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* Versión modificada y ampliada de la ponencia “La industria 
petrolera y. sus efectos en la zona de Poza Rica”, presentada en el 
Tercer Encuentro de Investigadores, Huasteca-Totonacapan, los días 
29 y 30 de abril en el CIESAS.

I. Historia de la industrialización petrolera 
pozarricense.3

a) Los efectos de la industrialización petrolera 
en la economía.

b) Los efectos de la industrialización petrolera 
en la organización sociopolítica.

c) Los efectos de la industrialización petrolera 
en los procesos de concentración demográfi-
ca y modificación territorial.

introducción

La urbanización de Poza Rica, Veracruz 

inglés de apellido Furber (a quien debe su nombre el 

los contenidos en mi tesis de Licenciatura: “Industriapetrolera, mi- cunuciuO campo Luibero), adquiere de

da mina de Petróleo fiue seguramenU s^um ^X

I Información más amplia sobre este punto se encuentra en mi 
tesis de Licenciatura citada en la bibliografía.

4 López Portillo v Weber, 1976: 7; Melgarejo, 1943: 41.
6 En aquella época este lugar era conocido como Cuguas o 

Cougas.
6 PEMEX, 1977- 29; Cfr. López Portillo y Weber, 1976: 9.

acumulación c industrialización en la economía, la 
sociedad y el territorio de la zona de Poza Rica- 

Desde Engels, industria y ciudad suelen aparecer en Coatzintla. Los materiales correspondientes a este 
la literatura sociológica, como fenómenos interrela- segundo apartado serán presentados en los siguien- 
cionados. La centralización y concentración carac-
terísticas de la industrialización capitalista traen 
aparejado el surgimiento de “las grandes ciudades” 
y con esto, cambios radicales en las formas de orga-
nización y de vida de la sociedad que atraviesa por 
estos procesos.1 Por otra parte, las ciencias sociales, 
se han preocupado también por indagar, quiénes 
resultan finalmente los “beneficiarios” de dichos 
procesos de cambio y “desarrollo” económico- 
social.2 
Este trabajo pretende rescatar la experiencia y la 
historia de la industrialización petrolera en una 
zona del norte del estado de Veracruz. Presenta 
algunos de los cambios más llamativos en la econo- 
mi 
crecimiento industrial, así como 
actual de la ciudad de Poza Rica y su zona conur- 
bada. Aunque el factor desencadenante de estos ép 
procesos y problemas se ubica temporalmente en 
los años 30 (con el descubrimiento del yacimiento y calafatear bateas, vasijas y otros útiles de 
de petróleo), los resultados de esta concentración doméstico.4 Sin embargo, muy probablemente el 

el territorio, primero que realizó explotaciones de petróleo, fue
■ un vecino de Papantla, el doctor Autrey, quien en 

y 1868 reportó chapopoteras en la zona después cono-
cida como Furberos en el municipio de Coatzintla. 
Un año más tarde funda la Compañía Explotadora

busca la mina de petróleo denominada La Constancia, 
inicipio de Coatzintla, logrando 

en una refinería ubicada en

de recursos, industria y población en <
pueden ser lente a través de la cual observar y anali-
zar actuales propuestas de descentralización 
desconcentración improvisadas.

El artículo se compone de dos grandes aparta- 
dos. El primero intenta un recuento de la historia de Petróleo del Golfo y en 1881 toma posesión de 
industrial de Poza Rica. En el segundo se 1------- ' ' ’ " ■ -
mostrar algunos de los efectos relevantes de la también en el mui 

producir kerosina 
Papantla.6

Algunos años más tarde (1898), un “aventurero”
- . inglés de apellido Furber (a quien debe su nombre el

Los materiales que en este trabajo se presentan son algunos de , .
los contenidos en mi tesis de Licenciatura: “Industriapetrolera, mi- P <C'1 ° Campo rurbero), adquiere de
gración y movilidad social en la zona de Poza Rica-Coatzintla, Vera- Pedro Tremari y Scagno, vecino de Papantla, la cita- 

CISINAH llamado “Procesos de Urbanización en Centros Urbanos 
Regionales” á cargo de la maestra Virginia Molina durante el periodo 
febrero 1979-julio 1980.

