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La conformaci6n de los caciquismos
sindicales tamaulipecos

En este trabajo se reconstruye la confonnaci6n de los tres liderazgos mas importantes de la frontera
tamaulipeca: Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Se postula como hip6tesis centralIa injerencia
del centro1 en asuntos sindica1es, mediante e1 desplazamiento de liderazgos locales y e1 favore-
cimiento de lideres acordes con la polftica modernizadora, iniciada durante e1 alemanismo.
Asimismo, se seiiala la persistencia de una poHtica sindica1regional que dependi6 de la apropiaci6n
de un pasado sindica1 y su readecuaci6n a los nuevos requerimientos industriales.

El periodo que abarca la confonnaci6n de los caciquismos sindicales fronterizos representa
una parte importante de la historia tamaulipeca; desde e1surgimiento de un nuevo gropo sindical,
a mediados de los mos cuarenta y apoyado por e1centro, hasta su consolidaci6n, durante los mos
sesenta, caracterizada por un auge econ6mico y una negociaci6n entre e1sindicalismo regional y
el centro que fluctu6 entre la sujeci6n y la independencia moderada.2

This article reconstructs the formation of the three most important union leaderships along the
Tamaulipas frontier-in Nuevo Laredo, Matamoros, and Reynosa. The central hypothesis holds that,
beginning with the Aleman administration, federal authorities interfered in union affairs, displacing
loca11eaders in favor of leaders who supported a modernizing strategy. The author also notes the
endurance of a regional union strategy that involves appropriating past union history and adapting
it to new industrial demands.

The period during which border union leaderships took shape represents an important
phase of Tamaulipas history; it begins during the mid-l940s with the appearance of a new union
group enjoying center support, and it continues until this group consolidated in the 1960s. The
period is characterized by economic growth and by negotiations between regional unionism and
the center in a relationship tha fluctuated between subjection and moderate independence.

En este trabajo el concepto de centro se refiere a cualquier instancia extema que participe en asuntos sin-
dicales locales, como podrian ser las instancias gubemamentales nacionales y estatales, y la Confederaci6n
de Trabajadores de M~xico (CTM) nacional y/o estatal, con la fmalidad de adecuar el comportamiento sin-
dical regional a designios gubemamentales.

2 Este articulo surgi6 de una investigaci6n mas amplia titulada ·m sindicalismo en la frontera tamaulipeca.
Los casas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo·, apoyada por el Programa Cultural de las Fronteras y
El Colegio de la Frontera Norte durante 1993.La autora agradece a Diana Ramirez Aspeytia su colaboraci6n
como asistente en la recopilaci6n de datos hemerograficos y de archivo.
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El alemanismo y las reformas
cetemistas: la desintegraci6n de un.
llderazgo regional

LAreorientaci6n polftica de Mexico con el
nombramiento de Miguel Aleman como
presidente de la Republica, en septiembre de
1946, afect6 a la entidad tamaulipeca. E1
alemanismo represent6 una nueva etapa en
la historia mexicana que se caraeteriz6 por
la separad6n de 10polftico y 10econ6mico,
y la implantaci6n de un autoritarismo acen-
tuado. El proyecto econ6mico y polftico
alemanista tuvo dos objetivos centrales:
primero, fortalecer al gobierno federal en
su capacidad de acci6n yen su ascenden-
cia sobre los grupos poHticos; segundo,
iniciar el crecimiento econ6mico acelerado
del pals. Para lograr estos objetivos, el
proyecto se concentr6 en tres aspectos
primordiales: la subordinaci6n de los
gobernadores al centro, la eliminaci6n de
la izquierda en el terreno sindical y la
reorientaci6n poHtica, exaltando e1 na-
cionalismo anticomunista del Partido
Revoludonario Institucional (PRI).3

El fortalecimiento de Emilio Portes
Gil y del movimiento obrero en Tamaulipas
convirti6 a la entidad en blanco ideal de !as
refonnas alemanistas. El EjeOltivo Federal
aprovech6 acciones coyunturales para ter-
minar con el dominio de Portes Gil en la
entidad tamaulipeca, como el asesinato de
un periodista en Tampico, e131 de marzo de
1947, para remover al representante for-
mal del portesgilismo, el gobernador
tamaulipeco.Hugo Pedro Gonzalez.

...el presldente Alemm vlo [en el asesinato
del periodlsta] una magn{flca oportunldad
para exponer publlcamente a este grupo Dos
portesgUistas] y dlsmlnulr su Influencia.
Aprovechando las Indlgnadas protestas de
105 adversarlos del portesgUlsmo en Tamaull-
pas, organlzados en el Centro Renovador
Tarnaullpeco, promovl6 ante la Comls16n
Permanente del Congreso de la Unl6n la
desaparicl6n de poderes en la entldad ..:'

Apesar de 105descontentos internos,
como 105movimientos ocurridos en 105mu-
nicipios de Ilera, Nuevo laredo y Tampico,
la participaci6n del centro en la modificaci6n
de la estruetura polftica tamaulipeca fue
evidente. Laactuad6n centralista foment6 el
descontento regional:

...el gobierno federal considera que ...tiene
perfecto derecho a Intervenlr en el r~glmen
Interior de los estatutos estatales, a menos-
cabar 0 violar su autonomia, su Inde-
pendencla y su soberania, a Intervenlr en la
'deslgnacl6n' y en el 'despldo' de sus fun-
cionarios ... [sin embargo] no se pueden
desconocer los poderes, porque la Constl-
tuci6n de Tamaullpas prevee el proceso en
caso de desaparici6n de poderes ...S

La segunda dedsi6n alemanista,
que inddirfa en la conformad6n del sindi-
.calismo tamaulipeco, fue la vincu1ad6n
entre el proyecto politico y el movimiento
obrero. En el N Congreso Nacional de la
CTM, realizado en febrero de 1947, se rati-
fic6 al grupo encabezado por Fidel
Velazquez, y con ell0 la introducci6n a una
nueva etapa que habrla de caracterizarse
por la existenda de una colaboraci6n mas
estrecha con el gobierno y por la acep-

3 LuisMedina, Civilismo y modernizaci6n del autoritarismo. Historia de fa Rer;oluci6nmexicana. M~lco, EI
Colegio de Mexico,1982, p. 93.

4 Ibid., p. 98.
5 Hugo Pedro Gonzalez, El porlesgilismo y alemanismo en Tamaulipas. Cludad Victoria, Universidad de

Tamaulipas, 1983, pp. 123-149.



tad6n aentica de los proyeetos econ6mi-
cos y politicos.6

En el proyeeto alemanista, el sindi-
calismo no deberla constituir una amenaza
para los posibles inversionistas, sino una
manera de colaborad6n. Esta caraeterlstica
resulta primordial para entender la confor-
mad6n de los nuevos liderazgos en la
frontera tamaulipeca durante el alema-
nismo. En ese periodo, el enfrentamiento
entre el sindicalismo emergido de necesi-
dades reales y el nuevo sindicalismo, vin-
culado con el centro -estatal y nadonal-
fue constante. Durante el II Congreso Ge-
neral Ordinario de la Federad6n de Traba-
jadores de Tamaulipas (FIT), realizado el
23 de agosto de 1952, la balanza se inc1in6
en favor del nuevo grupo sindical. En el
Congreso se ratlfic6 el dominio de 1a CTM
en Tamaulipasj se deUnearon los dmientos
de una politica sindical tradidonal, carac-
terizada por una defensa minima de 105

derechos laborales:

Hay que set, camaradas de Tamaulipas ...in-
translgentes en el respeto a nuestros derechos.
Hay que obtener por sobre todos ellos el
derecho de huelga, que es el arma mhima con
que cuentan los trabajadores para la defensa
de sus conquistas. Nosotros no nos satis-
facemos y 10 decimos con sincerlclad, que se
nos hable del respeto del derecho de huelga,
si ese derecho no se respeta en realiclad por
los ttibunales del trabajo, como ocurre en la
mayor parte de las Juntas de Conciliaci6n del
pals. A nosotros no se nos convence de que
hay el prop6sito de fomentar la organizaci6n
slndlcal, de propiciar su unidad y de fortalecer
sus mas, problemas intergremiales, disfraun-
dolos, mutilindolos ...'

En ese mismo periodo, a pesar de
las diferendas intemas que existfan, en la
FIT se deUne6 una de !as prindpales ca-
raeterlsticas que habrla de fortalecerla en
momentos enticos: la unidad sindical, al-
rededor de las siglas cetemistas.

...ahora que por este Congfe5o se unifica la
FIT, se ordena su r~glmen intemo, se proyeeta
la reorganlzaci6n de sus organizaciones re-
gionales y se trata de mejorar las condiciones
en que viven las agrupaciones, nosotros debe-
mos de hacemos el prop6sito flrme y decidido
de alcanzar esas mew [mediante la unidad] ...8

Aunque los dirlgentes tamaulipe-
cos habfan senalado la adhesi6n de sus
organizaciones a 105 nuevos canones
gubemamentales y sindicales, esta no fue
una decisi6n unilateral, ya que fue
sometida a negodad6n en cada una de las
regiones. El acuerdo centro-regi6n fluetu6
entre 1a sujed6n total al centro y el man-
tenimiento de una independenda minima
en cuanto a dedsiones sindicales.

