóricas básicas y de las hip6tesis de trabajo (págs. 
2-24), la tesis se divide en dos grandes partes. La 
primera parte (capítulos 1-3) comienza con una 
breve reseña histbrica del municipio de Coatzintla, 
haciendo énfasis particular en la tenenciade la tierra 
antes y después de la llegada de las compañías pe- 
troleras, el desarrollo y la importancia cambiante 
de su uso y. finalmente, la situación general (y, en 
especial, de la élite local) de la población al comen- 
zarse las actividades de las compañías (págs. 25-71). 
El segundo capítulo (págs. 72-108) describe el sur- 
gimiento de Poza Rica, asentamiento creado por la 
explotación petrolera que se convierte de zonarurai 
en centro urbano de importancia regional, de ran- 
cherfa en cabecera municipal. Un espacio especial 
se dedica a las condiciones de vida y de trabajo de 
los obreros petroleros lnigrantes de procedencia 
rural- en las diversas actividades industriales de los 
años treinta. Dos apéndices de tipo estadístico so- 
bre la industria petrolera (págs. 109-132) y las 
instalaciones petroleras locales (págs. 133-143) 
complementan esta parte. El capitulo 3,  finalmente, 
describe la situación de Coatzintla como producto 
de la inmigración que hizo que se triplicara su ex- 
tensión en tres décadas y se transformara profuada- 
mente su composición social, sus servicios públicos 
y su estructura de poder; atención especial se da a 
una colonia con alto porcentaje tanto de trabaja- 
dores petroleros como de inmigrantes. 

tia, Vencruz. Universidad de Yucatán (Escuela de Ciencias 
Antropológicas, tesis de licenciatura en Ciencias Antropoló- 
@cas), MBrida 1981, 350 págs. Coiuultida en k biblioteca 
del CESAS. 



Reseñas 

En el marco de estos datos generales, la segun- 
da parte deltrahajo (págs. 195-325) está constituida 
por un detallado análisis de una treintena de estu- 
dios de casos de obreros inmigrados a la mencionada 
colonia, retomando para ello consideraciones teóri- 
cas de la introducción (págs. 195-200). La condición 
social previa del migrante, por una parte y las pa- 
racteristicas específicas de los diferentes períodos 
de llegada a la zona petrolera, por otra, son los 
dos elementos principales que se utilizan para la ex- 
plicación de los flujos migratorios, el proceso de 
surgimiento de un nuevo centro urbano y la trans- 
formación general experimentada en toda la región, 
particularmente la conformación de una nueva es- 
tructura social. Entre las conclusiones (págs. 326- 
343) destaca la observación de que “es el medio 
socioeconómico del lugar de destino, entendido éste 
entanto que condiciones cambiantes, el que matiza, 
relativiza y concede valores diferenciales a las varia- 
bles de escolaridad, experiencia ocupacional, ayuda 
familiar etc.” (pág. 336) entre los migrantes, mien- 
tras que por parte de los lugareños las posibilidades 
propias de las épocas de auge “son usufructuadas 
principalmente por grupos, clases e individuos cuya 
posición en la estructura social previa al cambio es 
privilegiada” (pág. 338). Parece importante tam- 
bién la relación que se establece entre el hecho de 
una movilidad social ascendente experimentada 
realmente por un importante número de migrantes 
y su conversión en factor ideológico de primera im- 
portancia para la explicación de este y otros movi- 
mientos migratorios (págs. 336-337). 

4. Consideraciones generales 

La visión conjunta de estos seis trabajos lleva, entre 
otras, a las siguientes consideraciones generales que, 

naturalmente, no valen de igual manera para cada 
uno de ellos, pero s í  pueden ser útiles para su dis- 
cusi6n y la de otros trabajos semejantes. 