** Antropología social, ENAH-INAH.
1 Engels, 1975: 50-107.
2 Cfr. Barkin, 1972: 151-185; Thompson, 1979: 189-237, 

tomo 2.

Ella Fanny Quintal Avilés**

tía y sociedad de la región debido al impacto del Las chapopoteras veracruzanas y en especial las de 
la problemática la zona de Papantla, eran conocidas por los indíge-

nas ya desde antes del contacto europeo; en aquella 
•oca el petróleo fue usado como colorante, ilumi-

nante, goma de mascar, dentrífico y para remendar 
uso



ANTROPOLOGIAS

8 PEMEX, 1977: 39.
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Sola en el municipio de Coatzintla y constituye un 
ferrocarril de vía angosta de Furbero a Cobos (este 
último situado a 7 km del puerto de Tuxpan) para 
el transporte de equipo y personal que llegaban de 
Tampico.8 Finalmente en 1922 la Compañía Mexi-
cana de Petróleo “El Aguila”, adquiere los derechos

7 López Portillo y Weber, 1975: 123.

Municipios del norte de Veracruz

situada en los límites de. ¡a hacienda Palma Sola, 
propiedad de Tremari y Scágno. Furber constituye 
la Compañía Petrolera Palma Sola-Furbero, S.A. y 
obtiene pequeñas cantidades de petróleo.7 A prin-
cipios de siglo, The Oil Fields of México Co., 
inicia la explotación de la zona de Furbero y Palma
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a) Los efectos de la industrialización petrolera en la
economía. Antes de la consolidación de la industria
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de exploración y explotación de petróleo de la 
hacienda Palma Sola o Nextlalpan surgiendo así en 
ésta un campo de explotación de petróleo y un 
campamento, núcleo de población formado por los 
trabajadores de la compañía.

Es en 1930 “. . .cuando con base en algunos tra-
bajos sismológicos realizados en el área de Mccatc- 
pec, así como levantamientos gravimétricos en el 
área de Poza Rica. . .” se perfora el pozo descubri-
dor del yacimiento petrolero de Poza Rica.9 Estos 
descubrimientos llevaron a la Compañía Mexicana 
de Petróleo “El Aguila”, a trasladar su personal e 
instalaciones de Palma Sola a Poza Rica en 1932, 
año en el cual se inicia la voraz explotación de lo 
que después sería conocida como la Nueva Faja de 
Oro. Por otra parte, desde 1935, la PETROMEX, 
primera organización productora de petróleo plena-
mente mexicana, empieza a explotar los terrenos 
nacionales ubicados en Poza Rica.10

No obstante, el desarrollo del distrito petrolero 
de Poza Rica es básicamente un producto de la 
industria petrolera nacionalizada. Si bien en 1938 
Poza Rica es el campo petrolero más prometedor a 
nivel nacional, el descubrimiento de los campos de 
la Nueva Faja de Oro a partir de 1949 marca el 
periodo de esplendor pozarricense. Antes de la 
expropiación, lo que después sería el distrito petro-
lero de Poza Rica, contaba con los siguientes cam-
pos: Poza Rica, Furbero, Palma Sola, Mecatepec, 
Alamo, Jardín, Paso Real y San Isidro.11 El campo 
Poza Rica era explotado a través de 19 pozos.12

Después de la expropiación, con el retiro de los 
técnicos extranjeros y el consecuente receso en los 
trabajos de exploración, el descubrimiento de 
nuevos campos se vio retrasado. A partir de 1942 
son integradas las diez primeras brigadas de técni-
cos.13 Sin embargo, no es sino hasta 1950 cuando 
empiezan a regularizarse las labores exploratorias 
en todas las zonas petroleras del país.14 Los prime-
ros frutos de las actividades exploratorias se obtu-
vieron en 1949 cuando se descubre en Papantla el 
campo denominado Presidente Miguel Alemán.15