Lanegociac16n entre el centro y el
slndlcallsmo regional, entre ]a su-
jecl6n y la lndependencla mo-
derada

La negociaci6n sindical que existi6 entre
Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa con
el centro poHtico y sindical se dio de
diversas maneras. Aqul se postulan dos
ideas centrales: primera, la interrelad6n
entre un periodo de auge econ6mico y el
fortalecimiento de un sindicalismo re-

6 Medina, op. cU., p. 130.
7 Eduardo Segovia, Fidel Velizquez, Discursos, FBderaci6n de Trabajador/1S de Nuevo LeOn. M~xico, CTM,

1986.
8 Ibid.



gional; seguncla, el desplazamiento de un
sindicalismo regionalista por un liderazgo
sindical mas vincu1ado con el centro.

I. Nuevo Laredo: elliderazgo
administrador

Entre los aflos cuarenta y sesenta, Nuevo
Laredo concentr6 la mayor parte de su
activicladecon6mica en el sector terciario.
El alemanismo concedi6 gran importancia
a los intercambios comerciales entre
Mexico y Estados Unidos, situaci6n que
repercuti6 en la economfa neolaredense.

La situaci6n geografica privilegiada de Nuevo
Laredo aument6 su volumen y, sobre todo, el
valor de primer puerto de entrada en la fron-
tera norte para la importaci6n de productos
manufacturados. Por otra parte, a partir de los
ai'los cincuenta, con la apertura de la nueva
rota se permitirfa el encauzamiento de mer-
canda por la via ferrea ...9

La bonanza econ6mica se reflej6
en las entradas de la aduana, ya que para
1970, el 42.6 por ciento de las importacio-
nes mexicanas cruzaban por la aduana
neolaredense.10 Hubo ademas otras dos
medidas que determinaron la configu-
raci6n econ6mica de Nuevo Laredo; en
primera instancia, la declaraci6n de la
nueva ley de espectacu10s publicos, que
buscaba una "dignificaci6n" de las activi-
clades turisticas que Nuevo Laredo ofrecla;
despues, la modificaci6n de la reglamen-

taci6n de la Junta Federal de Mejoras Ma-
teriales.

En el reglamento fueron definidos
como espectaculos publicos "todos aque-
110sen los que el publico paga el derecho
de entrar y a los que acude con el objeto
de distraerse";l1 estos, a su vez, se di-
vidieron en espectaculos culturales y de
diversi6n.12

...son especticulos culturales, los conciertos,
audiciones poeticas, representaciones de
6pera, opereta, zarzuela, tragedia, drama,
comedia, ballet, teatro para nii'los y cine-
mat6grafos en cases especiales. Son de diver-
si6n: sainete, revistas, circo, gallos, exhi-
biciones deportivas, tores, cinemat6grafos en
general.13

La segunda medida, que afect6 di-
reetamente a Nuevo Laredo, fue la apro-
baci6n de una nueva legislaci6n sobre las
Juntas Federales de Mejoras Materiales,
que se public6 en el Diario Oflcial el 13
de enero de 1948 y que regina basta su
cancelaci6n en 1979. En este decreto se
enfatiz61aparticipaci6n de lasJuntas Fede-
rales de Mejoras Materiales (jPMM) en la
urbanizaci6n de las ciuclades:

Las facultades y prop6sitos de las Juntas Pede-
rales de Mejoras Materiales son las de ejecutar
obras y establecer servicios publicos, abrir
nuevas fuentes de trabajo y mejorar las ya
existentes. EI patrimonio que la ley les seflala
a las JI'MM se invierte en obras de beneficio
general en su lugar de residencia. Este patri-
monio, cualquiera que sea su fuente de pro-
cedencia, de todas las que la propia ley seflala,
se origina en el pueblo y vuelve al pueblo en

9 Roland Travis, Industrie et politique a 1aJrontiere Mexique-U.S.A. Ie cas de Nuevo Laredo 1966-1984.
France, Centre Regional de Publications de Tolouse, 1985, p. 58.

10 Ibid., p. 63.
11 Archivo Municipal de Nuevo Laredo (AMNL), 1954.
12 EI mismo reglamento expresaba: "el teatro mexicano tendra preferencla sobre los demas generos y,

asimismo, a las demas diversiones de origen mexicano se les concedera identica protecci6n", AMNL, 1954.
13 Loc. dt.



obras que Ie son necesarias para su desarrollo
en todos 105 6rdenes de la cultura y el pro-
greso ...14

La participaci6n en proyectos de
urbanizaci6n habra sido una actividad per-
manente de la JFMMdesde su conformaci6n
en los afios veinte. Los fondos para las
obras urbanfsticas provinieron del dos por
ciento que la aduana local otorgaba al
municipio. Apesar de la vigencia que tenfa
la declaraci6n en toda localidad con JFMM,
en Nuevo Laredo la importancia de tales
ingresos se incrementaba debido a 105

flujos comerciales que cruzaban a traves
de su aduana. Si bien los ingresos se
utilizaron para urbanizar la ciudad, tam-
bien concedieron un gran poder al
dirigente de la JPMM, que dependfa del
gobiemo central, marginando con ello a
las autoridades municipales:

...[con los recursos fmancieros] que se les daba
a las JPMM se les restaba importancia a los
ayuntamientos locales, pasando a un segundo
t~rmino 105 presidentes municipales ...la ca·
dena [de jerarqula de poder] era Aduanas, JPMM

y presidencia municipal...1S

Por otro lado, la bonanza eco-
n6mica impulsada por el centro modific6
el terreno sindical. El mejoramiento de
las actividades turisticas favoreci6 al Sin-
dicato de Meseros. Los lfderes han expre-
sado:

...despu~ de la segunda guerra hubo mucho
auge, mucha afluencia de clientes norteameri-
canos. En ese momento no habla carestfa ...[el
momento critico fuel en 1954 cuando la inun-
daci6n, entonces, las lluvias se llevaron el
puente, estuvimos sin clientela como dos 0 tres
meses, pero despu~s se dio como una 'poda',
porque vinieron el doble [de clientes] de 10 que
venian ...16

En esa epoca, gracias al auge
econ6mico, los meseros lograron sus me-
jores negociaciones contractuales en
cuanto a prestaciones y salarios. La estruc-
tura intema tambien experiment6 modifi-
cacionesj primero, por su conversi6n en la
cuarta secci6n del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Hoteles, Restaurantes,
Cantinas, Cafes y Similares de la Re-
publica Mexicana;17 mas tarde, por las
fricciones intrasindicales que existieron
desde los ai'ios treinta hasta finales de los
cuarenta. Lossindicalistas de la epoca han
expresado:

"La lucha de ese entonces cost6 vldas ...[in-
cluso] el Secretario General de entonces fue
muerto [1949],en su lugar de trabajo ...el sindl-
cato [entonces] estaba muy fracclonado ...•.18

Losargumentos defendidos en este
conflicto evidencian, mas que enfren-
tamientos por posturas ideol6gicas encon-
tradas, la existencia de una lucha por el
control de 105 meseros debido al poder
econ6mico del Sindicato en ese momento.

14 JFMM, 1970, p. 21. Otro prop6slto poco conocido de las JFMM fue promover el desarrollo econ6mlco y so-
cial y mostrar al visltante extranjero la verdadera imagen de los valores reales de Maleo. Entre 105 ob-
jetivos especiflcos tambi~ estuvieron: promover la venta de blenes producidos por la industria naclonal;
procurar que 105 efectos del desarrollo econ6mlco de la frontera se reflejen en la industria naclonal, incre-
mentar el nivel cultural de la RFNenfatizando los valores naclonales e incrementar 105 niveles de vida de
la poblaci6n fronteriza.

15 Manuel Salinas, historiador de Nuevo Laredo. Enero de 1993.
16 J~ Marla Morales, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Gastron6mica, secci6n cuatro.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, enero de 1993.
17 Archlvo Municipal de Nuevo Laredo, 1942.
18 J~ Maria Morales, loc. cit., enero de 1993.



Las fricciones alcanzaron su clfmax en el
bienio 1948-1949, periodo en que los me-
seros ternan que presentarse a trabajar
armados.19

EI divisionismo termin6 con la
dirigencia de Luis Rocha, quien logro la
unificaci6n sindical durante los aiios cin-
cuenta. En esa decada, el sindicato de
meseros no s610 consigui6 mejores condi-
ciones laborales, sino que se aboc6 a
realizar otras actividades extrafabriles
como la creaci6n de una escuela de capaci-
taci6n, la organizaci6n de equipos depor-
tivos (beisbol, futbol, atletismo), y activi-
dades de caracter cultural, como la
formaci6n de una banda de guerra. Estos
eventos 10 distinguieron de !as otras or-
ganizaciones sindicales y Ie dieron pres-
tigio en la comunidad.