a) Es llamativo que prácticamente todos los 
trabajos señalan la recuperación de experiencias 
históricas como uno de sus objetivos y justificacio- 
nes principales. Esto es más llamativo aún por el 
hecho de que ninguna de las tesis presentadas fue 
elaborada en el marco de una carrera de historia. 
Sin embargo, parece justo señalar que precisamente 
la sistematización de material informativo disperso 
(ante todo, noticias periodísticas, fragmentas de 
estudios sobre otros tópicos, datos estadísticos di- 
versos y relatos de participantes) contribuye mucho 
a la aclaración de períodos históricos y procesos de 
génesis de estructuras sociales actuales. Así, por 
ejemplo, la otrora combatividad nacionalista y de- 
mocrática del STPRM y sus huellas postaiemanistas 
(ver los trabajos de Cuéllar y Pérez) sorprenderán 
tanto a los críticos simplistas del sindicalismo ofi- 
cial como a los teóricos desarrollistas la profunda 
diferenciación de etapas evolutivas y de contingen- 
tes de migrantes en el proceso de transformación 
regional (ver el trabajo de Quintal). 

b) Como contrapartida de estos logros, sin 
embargo, también es llamativa la falta de algo así 
como trabajo teórico en estas tesis. Esta puede ob- 
servarse desde el extremo de planteamientos casi 
malinowskianos y la ausencia completa de cualquier 
concepto analítico (ver el trabajo de Uribe, por 
ejemplo) hasta la ubicación de consideraciones de 
tipo teórico en unapéndice (ver el trabajo de Pérez, 
por ejemplo). Si a ello se agrega que solamente un 
trabajo (Quintal) señala con precisión las condicio- 
nes y el proceso de producción de la investigación 
y que la mayoría de las tesis reseñadas se apoyan 
fuertemente (y sin crítica) en materiales periodísti- 
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cos, entonces la ausencia generalizada de una refle- 
xión de tipo metodológico-epistemológico (inclu- 
yendo, naturalmente, el problema de la ideología) 
parece una hipoteca grave para los trabajos presen- 
tados; esta situación no puede considerarse com- 
pensada por las expresiones de franca simpatía que 
en todos los trabajos pueden constatarse a favor de 
posiciones democráticas o nacionalistas. Parece, 
pues, que .la fascinación por describir lo que la his- 
toriognfía conocida oculta u olvida, por señalar 
lo que a menudo se desconoce en la discusión pÚ- 
blica sobre asuntos petroleros ha mermado el interés 
por la búsqueda de bases sólidas para la generaliza- 
ción y la construcción de una teoría social. 

c)  Sobre la base de esta apreciación ambiva- 
lente (y en estrecha relación con ella) pueden men- 
cionarse tres aspectos frecuentemente discutidos en 
encuentros académicos sobre la problemática pe- 
trolera en México. 

El primero se refiere a lo que puede llamarse 
el problema de la especificidad de la industria pe- 
trolem. Es decir, ¿en qué el sector obrero petrolero, 
el sindicalismo petrolero y las migraciones a zonas 
petroleras constituyen fenómenos específicos en 
comparación con otros sindicatos, otros sectores de 
la clase obrera, ohm migraciones rural-urbanas, 
otras industrias? Las tesis reseñadas hacen repeti- 
damente referencias a otros grupos de trabajadores 
y sus sindicatos, por ejemplo, pero no elaboran 
comparaciones sistemáticas. Desde luego, la defi- 
ciencia en el trabajo conceptual contribuye a difi- 
cultar sobremanera esta tarea y,  segÚn parece, hasta 
su planteamiento. Sin embargo, una teoría social 
comprehensiva tendrá que considerar este tipo de 
cuestiones. 

En relación a este Último elemento hay que 
señalar que de hecho la investigación sobre la pro- 
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blemática petrolera en México parece constituir un 
eje prometedor para la iniciación de proyectos de 
investigación interdisciplimria, ya que particular- 
mente los primeros cinco trabajos no se diferencian 
mucho en cuanto a su enfoque y material utilizado. 
De esta semejanza, empero, surge también una 
duda: ¿cuál podría ser la aportación de diferentes 
tradiciones teórico-metodológicas específicas, de 
diferentes instrumentales técnicos especiaiiidos, 
de diferentes campos bibliográficos particulars ai  
trabajo científico de una misma problemática por 
parte de varias disciplinas diferentes? Esta duda es 
más importante si se entiende como interdiscipiina- 
riedad no la homogeneización de estas diferencias, 
sino la intensificación de sus potenciales diferencia- 
les y su complementación dialéctica. Por lo pronto, 
sin embargo, deberían ser suficientes las inquietudes 
semejantes de estudiantes de carreras académicas 
diferentes para establecer y ampliar foros de discu- 
sión de todo tipo sobre esta temática y sus implica- 
ciones para la investigación social. 