En el distrito petrolero de Poza Rica son los años 
de 1952 a 1956 los que ven surgir los campos más 
importantes, los de la Nueva Faja de Oro.16 Son 
precisamente los años que comprenden la segunda 
parte de la década de los años 40 y los de la década 
de los 50, aquellos en los que la empresa Petróleos

II. Los efectos de la industrialización petrolera

n Ibid.
18 Cfr. Quintal Aviles, 1981: 96-100.
19 Bemier, 1972, tomo I: 111.
20 Cfr. Quintal Aviles, 1981: 113.
21 El año pasado, según información obtenida en Poza Rica, el 

distrito producía sólo 80 000 barriles diarios de petróleo, de los más 
de dos millones de la producción nacional.

Mexicanos realiza las más cuantiosas inversiones de 
capital en Poza Rica y su región, y concentra aquí 
sus equipos de exploración y perforación asi como 
sus actividades de ampliación y remodelación de 
plantas, oleoductos c instalaciones diversas. Estos 
son también los años pico en relación a la demanda 
de fuerza de trabajo. Por lo que al descubrimiento 
de nuevos campos se refiere, se ha visto, como son 
los años de 1952 a 1956, pero principalmente 
1953, 1955 y 1956, los más afortunados.17 Acerca 
de la perforación —incluida la de exploración y de 
explotación— los años más importantes son los 
comprendidos entre 1954 y 1959, siendo sin duda 
los más relevantes los de 1954 y 1955.

Durante el periodo 1946-1960, las labores de 
exploración y explotación, el descubrimiento de 
nuevos campos, las labores de remodelamicnto, 
modernización y ampliación de las instalaciones, el 
surgimiento de nuevas ramas en la industria, y la 
construcción por parte de PEMEX de obras de 
beneficio colectivo (escuelas, hospitales, parques, 
etc.), propiciaron una fuerte contratación para 
trabajadores transitorios y de planta.18 De 1946 a 
1956 el distrito petrolero de Poza Rica aporta un 
promedio del 70% anual de la producción de crudo 
del país19 que para esa época pasaba por su etapa 
de industrialización acelerada y en este sentido 
requería de grandes cantidades de combustible. Si 
bien en los años 60 la actividad petrolera del distri-
to es todavía importante, empieza ya a declinar por 
lo que a su significación a nivel nacional se refiere. 
Hasta 1962 el distrito de Poza Rica producía cuan-
do menos el 45% de la producción del país, pero en 
1965 ya no aporta más que e!40% y en 1977 sólo 
el 12%.20

Desde fines de los 60, la rama petrolera pozarri-
cense ha sufrido un deterioro progresivo. Actual-
mente se experimenta un decrecimiento en la 
producción, se cierran campos, se trasladan equipos 
de perforación a otras zonas petroleras y se exporta 
fuerza de trabajo petrolera calificada a diferentes 
distritos, principalmente a los del sur.21

9 PEMEX, 1977:40.
10 Ibid., 30.
11 Bemier, 1972, tomo I: 107.
12 Buenrostro, 1958: 157.
13 Gobierno de México, 1940: 28-30.
M Ibid.
15 Bermúdez, 1958: 240.
16 Bemier, 1972, tomo I: 109.
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petrolera en la zona de Poza Rica, a principios de 
este siglo, el municipio de Coatzintla del cual era 
parte integrante la entonces ranchería de Poza Rica, 
tenía una economía básicamente de autoconsumo 
a partir de cultivos como el maíz y el frijol y de la 
cría de cerdos y de aves de corral. Un producto era 
el principal medio para obtener dinero a través de 
su comercialización: la vainilla. Cultivada por los 
indígenas totonacas en sus parcelas, se vendía esta 
vaina a los pequeños y escasos comerciantes que 
vivían en el pueblo de Coatzintla (cabecera muni-
cipal) o en Papantla a los grandes comerciantes que 
realizaban la exportación al extranjero. Otros pro-
ductos comcrcializables los constituían el chicle y la 
madera, cuya extracción estaba a cargo de trabaja-
dores de la región enganchados por los comerciantes 
coatzintecos o por empresarios de otros municipios 
del Estado, quienes llevaban a termino la venta al 
extranjero a través del puesto de Tuxpan.