En los anos sesenta, el auge de
meseros continu6. Labonanza se reflej6 en
la consecuci6n de mayor apoyo a sus
actividades sindicales a traves del contrato
colectivo, el mejor acondicionamiento de
su edificio social, el aumento de su mem-
bresfa y la ocupaci6n de cargos publicos
municipales, que consideraron como una
extensi6n de su podeno sindical.

EI otro sindicato que adquiri6 im-
portancia debido a las actividades de la
JFMM fue el Sindicato de AIbafiiles y Jor-
naleros (SAJ), el cual logro agrupar a mas
de 600 trabajadores. AI igual que con los
meseros, su estnlctura se modific6. Debido
a la importancia de la industria de la
constnlcci6n, los albafiiles tomaron la
dirigencia:

[En 1955l...por primera vez un Dider] albafli1
dirigi6 el Sindicato [Samuel Martinez]...~1tenia
mucha preocupaci6n por el contrato colec-
tivo ...durante su ~poca [asicomo del Margarito
Garcia y Armando Hemandez ...logramos la
consolidaci6n del contrato colectivo ...esto se
dio entre 1955 y 1970...20

Mientras los jornaleros neolare-
denses habian esgrimido la eventualidad
como justificaci6n de la firma de contratos
colectivos con derechos minimos, los al-
bafiiles, con los limites que les fijaba su
eventualidad, demandaron cada vez mas
prestaciones a los contratistas que ganaban
los concursos para la creaci6n de obras de
infraestnlctura, auspiciadas por la JFMM.

Por otra parte, la relaci6n entre los
albafiiles y la JFMM fue inmejorable. Se ha
mencionado incluso que antes de llevar el
contrato colectivo al contratista, el sindi-
cato se 10 llevaba a la JFMM, quien 10
aprobaba; de esta manera, el contratista no
tenfa otra opci6n que firmar. Esto propici6
•...que los costas de la constnlcci6n fueran
de los mas altos'. 21 Los contratos princi-
pales de albafiiles estuvieron en la cons-
tnlcci6n de edificios federales como el
palacio municipal, la central camionera, el
edificio de Telefonos de Mexico el,
Hip6dromo, la estaci6n de ferrocarriles y
el aeropuerto.22

En sus contratos colectivos (por
obra determinada) los albafiiles estipu-
laron la exclusividad para que sus traba-
jadores y ayudantes en el desempeno total
de las obras, el pago segUn su especiali-
dad, la provisi6n de herramientas de tra-
bajo, el nombramiento de un delegado

Margarito Campos, dirigente sindica1 de 105meseros de Nuevo Laredo. Enero, 1993.
Fran.cisco MaJtinez Cortez, secretario general del Sindicato de A1bafli1esde Nuevo Laredo. Enero de 1993.
Darn~1Enriquez, exmUitante y dirigente sindical de 105trabajadores del IMSS, Nuevo Laredo. Enero de 1993.
Franc~o MaJtinez Cortez y H~tor Garcia, secretario general y mUitante, respectivamente del Sindicato de
A1baf'lilesde Nuevo Laredo. Enero de 1993. '



sindical (con pago mtegro) en la obra, el
penniso para el cumplimiento de activi-
dades, el pago de horas extras y la indem-
nizaci6n en caso de accidentes de tra-
bajo.23

Asimismo, el contrato colectivo de
los albaiilles introdujo cIausulas que se
referlan a la eventualidad, asi como a la
conflictividad sindical por la que
atravesaban. Los albaiilles inauguraron en
los afios cincuenta una practica actual del
sindicalismo neolaredense: la supeditaci6n
del trabajador a los cidos de las actividades
econ6micas mediante la introducci6n de
clausulas que pennitfan la eventualidad.
Primero, la cIausula sirvi6 para contratar
con !as constructorasj ahora, sirve para
hacerlo en !as maquiladoras.24

La actividad econ6mica de las
aduanas habrla de incentivar otro sindi-
cato: la secci6n cinco de trabajadores del
Alljo en Aduanas. Los alijadores se convir-
tieron en una de las organizaciones sindi-
cales mas importantes de Nuevo Laredo,
mas que por su membresfa, que a finales
de 1970 ascendfa a 900 afiliados, por la
posici6n estrategica que ocupaba. Por la
aduana cruzaban la mayor parte de impor-
taciones y exportaciones de mercandas
introducidas por Nuevo Laredo.

La importancia de 105alijadores se
registra paralelamente al surgimiento de
Pedro Perez Ibarra como Hder -el mas
importante de Nuevo Laredo- desde fines
de los afios cuarenta. Perez Ibarra se habra
retirado del magisterio para convertirse en
trabajador de una agencia aduanal.

...Ios obreros mu representativos [a finales de
los euarenta] eran JuliAn Cavazos, Crescencio
Garcia y Crlst6bal Enriquez [aduanal] ...ellos
fueron los que Ie c1ieron lngreso al Profesor
[P6'ez Ibarra] ala seeel6n 5 de Aduanales ...2S

El profesor se hizo dirlgente del
Sindicato de Alljadores, logrando ejercer
gran influencia sobre 105sindicalistas de la
epoca, en especiallos transportistas (taxis
y carras de sitio) , y algunos sindicatos
marginales (jomaleros, mUsicos y carpin-
teros).26

Los sindicatos mas poderosos (me-
seros y albafliles) mantuvieron una mayor
independencia respeeto delUder debido a
su importancia sindical y a su solvenda
econ6mica.

Por otro lado, el principal respaldo
a la personalidad del profesor no era su
fuerza sindical sino sus vfnculos con el
centro. La carda del gobemador Gonzalez
no 5610represent6 el trastocamiento de la
estructura poUtica tamaulipeca sino tam-
bien la sindical, al favorecer liderazgos de
mayor colaboraci6n:

A finales de los af'los cuarenta, el gobemador
de Tamaulipas favoreci6 en las eiudack:s fron-
terizas: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros,
la implantaci6n del slndiealismo oneial e im-
puso en el caso de Nuevo Laredo e1 ascenso
a la presidencia municipal en 1949 del
dirigente local de la CTM Ouan de Dios Hlno-
josa]...27

Con el apoyo estatal, 105sindicalis-
tas neolaredenses se convirtieron mas en
administradores que en representantes reales
de 105trabajadores. Esta situaci6n condujo

23 Archivo Municipal de Nuevo Laredo, 1950.
24 Contrato Colectivo del Sindieato de Albaf'liles, 1950.
25 Daniel Enriquez, exmilitante y dirigente sindieal de los trabajadores del IMSS Nuevo Laredo, 1993.
26 Idem., enero de 1993.
27 Trabis, op. dt.



a una correlad6n entre poder sindical y
cargos publicos. La continuidad en el go-
biemo munidpal penniti6 el dominio pe-
renne del sindicalismo en la vida publica
y laboral neolaredense, convirti~ndose en
la "desgrada de Nuevo Laredo~.28

El acabado final del engranaje
pol1tico-sindical neolaredense consisti6 en
la promulgad6n de los estatutos defini-
tivos de la Federad6n de Trabajadores de
Nuevo Laredo (PTNL) en 1%0, donde se
reconod6 formalmente la adhesi6n a la
eTM nadonal, en cuanto ala practica de un
sindicalismo reivindicacionista preocu-
pado por el salario mfnimo, la contratad6n
colectiva y la estipulad6n de las condido-
nes laborales mfnimas, asf como su mill-
tanda priista.

La supeditad6n al centro fue re-
dondeada mediante el respaldo al nuevo
dirigente neolaredense, marginando a los
l1deres locales. Fidel Velazquez legitim6 a
P~rez Ibarra mediante una visita a Nuevo
Laredo despu~s de la remod6n del gober-
nador Gonzalez.29

Los sindicalistas de la ~poca han
senalado:

lPespu~s de la carda de Gonzalez] vine Fidel
a Nuevo Laredo ...[en ese momento] los obre-
ros se equivocan porque empiezan a 'echarle
porras' a su lider local [Morales], olvitUndose

de Fidel...eso Ie enoj6 a Fidel...[quien] ernpez6
a apoyar a sindicalistas liberales y ma-
sones [especialmente] a Pedro P~rez
Ibarra ah! comenz6 el ascenso del pro-
fesor 30

Mas alla de la aparente reacd6n
visceral de Velazquez, se encontraba la
dedsi6n de nombrar a Hderes locales
adeptos al nuevo proyecto poHtico. Pedro
P~rez Ibarra cumrl1a con creces los requi-
sitos solidtados.3

A partir de ese momento, el l1der
neolaredense guard6 una amistad bastante
cercana, e incluso de compadrazgo, con el
maximo jerarca cetemista, quien siempre
10 respald6 en momentos cnticos. De los
tres hombres fuertes quiza sea Pedro P~z
Ibarra quien ha tenido una relad6n de
dependenda mas acentuada con el centro,
no s610por su vinculad6n con ell1der sino
por su conexi6n con actividades econ6mi-
cas estra~gicas: aduanas y maquilas.