Finalmente y, en cierta manera, como corola- 
rio de los dos pí(rrafos anteriores- no deja de llamar 
la atención cómo todos los trabajos pinin en torno 
a situaciones y procesos históricos más o menos 
remotos. Aunque varios de ellos (ver, por ejemplo, 
los trabajos de Gortari y Gallegos) formulan a 
modo de conclusiones ciertas tareas para el futuro 
que parten del examen de este pasado y aunque es 
obvio que los elementos aportados por cada uno de 
los trabajos reseñados contienen material importan- 
te para conocer mejor la situación actual y elaborar 
estrategias para el futuro, las tesis no contienen 
-como tesis académicas “típicas”-, destinatario 
concreto. Este hecho, principalmente resuitado de 
la organización universitaria del conocimiento cien- 
tífico y probablemente ajeno a las intenciones de 
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los autores de estas tesis, empero, plantea tanto la 
pregunta por los -reales y posibles- beneficiarios 
de estos procesos de “recuperación” como por la 
posibilidad de recuperar en el sentido genuino de 
la palabra procesos históricos a partir de la investi- 
gación “sobre” un grupo social y no a través de la 
investigación “con” él. 

Al comienzo de esta reseña se ha expresado 
la intención de dedicar otra parte de este compendio 
a la reseña de otras tesis profesionales sobre esta 
temática. Por ello se ruega a todos los lectores de 
este compendio, comunicarle a su autor trabajos 
susceptibles a ser incorporados en él. 

Esteban Krotz 

Soiidamosc: La gesta del pueblo 
Polaco: L’Aitemative, 
Cuadernos de Palos, 
México, 1982, 460 pp. 

Dentro del alúd de publicaciones sobre Polonia de 
1980-82 y particularmente sobre el primer movi- 
miento sindical independiente del Estado y de los 
partidos comunistas en todo el bloque soviético des- 
taca la edición conjunta de L’Alternatiue y Palos. 
Se trata de una extensa documentación acerca del 
movimiento revolucionario iniciado por las prci- 
testas obreras en la costa báltica en el verano de 
1980 y cuya fuerza motriz constituyó, sin lugar a 
dudas, el sindicato independiente y autogestionario 
“Solidaridad”. 

Para captar mejor la correlación de fuerzas en 
el interior del país, las reacciones más representa- 
tivas de algunos países del bloque del socialismo 

real, así como la evolución y las vicisitudes a las 
que tuvo que enfrentarse la propia federación sindi- 
cal, la editorial seleccionó y reagrupó el material 
documental en las siguientes unidades temáticas, 
respetando, en la medida de lo posible, la continui- 
dad cronológica 

1. De las huelgas a “Solidandad” (julio-no- 
, viembre 1980). 
2. Construir el Sindicato para hacer frente a 

lar amenazas (octubre 1980-marzo 1981). 
3. Polonia vista desde el Este (invierno 1980- 

1981). 
4. De la crisis en Bydgoszcz al congreso del 

partido (marzo-julio 1981). 
5. De las marchas de hambre al congreso de 

“Solidaridad” (julio-octubre 1981). 
6. Del programa de Solidaridad al “estado de 

guerra” (octubrediciembre 1981). Cada 
unidad contiene un número variado de do- 
cumentos, artículos periodísticos y análisis 
interpretativos, precedic‘a muchas veces de 
una breve presentación del conjunto y pro- 
porcionando unos cuantos datos esenciales 
acerca del autor, el contexto de elaboración 
y la relevancia del documento dado. 
La calificación que hemos heho a esta pu- 

blicación de que es una “documentación”, puede 
prestarse a posibles confusiones: no se trata aquí 
en absoluto de una obra de “cancillería” encargada 
de producir los documentos en el lenguaje muerto de 
“novo-habla” propio de la casta burocrática, sino 
de una recolección de distintos mensajes manteni- 
dos en el tono auténtico, espontáneo y muchas 
veces hasta coloquial, sin ninguna pretensión a una 
“pureza lingüística”. Por su naturaleza y por su ori- 
gen podemos clasificar el material de este libro en 
los siguientes grupos de textos: 
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