Cuando en 1910-1911 The Oil Fields of México 
Co. se instala en la zona de Furbero y Palma Sola, la 
demanda de fuerza de trabajo y productos se expan-
de. Así, los coatzintecos son contratados temporal-
mente en las obras de instalación del ferrocarril de 
vía angosta promovido por The Oil Fields. El perso-
nal de confianza y posteriormente el sector obrero 
de planta en las labores de exploración y explota-
ción, requieren de productos para su propia repro-
ducción o la de los animales de carga y tiro. Debido 
a esto, la demanda de productos como maíz, frijol, 
pan, carne, huevos, aguardiente, etcétera, creció. Fue 
así que una parte de la población campesina se con-
virtió en obrera y los que permanecieron ligados a 
la tierra encontraron una vía más para comercializar 
sus productos. Por otro lado, los pocos pequeños 
comerciantes y empresarios de la cabecera munici-
pal se encargaron de aprovechar estas nuevas nece-
sidades para la ampliación de su esfera de acción.

Cuando la Compañía Mexicana de Petróleo “El 
Aguila”, se instala en Poza Rica en 1932, la econo-
mía de la región se diversifica más rápidamente. El 
segundo sector crece a través de la contratación de 
un mayor contingente obrero conformado por 
lugareños y migrantes atraídos por la demanda de 
fuerza de trabajo.

En la estación del ferrocarril llamada Km 52 y 
cercana a la congregación indígena de Poza de 
Cuero, surge un centro de poblamiento compuesto 
principalmente por comerciantes de reciente arribo 
a la zona. Sus negocios son los abarrotes, las canti-
nas, los billares, los prostíbulos, los restaurantes, 
los comedores y sus usuarios, los trabajadores del 
campo petrolero.

Sin embargo, es después de la nacionalización 
cuando como resultado de la concentración masiva

22 No tengo aún los datos de 1980.
23 La información base de estos porcentajes proviene de los 

censos de población de 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970, del estado 
de Veracruz. Para los años 1930, 1940 y 1950 se partió de la infor-
mación correspondiente al municipio de Coatzintla (del cual era 
parte Poza Rica y en el que se concentraba la PEA de los sectores 2 
y 3) y para los años 1960 y 1970 de la información referida al 
municipio de Poza Rica que ya era independiente respecto del de 
Coatzintla.

de capital por parte de PEMEX, el sector secunda-
rio consolida su crecimiento vertiginoso. En la 
década de 1930-1940, la PEA ubicada en él pasa 
del 6.6% al 38.3% y a partir de entonces inicia su 
incremento hasta acaparar al 51.3% de la PEA en 
1960, decreciendo a un 46.3% en 1970.22 Si exami-
namos el sector terciario observamos que en 1930 
incluía al 6.4% de la PEA, pasando en 1940 a con-
centrar al 22.2%, al 26.9% en 1950, al 35.5% en 
1960 y al 40.6% en 1970.23

Respecto del sector secundario puede decirse 
que si bien en un principio se constituye casi con 
exclusividad por la industria del petróleo, a medida 
que Poza Rica iba adquiriendo cada vez más las 
características de una gran ciudad, la industria de la 
construcción fue incrementando su participación 
en la PEA.

En el sector terciario predomina inicialmente la 
actividad comercial para después compartir su 
importancia con otro tipo de servicios prestados 
por empresas gubernamentales tales como escola-
res, hospitalarios, administrativos municipales y 
federales, etcétera. Y así lo que antes de la indus-
trialización petrolera era un espacio de producción 
agrícola y explotación forestal, es actualmente el 
asiento de una gran ciudad cuya población obtiene 
su sustento del trabajo industrial y de la prestación 
de servicios.