Para los viejos sindicalistas neolare-
denses, dos factores han sido centrales en
el poderlo de P~rez Ibarra: aparte del
dominio sobre actividades econ6micas es-
trat~gicas: la eliminad6n de todo elemento
subversivo a su poder (es decir de "todo
aquel que Ie haga sombra~), y el manejo
de la ambid6n de sus seguidores.

28 Daniel Enriquez, Ioc. cU.
29 Hugo Pedro Gonzilez, Ultimogobemante portesgUista, fue removido por Miguel Alemm en 1947, despu~s

de algunos disturbios en la entidad tamaulipecai entre eUos,un movimlento social en el municipio de Llera,
la muerte de un periodista en Tampico, la protesta por la falta de pago a los maestros y algunos confllctos
laborales en las organlzaciones de transportistas de Nuevo Laredo y Tampico. La remocl6n de Gonzalez
fue vista como una medida necesaria para terminar con el caclquismo poHtico portesgUista.

30 Idem.
31 La personalldad del profesor Pedro P~z Ibarra esta por estudiarse. Aqu! s610 apunraremos algunos datos

sobre el Hder. Nace en Nuevo Laredo en 1919,su e:xtraccl6n es de clase media baja, estudia en la Escuela
Normal de Educacl6n Primaria en Cludad Victoria, se cas6 con la maestra normalista Blanca Vbquez y
tiene dos hijos: Pedro y FideI (Manuel Salinas, historiador de Nuevo Laredo. Enero de 1993).En los aflos
cuarenta se afl!I6 al Sindlcato de Trabajadores en las aduanasi en ese cargo se gan6 la simpatia de los
lideres de la ~poca y, aprovechando la etapa coyuntural de los aflos cuarenta, se constituy6 en el hombre
fuerte de Nuevo Laredo al dominar los sectores claves del estado de Nuevo Laredo: el Sindicato de
Aduanas y la PTNL desde 1951.



...[el profesorl era un Iider muy listo, manejaba
la debilidad de todos, los dejaba robar. [Por
ejemplol en Oasobrasl de INPONAVIT vendi6 los
derechos para tener acceso a las casas, asi
como la concesi6n para la construc-
ci6n ...[asimismol quienes ocuparon cargos
publicos se enriquecieron, por ejemplo, Ar-
mando Lara, 5ecretario Adjunto de la PI'NL,se
vanagloriaba de no haber trabajado nunca ...32

La forma tan especial de haeer sin-
dicalismo Ie cre6 a Perez Ibarra algunos
desacuerdos con 105lideres sindicales de
la regi6n:

...Con Agapito Gonzalez [de Matamorosl no se
llevaba, con Elias Pii'la [ex-dirigente de la FITl
tuvo una discusi6n fuerte y con el Iider del
Mante [tambien] tuvo problemas ...33

Pese a las fricciones con 105lfderes
locales, Pedro Perez Ibarra se convirti6 en
el lider vitalicio de Nuevo Laredo por su
dominio de las actividades estrategicas de
la localidad, su alianza con 105 lfderes
sindica1es mas importantes y la experiencia
adquirida en 105 cargos publicos de la
aclministraci6n municipal que habfa ocu-
pado. Su contraste con 1asotras dos 10cali-
dades fronterizas fue evidente.

n.Matamoros: la defensa de un sin-
dicalismo local

La decada de 105cuarenta en Matamoros
se desarrolla durante la etapa de transici6n
entre un sindicalismo con intereses laba-
ra1es y un sindicalismo mas preocupado
por posiciones politicas. Esta tendencia fue
iniciada por 1a direcci6n del Sindicato de
Jorna1eros y Obreros Industriales (5JOI). En
este sindicato, el principal de la epoca,
existfan dos fuentes de desacuerdo in-
terno: el destino de cuotas sindica1es34 y la
anteposici6n de 105 intereses personales
por parte de 105lideres sindicales.35

En 1948, el desacuerdo intrasindi-
cal lleg6 a su climax, exigiendose el es-
c1arecimiento de dos puntos eentrales: el
destino de las cuotas sindicales que se
habfan dado para la eonstrucci6n del edi-
ficio social del 5JOl y 1a retenci6n de 1a
concesi6n de carga y descarga para 105
transportes del 5J01.36

A pesar de 1aparticipaci6n abierta
de distintas autoridades locales y estatales,
e1 conflicto puede considerarse como in-
terno.37 Se trat6 de una lucha interfac-

32 Idem.
33 Idem.
34 EI 5JOl cobraba una cuota sindical tanto a los trabajadores de planta como a los temporales. A pesar de su

auge, el 5JOl no contaba con una infraestructura basica para la celebraci6n de sus juntas, debido al
aumento constante de trabajadores en el algod6n, por 10que requeria el prestamo de algun local para
realizar sus asambleas. Por tal motivo, se acusaba constantemente a los exlideres, y al extesorero por mal-
versaci6n de fondos.

35 En 1947, a 15 aflos de haber sido fundado, el 5JOI no terna un patrimonio sindical. En ese aflo se decidi6
construir el edificio social, descontando un dia de salario a los trabajadores. No obstante, 10unico que se
construy6 fueron los cimientos y los pilares de la entrada que, ir6nicamente, segiin los trabaja.dores de la
epoca decian que "eran de oro', por 10que se habia invertido en ellos (Marcelino Molina, militante activo
desde 1939 y secretario general en 1961 del 5indicato de Meseros de Matamoros. Mayo de 1992). Por otro
lado, a mediados de los aflos cuarenta, se supo que algunos Iideres poseian otras fuentes de ingresos que
se contraponian, en cierta medida, a los intereses del 5indicato, como la renta de transportes. Ante esta si-
tuaci6n, se exigi6 una auditoria al Comite Ejecutivo.

36 Esta petici6n se hacia en virtud de que Antonio Ceballos, 5ecretario General del 5JOl, en ese momento
(1948) demandaba la venta de algunas unidades de transporte del 5JOl, a las que consideraba inoperantes;
sus adversarios argumentaban que el interes central residia en garantizar su beneficio personal, dado que
Ceballos presidia una cooperativa de transportes de carga y descarga en la estaci6n del ferrocarril (La va%'
de lajronJera, 1948).



donal por irnponer una nueva dirlgenc:la
sindical, apoyada por !as autoridades sin-
dicales estatales. El conflicto condujo a una
ruptura en el interior del SJOI, en abrll de
1948, cuando se nombraron dos Comites
Ejecutivos del mismo.38

Cuando Agapito Gonzalez, uno de
los dirlgentes de los grupos contendientes,
nombr6 nuevos delegados en !as activi-
dades de carga y descarga en el ferrocarri1,
los problemas intrasindicales se trasla-
daron a los centros de trabajo. Por su parte,
Antonio Ceballos, el otro dirlgente, inid6
una campana donde pidi6 el descono-
dmiento y el retiro del pago de los traba-
jadores nombrados por los delegados de
Agapito. Ante la anarqufa laboral, los pa-
trones -sobre todo los algodoneros-
cuestionaron a !as autoridades politicas su
ineficada para soludonar el problema, de-
nundaron las pugnas intrasindicales, el
alejamiento de sus actividades laborales y
la afectad6n de que ellos eran objeto.39

Finalmente, la Junta Central de
Condliad6n y Arbitraje fall6 en favor de
uno de los Comites Ejecutivos: el dirlgido
por Emilio Salazar. La dedsi6n fue ratifi-
cada mediante una visita del gobernador
Garate a Matamoros, quien conmin6 a la
unidad obrera. La elecd6n gubernamental
de 1948 darla un nuevo viraje al sindicalis-
mo matamorense al vincularlo a la esfera

politica. Los anos finales de la decada de
los cuarenta testificaron la politizad6n del
sindicalismo matamorense, entendida
como el alejamiento de cuestiones labo-
rales y la bl1squeda de puestos publicos.40

La nueva alianza, ademas de inau-
gurar una forma de hacer sindicalismo mas
dependiente de elementos extemos que
de !as necesidades de !as bases, repre-
sentaba el surgimiento de un grupo
politico alejado de la influencia portes-
gilista y vinculado al grupo alemanista. El
nuevo sindicalismo se oponfa a los precep-
tos sindicales inidales, donde la preocu-
pad6n central habi'an sido las demandas
laborales locales emergidas de !as bases,
antes que !as alianzas politicas estatales 0

nadonales.
En 10 interno, el conflicto del SJOI

min6la unidad sindical que basta entonces
habi'a existido en Matamoros. Situad6n
que aprovech6 el centro para dominar el
sindicalismo local mediante dos medidas:
la prlmera consisti6 en la bl1squeda del
control de los sindicatos locales por parte
de la CTM nadonal; luego, intent6 la cen-
tralizad6n de organizadones locales me-
diante su conversi6n en secdones de sin-
dicatos nadonales. Esta Ultima dedsi6n,
que atentaba contra el cankter local del
sindicalismo matamorense, dividi6
nuevamente a los dirlgentes.

37 Se pueden distingulr dos bandos en el confllcto Intraslndical: el cebalilsta, apoyado por la Junta Central de
Concillacl6n y Arbltraje en Cludad VICtOria y por Emilio Salazar, entonces dlrigente de la PRTM: y el gillsta
o vl1larrealista, asesorado por Manuel Gil, presldente de la Procuradurla del Trabajo en Matamoros,
Tamaullpas, y Sigfrido Serna, procurador del trabajo en el estado. A diferencla de Nuevo Laredo, la Inje-
rencla mayor fue en el terreno slndical a nivel estatal, rms que nacional.

38 La voz de lafrontera, diario matamorense, 1947-1954. Abril de 1948.
39 En el momento del confllcto Intrasindical (948), el SJOl agrupaba a trabajadores de la Industria algodonera

y aceitera, los trabajadores de carga y descarga en la estaci6n del ferrocarril, los de la agencla de la Cerve-
ceria Cuauhtemoc, al Igual que otras fuentes de trabajo. FJ Bravo, 9/II/92.

40 Hubo otros sindicatos, como la Uni6n de Meseros, que no reconoci6 su milltancla prilsta hasta finales de
los setenta. Este slndicato habra marcado claramente en sus estatutos que la Unl6n no se mezclarla en
asuntos poUtlcos 0 rellglosos. Para 1971, en la modiflcaci6n de sus estatutos, se sef\al6 que: •...DaUni6nJ
profesan la doctrlna del PRI 0 como en el futuro se llame ...•. Estatutos de la Uni6n Slndical de Meseros, sec-
ci6n 7, Matamoros, 1951 y 1973.



Emilio Salazar se opuso a estas
medidas por considerar que debilitarian al
sindicato a nive1regional.41 Antonio Ceba-
llos, por su parte, acat6 la orden y consti-
tuy6 la secci6n once de la industria algo-
donera en octubre de 1951, obligando mas
tarde a Salazar a convertirse en la secci6n
dieciseis de la industria algodonera.42 En
un ultimo intento por garantizar una
minima autonomia sindical, Salazar con-
sigui6 que el 5JOI, registrado como Sindi-
cato de Oficios Varios,se mantuviera como
organizaci6n local. Este acuerdo permiti6
que las actividades econ6micas importan-
tes que se integraran en el futuro al 5JOI,

independientes del algod6n, como la in-
dustria maquiladora, en los anos sesenta,
quedaran bajo el dominio local.

Aparte de la injerencia del maximo
jerarca cetemista, la injerencia extema en
asuntos sindicales fue evidente en otras
dos acciones. Primero, en la recomposi-
ci6n intema del 5JOI; luego, en la reunifi-
caci6n sindical de Matamoros, alrededor
de las siglas cetemistas. El gobiemo
tamaulipeco conmin6 en 1951 ala reunifi-
caci6n de la PRTM, pidiendo a Salazar--en-
tonces dirigente del 5JOI- el reingreso de
los disidentes expulsados en 1949, petici6n
a la que no pudo negarse.

La reintegraci6n de los disidentes,
entre los que estaba Agapito Gonzalez,
debilit6 al grupo salazarcista de corte local,

en favor de un grupo sustentado en instan-
cias extemas. Ladirigencia de Salazar s6lo
duro un ano mas; en 1952 fue expulsado
de 105 distintos ambitos sindicales (5JOI,
secci6n 16 y PRTM). Con la destituci6n de
Salazar, terminaba la era de 105dirigentes
que privilegiaban 105intereses locales sin-
dicales.

El mundo politico de Matamoros
tambien experimentaba algunas modifica-
ciones; entre 1951 y 1953, la adminis-
traci6n matamorense experiment6 una
gran inestabilidad. Dada la constante re-
moci6n de presidentes municipales se ins-
ta16 una Administraci6n Civil para el go-
biemo de la ciudad. En tal junta, Agapito
Gonzalez, uno de 105principales dirigentes
disidentes, ocup6 el puesto de regidor. Se
iniciaba la era de los sindicalistas gober-
nantes.

Losaiios cincuentamuestranla apro-
piaci6n de un pasado sindica1par.parte del
nuevo grupo y la personificaci6n del
poderio en su lider, Agapito Gonzalez
Cavazos.43

En la consolidaci6n gonzalence
habria que resaltar como factores cen-
trales: la modificaci6n de 105estatutos sin-
dicales en cuanto a la reelecci6n de
dirigencia y el pago de los servicios del
Comite Ejecutivo, 10 que constituia una
involuci6n en la politica sindical mata-
morense y e1 nombramiento de autori-

41 Ademas de la seccionalizaci6n de los distintos sindicatos matamorenses, como meseros, mUsicos y algo-
don eros, signific6 la repartici6n de las cuotas sindicales entre sindicato local y nacional. Tal situacl6n min6
las entradas del sindicalismo local y subordin6 sus acciones, en buena medida, a las decisiones del centro.

42 Cabe menclonar que ambas secciones surgieron del SJOI:la seccl6n 11 fue conformada por un grupo de
trabajadores que Ceballos se llev6 de este sindicato. Por su parte, los que quedaron en el SJOIpasaron a
conformar el 5indicato Industrial de Trabajadores en plantas despepitadoras y compresoras de algod6n,
elaboraci6n de aceites, jabones, grasas vegetales e hidrogenantes y similares, secci6n 16. La divisi6n, entre
secci6n 16 y SJ01,fue meramente formal, pues en 1aplictica ellider del SJOIsigui6 dirigiendo e1sindicato
algodonero, inc1uso las oficinas del nuevo sindicato se instalaron en las mismas oficinas del sJ01.

43 En tome a la conformaci6n del liderazgo gonzalence v~ase •Agapito Gonzalez Cavazos: liderazgo y sin-
dicalismo tradicional", en Reestructuracion sindical en las maquiladoras mexicanas. Tesis de doetorado
en sociologfa. M6c:ico,El Colegio de M~xico, julio 1992.



dades dviles adeptas a1grupo gonzalista.
Esta situad6n propid6 una administrad6n
en donde los puestos sindica1esse trasla-
paban con los cargos munidpales sin una
clara diferendad6n en tome a1 territorio
que correspondfa a cada una de ellas.44

Finalmente, Agapito Gonzalez ter-
min6 con todo resquido de disidenda
sindical existente en el contexto mata-
morense y establed6 un control ferreo
sobre los cetemistas matamorenses. En
este proceso habrla que destacar dos ac-
dones: primero, la expulsi6n de Ceballos
de la secd6n 11; luego, el dominio ininte-
rrumpido, hasta 1990, de la FRTM.45

El esplendor algodonero foment6
otros seetores econ6micos como los del
comerdo y los servidos. Los salarios algo-
doneros incentivaron los bares y restauran-
tes propidando un auge del sindicato de
meseros. En los anos cuarenta, este sindi-
cato inid6 la construcd6n de su edifido
social, solventado por las cuotas de un
dfa de salario de sus agremiados, ter-
minandolo en 1947. La construcd6n se
convirti6 en el primer edificio sindical en
Matamoros. SegUn los sindicalistas de la
epoca, el costa total habfa sido de 325 000
pesos.46

A mediados de los anos cuarenta,
el sindicato de meseros inaugur6 un casino
con la finalidad de recabar fondos y de-
volver las cuotas pro-construcd6n del edi-
ficio. La existenda de este casino se pro-
longarla hasta principios de los anos

ochenta. Aparte del interes monetario, el
casino tuvo como objetlvo convertlrse en
centro de esparcimiento para los meseros.

...en ese tiernpo !as cantlnas cerraban tern-
prano ...los compatleros no tenlan c16nde Ir, as{
es que se fund6 el casino para 1a re-creacl6n.
El casino estaba ablerto las 24 horas, aunque
el negoclo era de !as 12 a las 6 de 1a maflana,
por la matIana habla poco movlmlento. [En las
horas de servlclol podia entrar cualquler cllen-
te, slempre y cuando se comportara con or-

den ...•
7

Este segundo objetlvo fue uno de
los faetores que mas influy6 en el mal
fundonamiento del casino como un ver-
dadero negodo. Los miembros del sindi-
cato ternan credito abierto, el cualse regis-
traba mediante vales de caja que firmaban
a 1aadministrad6n, muchos de los cuales
no fueron liquidados.

El Sindicato de Meseros no fue 1a
excepd6n a !as polfticas sindica1es que
minaron 1a fortaleza de 105sindicatos lo-
cales. La orden de "secdonalizad6n- de
sindicatos locales tambien afeet6 a los
meseros. En 1952 se convirtieron en 1a
Uni6n Sindical de Empleados de Hoteles,
Restaurantes, Cantinas, Cafes y Similares,
secd6n 7. Esta decisi6n habrla de dis-
minuir su margen de acd6n, sujetindolo a
la dirigenda nadonal. Desde entonces, a
pesar de los constantes embates centralis-
tas, el Sindicato de Meseros se ha esfor-
zado por mantener su calidad de secd6n
regional, en virtud de que con ello garan-

44 Los sindicalistas de la 6poca recuerdan que mlembros del Comlre Ejecutivo de Jornaleros eran tamb~n
regidores, lnspectores de policla, etc. A pesar de los cargos municipales, los representantes del SJOIse su-
jetaban a las 6rdenes de Agapito Gonz~lez.