Sin embargo, la desaceleración en el crecimiento 
industrial petrolero que se viene experimentando 
desde fines de los 60 y la no aparición de nuevas 
ramas productivas capaces de sustituir a PEMEX 
como polo de absorción de fuerza de trabajo nativa 
y migrante, ha dado lugar a una “terciarización” de 
la economía de la ciudad que si bien se explica en 
parte por la extensión de servicios comerciales y 
gubernamentales, no deja de representar también 
un aumento de aquellas ocupaciones denominadas 
“autoempleo”, “desempleo disfrazado”, “subem-
pleo”, etcétera.

Si bien en la década de los 40 y 50, la vigorosa 
industria petrolera pozarricense justificó el papel 
de la ciudad como polo de atracción de migrantes, 
hoy día, el espejismo de la ciudad es desde el punto 
de vista económico, básicamente eso, un espejismo; 
aunque en ocasiones la ideología modernizante y 
las deplorables condiciones del hinterland agrario



de Coatzintla,
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puedan propiciar un sentimiento de conformismo 
y de valoración positiva de la vida en la urbe por 
parte del migrante de origen rural.24

b) Los efectos de la industrialización petrolera 
en la organización sociopolítica. La acumulación y 
concentración de capital que significó la industria-
lización petrolera, al desencadenar procesos de 
crecimiento económico y abrir nuevas actividades 
económicas, trajo como corolario modificaciones 
en la estructura social y la organización político- 
regional. A principios de siglo encontramos en la 
zona de Poza Rica-Coatzintla una estructura social 
esencialmente dual. Por un lado algunos pequeños 
comerciantes que expedían abarrotes y aguardiente 
a los campesinos indígenas y que eran por lo gene-
ral al mismo tiempo dueños de considerables exten-
siones de terrenos y acaparadores de productos 
como maíz, frijol, vainilla, etcétera. Por otro, los 
campesinos del Barrio de Xico y de las rancherías 
y congregaciones del entonces municipio de Coat- 
zintla.

Algunas personas conocían un oficio: carpinte-
ría, panadería, sastrería, peluquería, zapatería, pero 
dado lo estrecho de la demanda no se dedicaban a 
estas actividades de tiempo completo. La diferen-
ciación social, sin embargo, no era demasiado tajan-
te y tendía a referirse más bien a la dicotomía 
indígena-no indígena que solía coincidir en cierta 
forma con el otro elemento de distinción: la capa-
cidad económica.

La llegada del capital industrial petrolero trajo 
como corolario ineludible al proletariado industrial. 
Antes de la llegada de la industria, existía en la 
zona un exiguo sector de asalariados siendo éstos 
básicamente peones de campo y casa de terrate-
nientes y comerciantes. A partir del petróleo se 
inicia el surgimiento de la clase obrera pozarricense, 
mismo que se refuerza cuando “El Aguila” contrata 
fuerza de trabajo de manera más amplia en 1932. 
Clase obrera que adquiere conciencia de su situa-
ción al formarse en 1934 en Poza Rica la Delegación 
2 del Sindicato de Obreros y Empleados de la Com-
pañía Mexicana de Petróleo “El Aguila” con sede 
en Tampico. Conformada por antiguos campesinos 
de la región pero principalmente por migrantes de 
todo el país; este grupo social unió a su conciencia 
de clase un profundo nacionalismo manifiesto en 
las jomadas de 1937-1938.

Ante las necesidades de la industria y sus traba-
jadores, el reducido sector comercial de la zona se 
amplía y fortalece surgiendo como ya se ha tasto 
toda una área de actividad comercial en el llamado 
km 52. Más tarde con la nacionalización y el impul-
so a la inversión por parte de PEMEX y la conse-

24 Cfr. Faletto, Enzo, 1966.

25 Según el Padrón Factura de Fincas Rústicas del municipio de 
Coatzintla.

26 Cfr. Topalov, 1979 y Singer, 1978.

cuente derrama de salarios que esto significó, se 
conforma en Poza Rica una amplia zona comercial 
que es el centro de compra y venta no sólo para los 
pozarricense sino también para los habitantes de 
los vecinos municipios de los estados de Vcracruz 
y Puebla. Si alguno de los integrantes de este grupo 
social empezó su actividad como vendedor ambu-
lante, hoy los comerciantes de Poza Rica son uno 
de los sectores mejor organizados de la región.