45 El poder sindical de Agapito Gonz~lez tambi6n fue reconocido y ratiflcado por la crM naclonal; Fidel
Vel~zquez Ie concedi6 en los af\os sesenta 1a Secretar!a de Agricultura del Comit6 Ejecutivo Naclonal, cargo
que desempeM hasta 1990, af\o en el que tambi6n perdi6 la dirigencla de la PRTM.

46 Octavio Ayala, militante activo desde 1943 y secretario general del Sindicato de Meseros (1954). Marzo de
1992.

47 Marcelino Molina, militante activo desde 1939 y secretario general del Sindicato de Meseros de Matamoros
(961). Mayo de 1992.



tiza su autonomfa local. Su lucha no ha
sido taciI.

El Sindicato de MUsicos, tercer sin-
dicato matamorense mas importante, tam-
bi~n se modific6. AI igual que el de algo-
doneros y el de meseros, fue integrado a
un sindicato nacional; en los ai'ios cin-
cuenta se convirti6 en la secci6n 49 del
Sindicato Nacional de MUsicos, mas tarde,
en los ai'ios sesenta, a rafz de una escisi6n
en su seno, surgirfa la secd6n 76:

[La dlvlsl6n se hlzol ...porque los de 'atril' 0

lectores, como estaban fuertes y tenfan con-
tratos en algunos negoclos, se ~erlan separar
de nosotros Oos ambulantes) ...

Durante la d~cada de los ai'ios cin-
cuenta, 105 mUsicos habrfan de enfrentar
un problema mayor: la introducd6n de
vitrolas y aparatos de mUsica eleetr6nica,
que repercuti6 en su actividad. A pesar de
sus quejas ante la presidencia munidpal en
tome a la regulad6n de tales aparatos, 105

mUsicos vieron disminuir cada vez mas sus
fuentes de trabajo en lugares estables.
Pronto la mayor parte de los mUsicos pas6
a la categoria de ambulantes. Por otra
parte, los mUsicos no fueron la excepci6n
en cuanto a la pclctica sindical de traducir
su poder sindical en cargos publicos. De
hecho, los mUsicos fueron el primer sindi-
cato que tradujo su poder sindical en car-
gos administrativos, cuando a finales de 105

treinta un bajista fue electo inspector de
policfa.

La reconstrucd6n hist6rica de los
tres sindicatos prindpales de Matamoros
permite observar la injerencia del centro
en el terreno sindica1 regional. En 105

inidos de los ai'ios sesenta, los sindicatos
mas importantes (algodoneros, meseros y

mUsicos), habfan sido supeditados a sindi-
catos nadonales, mediante su conversi6n
en secdones. No obstante, la trayeetoria
sindica1 de lucha regional permaned6 la-
tente, asf 10 probarfa. la recuperad6n de
una trayeetoria sindica1durante la fuma de
los primeros contratos maquiladores.

m. Reynosa y el faccionalismo sin-
dical

La transid6n de Reynosa hacia una nueva
forma sindical fue mas dificil debido a la
injerenda de un sindicato nadonal es-
trat~gico: el petrolero. Desde prindpios de
los ai'ios cuarenta y hasta finales de 105

setenta, el petr6leo represent6 un ere-
dmiento industrial perenne para Reynosa.
En un prindpio, la actividad petrolera se
circunscribi6 a su explotad6nj luego, a
finales de los cuarenta, se inid6 la explo-
tad6n de gas natural; ~sta seria la actividad
que mas importanda Ie darfa. a nivel na-
cional. En 1948, Reynosa aportaba el 7.4
por dento de la producci6n nadonal de
gasj para 1958, constitufa el 37.4 por
dento.

La dominad6n por instandas sin-
dicales extemas no era novedosa para
Reynosa; durante los ai'ios treinta y cua-
renta habfa experimentado el dominio del
poderoso 5J01 en su Sindicato de Jor-
naleros. Esta dominad6n continu6 con el
surgimiento, en 1944, de la secd6n 36 del
STPRM.E1sindicato reynosense acentu6 su
dependenda debido a una tardfa inte-
grad6n al esquema sindical petrolero, si-
tuad6n que 10 haria altamente susceptible
a la dominad6n del poder sindica1 petro-
lero mas antiguo: el Complejo Tampico-



Madero, surgido a prinap10s de siglo.
Asimismo, la pertenencia a una rama es-
trategica de la economia mexicana, domi-
nada por un sindicato nacional, impidi6
eualquier participaci6n de los sindicatos
locales.

A pesar de su dependencia, la
dirigencia petrolera sindical reynosense
goz6 de cierta autonomia que aprovech6.
La administraci6n local se distingui6 por la
adopci6n de pclcticas sindicales negativas:
el clientelismo, la corrupci6n y la prefe-
rencia de las actividades politicas antes que
las sindicales fue comtin en la decada de
los cincuenta. Ante esta situaci6n, 105 tra-
bajadores expresaron su descontento:

Un grupo de trabajadores de planta de
Petr61eos Mexicanos hace publico su descon-
tento contra el Ejecutivo de la secci6n 36 y en
forma especial contra Carlos de Alejandro y
Antonio Garda [quienes) desde hace tiempo
tienen abandonados todos los problemas de
los obreros, ya que se han dedicado a trabajos
de indole politica, prohibidos por el estatuto,
ya que el Sr. Carlos de Alejandro trata de ser
candidato a presidente municipal de Reynosa
y Garcia Rojas, diputado ...los trabajadores
piden ...que sus dirigentes se dediquen a tra-
bajar en bien de la organizaci6n y se alejen de
la politica ...49

Ahora bien, la autonomia relativa
se reduda durante la negociaci6n contrac-
tual. Por su posici6n en el organigrama
petrolero, los lideres reynosenses ternan
que mediatizar las demandas a traves de la
dirigencia de la secci6n 1. El proceso de

intermediaci6n se iniciaba euando una
comisi6n de la secci6n reynosense llevaba
las peticiones ante la gerencia de la zona
norte; aM discutfan, formulaban las
peticiones definitivas y matizaban las de-
mandas segtin 105 requerimientos politicos
del dirigente petrolero del norte. Este in-
termediarismo perjudicaba a 105 dirigentes
locales, quienes muchas veces fueron
tachados de ineficaces, en contraposici6n
con los dirigentes de la zona norte, como
sucedi6 en el ano de 1958:

La amenaza de huelga que pesaba sobre PEMEX

ha quedado conjurada al resolverse satisfaeto-
riamente las demandas planteadas por la sec-
ci6n 36...faetor determinante para la soluci6n
de los problemas fue la atinada intervenci6n
del ingeniero Vicente Inguanzo, gerente de la
zona norte, quien actu6 en representaci6n de
PEMEX despues de que los comisionados [de la
secci6n 36) se negaron a seguir platicando
[asumiendo una aetitud intranslgente) ...la falta
de taeto [de los comisionados) dio lugar a que
en su lugar interviniera el ingeniero Inguanzo
y se reconoci6 ...que las demandas eran justasj
puesto que no pedian nada fuera de la ley...50

La decada de 105 sesenta constituye
un periodo dificil para la secci6n 36. La
destituci6n de funcionarios sindicales en la
regi6n por la violaci6n del contrato colec-
tivo, a principios de los sesenta, y el nom-
bramiento como secretario general a
Joaquin Hernandez Galicia propici6 una
mayor injerencia de la secci6n de Tampico
en los asuntos reynosenses. El dominio se
prolong6 desde 1961 hasta 1989.51

49 El manana, diario reynosense, revisi6n sistematica 1949-1971. Abril de 1951.
50 Op. dt. 14 de mayo, 1958.
51 La injerencia ha quedado de manifiesto en dos accionesj mediante la imposici6n de lideres incondicionales

por parte del dirigente de la secci6n I, entonces Joaquin Hemandez Galicia, y por la obstrucci6n de posi-
bles fuentes de poder regional, como fue el despojo a la secci6n 36 de la jurisdlcci6n de PEMEX en el mu-
nicipio de Cadereyta, Nuevo Le6n, a mediados de los af'los sesenta, que Ie correspondia por estar mas
cerca geograficamente a esta. Dicha jurlsdicci6n significaba el control de mas de 1 000 obreros de planta
e igual numero de trabajadores transitorios, ademas de alrededor de 50 millones de pesos que los contra-
tistas tendrian que pagar como porcentaje sobre el costo total de la obra ejecutada, segUn 10estipulado por



Este periodo ha sido denominado
por los periodistas locales como "el
quinismo en Reynosa· para referirse al
dominio que el lfder estableci6 en esa
regi6n. El control se inici6 con el nom-
bramiento de Ernesto Cerda Ramirez como
secretario general de la secci6n 36 y de la
FRTR en los anos sesenta.

Pese a los beneficios exaltados por
Cerda, como la construcci6n de una clfnica
y la inauguraci6n de una academia comer-
cial, la situaci6n estaba lejos de ser la mejor
para la rama petrolera. Entre 1963y 1964,
la secci6n 36 suspendi6 la mayor parte de
sus obras de construcci6n, en ese lapso
paraliz6 ocho equipos de las empresas
contratistas.52 Tal medida agudiz6 el de-
sempleo en la regi6n. Por otra parte, en
esa misma decada, la secci6n 36 tuvo que
enfrentar varias demandas por despidos
injustificados y accidentes de trabajo. Otro
problema que enfrentaron los lfderes
petroleros reynosenses fue la escasez de
trabajadores, tanto para las actividades de
construcci6n, como para las petroleras. Los
trabajadores de la epoca, como los jor-
naleros, recuerdan como PEMEX los inten-
taba atraer para que laboraran en sus ins-
talaciones pero, para eUos, el trabajo
petrolero no fue atractivo.53

Debido a la expansi6n de las
actividades de PEMEX, el mercado laboral
se fue acrecentando la mayona de las
veces con poblaci6n inmigrante que se
asent6 en Reynosa atrafda por la actividad
petrolera. AI interior del grupo petrolero
puede distinguirse dos tipos de traba-
jadores: los de confianza y los sindicali-
zados. Sinembargo, la fuerza del STPRMno
se explicana del todo si no se refiere at
caso de los trabajadores transitorios,
quienes tambien eran controlados por el
sindicato.54

A nivel local, el problema de los
trabajadores transitorios ha sido determi-
nante.55

Desde la decada de los cincuenta,
ha existido una protesta continua por parte
de los trabajadores contra la dirigencia de
la secci6n 36 por la marginaci6n y explo-
taci6n de que han sido objeto. El descon-
tento obrero desemboc6 en el primer in-
tento organizativo,enabril de 1951,cuando
se constituy6 un grupo de defensa de
trabajadores transitorios de la secci6n 36
en contra de los dirigentes sindicales, los
cuales olvidaban sus promesas, una vez
que ocupaban los cargos. En ese mo-
mento, los trabajadores expresaron:

el contrato colectivo de trabajo. Angelina Alonso y Roberto L6pez, FJSindicato de 1rabajadores Petroleros
y $US relaciones con PEMEX y el estado 1970-1985. M6c:ico,EI Colegio de M6c:ico, 1986, pp. 270-271.

52 FJmanana, diario reynosense. Octubre de 1964.
53 Mauro Rodriguez, dirigente del Sindicato de ]ornaleros de Reynosa. Septiembre de 1992.
54 Los trabajadores transitorios se dividen en dos categorias: extraordinarios y por sustituci6n. Los primeros

son utilizados en actividades extras de la secci6nj los segundos sustituyen la ausencia de trabajadores per-
manentes, en caso de vacaciones, permisos, etc. PEMEX retiene a muchos trabajadores transitorios con la
esperanza de brindarles una planta laboral a futuro.

55 A nivel nacional el primer movimiento sindical de trabajadores transitorios petroleros se inici6 en los af'los
sesenta, yestaba lnspirado en el Sindicato de Trabajadores de Petroleros y Transitorios, secci6n 1, de Mi-
natithin, Veracruz. EImovimiento se extendi6 de 1960a 1978,al'lo en el que se registr6 el Ultimo intento de
reivindicaci6n de trabajadores transitorios. En un primer momento se pidi6 el reconocimiento de un sin-
dicato de trabajadores transitorlos que no permiti6 el STPRMj mas tarde, demandaron la asignaci6n de plan-
tas a transitorios por antigiledad y no amiguismo, objetivo que tampoco fue del todo satisfecho. V~ase
Alonso y L6pez, op. cit. pp. 274-280.



...ya estamos cansados de servir de escal6n a
otros, quienes al llegar a la directiva, no re-
cuerdan 105 ofrecimientos que hicieron ...S6

No fue sino basta 1967cuando, a
rafz de la movilizad6n nadonal de traba-
jadores transitorios, los trabajadores
reynosenses transitorios rebasaron los
limites regionales al encabezar la marcha
de descontento en el norte. Salieron de
Reynosa y fueron engrosando sus filas con
trabajadores de San LuisPotosi, Veracruzy
Puebla hada la dudad de Mexico.En tanto
que de Macuspana, Tabasco, partieron los
trabajadores del sur; ambos grupos habrian
de confluir en la dudad de Mexico.Apesar
de las presiones, el STPRMse encargaria de
que dicho movimiento no prosperara.

Ai descontento intemo habria de
sumarse la disputa entre la secd6n 36 y
otros sindicatos reynosenses, como la
Uni6n Sindical de Meseros de Reynosa
(USMR), prindpal sindicato de la epoca. La
disputa prindpal surgi6 con el dominio de
la FR1R por parte de la secd6n 36. Las
protestas fueron desde acusadones de los
meseros por el desplazamiento de su papel
de pioneros sindicales, basta la denunda
abierta de los intereses poHticos de los
petroleros.57

Durante los afios dncuenta, el con-
flicto entre la secd6n 36 y el USMRorigin6
el facdonalismo sindical al interior de la
FR1R. En 1951, los meseros reynosenses se
retiraron de la FR1R, argumentando la poli-
tizad6n del organismo. La balanza se in-
clin6 en favor de la secd6n 36. En tal
derrota, desempefi6 un papel centralia

escisi6n intrasindical del USMRpor malver-
sad6n de fondos en la construcd6n de su
edifido.

En este sentido, la USMRfue precur-
sora de un mal que aquejaria al sindica-
lismo reynosense posterior: la escisi6n de
los trabajadores de una misma rama
econ6mica. En los inidos de los afios
dncuenta y sesenta se daria la divisi6n de
varios sindicatos re~osenses: meseros, al-
baMes, plomeros. 8 Como un intento por
soludonar tal divisionismo, durante los
dncuenta la CI'M busc6 la integrad6n de
los distintos sindicatos alrededor de la
FR1R, afiliada a la CTM, sin mucho exito.

El auge petrolero y la cafda sub-
secuente del algod6n fortalederon otros
sindicatos, como el Sindicatode Jornaleros
de Reynosa (SJR). La mayor parte de los
ex-algodoneros, al igual que en Mata-
moros, se concentr6 en la rama de la
construcd6n.59 No obstante, el facdona-
lismo entre varios sindicatos de la con-
strucd6n impidi6 la constitud6n de un
sindicato fuerte.

Otros sindicatos que surgieron al
influjo de la bonanza econ6mica incenti-
vada por el petr61eo fueron los sindicatos
de choferes y camioneros. Durante los
afios dncuenta, el transporte de carga y de
pasajeros adquiriri6 gran importanda. Esta
decada tambien fue escenario de la pugna
constante entre sindicatos por el dominio
de rutas en la localidad. En este conflieto
intrasindical, la FR1R intent6 un arreglo sin
mucho exito.

E1maflana, op. cit. 5 de abril, 1951.
En la fronte~ tamaulipeca existe la tradici6n de que el sindicato m~ antiguo y de mayor trayectoria inicia
~n cada reg16n 105 desfUes de obreros. Cuando 105 petroleros, en 1950, qulsieron encabezar el movimlento

esataron el descontento, ya fermentado en 105 meseros reynosenses. '
V~ase E1maflana, op. cit. 1951, 1954 Y 1958.
Mauro Rodrfguez, dirlgente del Sindlcato de Jomaleros de Reynosa.



El conflieto sindical en el Nbro de
105transportes se agudizaba debido a que
no s610 existfan sindicatos locales, sino
tambi~n federales e incluso norteameri-
canos. Entre los federales estaba el Sindi-
cato de Choferes de Transportes de Carga
y Operadores de Carga y Operadores de
Maquinas en Zonas Federales, quienes en
1957 lograron el control de la carga de la
carretera La Riberena.60 Entre los
norteamericanos, la lfnea principal era Val-
ley Transit Company, que en 1959 logro
una concesi6n para transportar pasajeros
entre Mc Allen y Reynosa. De entre los
sindicatos locales, destacaba el Sindicato
de Choferes, iniciando con ello en 1956 la
carrera del que sena el lider vitalicio de
Reynosa, Reynaldo Garza CantU.

La consolidaci6n de Garza muestra
un liderazgo utilitarista que aprovech6 la
divisi6n intrasindical reynosense y ma-
nipu16 dirigencias mUnicipales y sindicales
para lograr su beneficio personal. Parte de
la explicaci6n tambi~n se debe a la inefi-
cacia de las autoridades cetemistas para
conseguir el pacifismo sindical en las filas
reynosenses:

...han pasado ya aquellos tlempos en que los
problemas de la clase obrera se resolvlan per
medlo de las plstolas y los pUf\ales...[aunquel
todavla hay uno que otro elemento que pre-
tende utilizar los procedimlentos [sindicalesl
empleados hace dlez af\os...[hoyl ante la si-
tuacl6n creada al calor de las paslones polfticas
y de intereses personales es necesario man-
tener la unidad de los trabajadores en atencl6n
alas recomendaclones hechas por la m.61

Ante el intento de disciplinari-
zaci6n sindical al centro se opusieron

60 El manana, op. dt. Enero de 1957.
61 El manana, op. dt. Septiembre de 1954.
62 El manana, op. dt. Diclembre de 1962.

lfderes locales como Andres P~z Trevino.
El lider denunci6 la polftica antisindlcal
que existfa en ese momento por parte de
la FIT y la Junta Central de Condliaci6n y
Arbitraje (yca) , en Ciudad Victoria,
acusandolos de traidores al sindicalismo
reynosense por aceptar el registro de sin-
dicatos dualesj es decir, de distintos sindl-
catos en una misma rama. Afinales de 1962,
P~rez Trevino expres6:

En el consejo obrero [de la CI'M, la Pan] [mel
pronuncl~ en contra de Elias Plfta, [dlrlgente
de la ml Javier Ferretls, Luis Torres y otros
elementos de la Concillacl6n [per ocaslonarl ...
la dlvlsl6n entre la familia obrera de
Reynosa ...[al permitlrl anomalias sindicales,
como el reglstro de un sindicato blanco en el
centro noctumo 'La cucaracha' [asl comol or-
ganizaciones slndlcales de doble regls-
tro ...[como es el easel del sindicato doble de
plomeros oficlales y maestros albaf\l1es, sindl-
cato de comercio y otros muchos mis que han
aceptado el reglstro a pesar de que ya existen
organlsmos constituidos per varlos af\os...62

La situaci6n crltica de la FRTR era
evidente por dos razones: el fracaso en su
proyecto de unificaci6n obrera y el recono-
cimiento de sindicatos duales en la misma
actividad, que a la larga fomentana el
faccionalismo sindical. El debilltamiento
de la federaci6n fue direetamente propor-
cional al fortalecimiento garcista. El lider
consolid6 primero su poder en el Sindicato
de Transportes al controlar varias unida-
des; luego 10 hizo durante la adminis-
traci6n de su hermano Rodolfo Garza
CantU, en el bienio 1968-1970, y su gesti6n
como oficial mayorj se relacion6 con las
autoridades de vialidad del estado, permi-
ti~ndosele controlar un gran nu.mero de



placas de servicio publico, mismas que
rentaba a los operadores de taxis.63

A diferencia de los otros dos lideres
tamaulipecos, Reynaldo Garza CantU pre-
firl6 dedicarse a sus negocios y controlar
subterraneamente 1adirlgencia de 1aFRTR.
Para lograr el dominio de la Federaci6n,
Garza CantU recurri6 a las mas varladas
tacticas, inc1uso a la amenaza de separarse
de la CTMjsu objetivo central fue desplazar
a los Hderes tradicionales de Reynosa:

...su caUdad de funclonarlo municipal Ie per-
mltl6 Ir conqulstando dlversas secclones slndl-
cales de la Pederacl6n de Trabajadores de
Reynosa, afUlada a la CTM, al punto de formar
una federacl6n paralela y obllgar a renunclar
a Pablo Hemindez Huerta, dlrigente de la
PRTIl ••• 6-f

A partir de entonces, el Hder se
rode6 de dirlgentes sindicales incondicio-
nales que impidieron la introducci6n de
elementos extranos 0 adversos al poderio
garcista. A pesar de no existir una dirlgen-
cia perenne por parte de Garza CantU, e1
Hder particip6 en !as elecdones de Ar-
mando Flores Jim~nez, Emesto Cerda
Ramirez, Jos~ Ulloa Caste1l6n, Abel
He~ndez y Rafael Morales de Ia Cruz
como secretarlos generales. Esta partid-
paci6n subtem1nea Ie garantiz6 tranquili-
dad en sus negodos y en su sindicato. La
preocupaci6n por las bases sindicales fue
marginal para el Hder.

Los anos cincuenta tambi~n per-
miten contrastar las diferendas entre la
poHtica sindical de una organizad6n na-
donal y una local. La secci6n 36 de PEMEX

en general se pleg6 a 1a negodad6n
petrolera nacional. En el terreno salarial, 1a
zona norte siempre goz6 de un tabulador
salaria1 mas alto en virtud de su calidad
fronteriza,65 10que provoc6 el descontento
de !as otras regiones. Para evitarlo, el STPRM
nive16 los salarlos de la secci6n 36 a los
otros tabuladores. La medida evitaba ma-
yores problemas al STPRM,aunque para la
secd6n local represent6 un retroceso en
sus concesiones salarlales. Las decisiones
externas se imponfan una vez mas sobre
!as decisiones petroleras locales.

La pmctica sindicallocal estuvo en
el extremo contrarlo, ya que sus objetivos
centrales fueron la flrma del contrato
colectivo, !as mejores condiciones labo-
rales y la utilizad6n de la huelga en casos
extremosj el prototipo de esta politica fue
la USMR.Durante los mos cincuenta y
sesenta tuvo lugar 1a lucha de meseros
contra los sindicatos pro-empresariales y el
reconocimiento de sindicatos repre-
sentativos de los trabajadores. En las nego-
ciaciones de prlncipios de los sesenta, 1a
USMRsum6 nuevas demandas a sus petido-
nes tradicionales (que se enfocaban hacia
los salarlos y prestaciones):

...Ia lJSMl Inlcl6 la sollcltud de la revisl6n de
contratos colectlvos de trabajo a los prop Ie-
tarlos de negoclos en la calzada del puente
Internaclonal, sollcltando el 40 por clento de
aumento en el sueldo, basindose en el
aumento que han tenldo los artIculos de con-
sumo necesario, ademis sollcltan que los pa-
trones paguen el Seguro Social y la cMula
cuarta por 10 que respecta a la parte que

63 Uneas Fronterizas. Septlembre de 1989.
64 Ibid. Septlembre de 1989.
6S EItabulador de PEMEX estaba divldldo en zonas geogrMicas y en ~tas los salaries se asignaban en funcl6n

de las varia clones en el costo de la vida. Para ello, exlstl6 un organlsmo dependlente de PEMEX, la
Comls16n de Salarios y Prestaclones, encargada de estudlar y regular los salarios y prestaclones de acuerdo
con el coste de la vida de los centres de trabajo. V~ Alonso y L6pez, op. cit., p. 161.



corresponde a 105 obreros ...[de 10 contrariol
emplazaran a huelga ...66

La demancia de derechos minimos
para los trabajadores, asf como la ayucia en
el pago de sus impuestos, concede al
sindicalismo de la USMR un caracter tradi-
cional parecido al matamorense. Por otra
parte, la consecuci6n de varias de sus
peticiones, a pesar de sus enfrentamientos
con la secci6n 36, cia cuenta de una preo-
cupaci6n mfnima por sus agremiados.

El caso reynosense complementa
el panorama sindical de la Frontera tamauli-
peca de mediados de la decacia de los
sesenta: liderazgos sindicales sustentados
en actividades econ6micas exitosas, pero
supeditados, en grados distintos, a un cen-
tro polftico y sindical. El Cuadro I resume
las principales similitudes y diferencias en-
tre los caciquismos tamaulipecos y permite
contrastar, de manera sintetica, por que el
sindicalismo actual de la frontera tamauli-
peca es tan distinto.



CUADROI
EL SINDlCALISMO EN LA FRONTERA TAMAULIPECA

Lugar Activtdad StndicaJos locales tmportanJeSY Polftica sindtcal

econ6mtca re1adones con otms

begem6ntca organi2zlciones stndtcales
externas

Nuevo Laredo Aduanas C*) Meseros, albafiilesy alijadores Politica reivindicativa
mfnima

ServiciosC**) Dominio sindicallocal Dominio sindical de
alternado cargos administrativos
Distanciamiento con 1aFIT municipales
Seccionalizaci6n de meseros
y mUsicos

Junta Federal Relaci6n directa lider Coaptaci6n de
de Mejoras neolaredense y CTMnacional disidencia obrera
Materiales C*)

Matamoros Algod6nC**) Algodoneros y meseros Politica reivindicativa
con tacticas combativas
moderadas

Restaurantes Conformaci6n de pautas Pnktica sindical des-
C**) sindicales locales prendida de

necesidades locales
Pugna sindicalismo 10- Expulsi6n de lideres
caVnacional sindicales locales
Introducci6n de CTMestatal
y nacional
Seccionalizaci6n de algodo-
neros, meseros y mUsicos
Consolidaci6n de la PRTM
Ccetemista)
Apropiaci6n de un pasado
sindidcal por un nuevo
liderazgo

Reynosa Petr6leo C*) Petro1eros,meseros y choferes Preferencia de
intereses politicos
sobre laborales

Dependencia del STPRM
Servicios C**) Faccionalismo sindicallocal Manejo subtemineo de

Pugna STPRMlsindicalismo 1aPRTR
local
Unidad ficticia cetemista Diferenciaci6n sindical

por sectores

Fuentes: Archivos Municipales de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Notaci6n: C*).-
Actividad dependiente de instancias extemas. C**).- Actividad econ6mioca local.