La consolidación de Poza Rica como ciudad en 
los años 50, trajo aparejado la aparición de un 
estrato social formado por los empleados de dife-
rentes empresas estatales y privadas que se dedican 
a la prestación de servicios diversos. Fue posible y 
necesaria la presencia de especialistas tanto de 
aquellos cuyo trabajo cae dentro de la denomina-
ción de oficios como de las llamadas profesiones 
libres. Finalmente, las compañías petroleras prime-
ro y PEMEX después, al acaparar las parcelas de la 
región para la realización de las labores de explora-
ción, explotación y producción de petróleo, lanza-
ron a los campesinos de sus tierras y tendieron a 
proletarizar a un sector de estos.

A partir de los años 60, otro grupo social ha 
venido consolidándose: el de los ganaderos. En 
Poza Rica es frecuente encontrar a petroleros y 
comerciantes que han invertido su capital en esta 
actividad y que poseen ranchos en los terrenos del 
vecino municipio de Coatzintla o en otros de los 
alrededores. En Coatzintla, la antigua clase de 
pequeños comerciantes se ha robustecido al conver-
tirse además en ganadera y han cubierto el 63% dé-
la superficie de propiedad privada de pastizales.25 
Sin embargo es difícil encontrar algo más que 
impulsos indirectos acerca de la relación industria 
petrolera-ganadería.

Uno de los efectos de la centralización y concen-
tración de capital que el proceso de industrializa-
ción conlleva, es la tendencia a cambiar el carácter 
de las relaciones regionales al hacer surgir polos de 
crecimiento que compiten con los núcleos de acti-
vidad económica preexistentes.26 Este fue el caso 
en la zona de Poza Rica-Coatzintla donde a princi-
pios de siglo se observaba en primer lugar, un pre-
dominio económico, político y social de Papantla 
sobre Coatzintla y en segundo lugar, una preemi-
nencia en estos mismos términos del pueblo de 
Coatzintla respecto de las comunidades indígenas 
del hinterland entre las que se encontraba Poza 
Rica. Papantla era el punto de confluencia de los 
productos cultivados y acaparados en el municipio 

, era también el lugar por excelencia



29

comprar, vender, curarse, etcétera. Sin quien centró 
ipezado equipamiento

comprar y vender, para gastar el dinero y mico del cacique, ella misma da cuenta del ocaso de 
su poder político. La industria, al promover corrien-
tes migratorias y provocar el crecimiento de la zona 

cabecera' municipal y el urbana vía la formación de colonias de inmigrantes 
: que dependen directa o indirectamente de aquella,

zintla.
Aunque habría que hacer una investigación más 

a fondo es probable que en la constitución de Poza 
Rica como municipio hayan jugado un papel decisi-
vo la organización obrera petrolera y la superinten-
dencia de PEMEX en el distrito. Así, en 1951 se 
configura el grupo sindical que hizo y deshizo en la 

familia cuyos sección obrera hasta 1960. Gobernada por Pedro 
_ > Vivanco García, la burocracia sindical de la Sección

posición econó- 30 del STPRM apoyada y solapada por las autori-
dades de PEMEX en la zona, compartió con el 
superintendente de Petróleos Mexicanos en Poza 
Rica la tarea de administrar (léase saquear) los. 
recursos de la entonces llamada capital petrolera

1 el poder del país, 
ocupado 

en los
No cabe duda que todo esto habría sido menos 

fácil si Poza Rica hubiera seguido siendo un frag-
mento de una unidad política mayor. De ahí la 
insistencia y necesidad de hacer de Poza Rica una 
entidad política autónoma. El primer presidente 
municipal de Poza Rica fue un trabajador petrolero 
y en la historia de esta ciudad no se cuentan más de 
dos ocasiones en las que al frente del ayuntamiento

27 Cfr. Quintal Avilés, 1981: 66-69.

para ( 
divertirse. Así también los indígenas de las ranche-
rías del municipio coatzinteco* reconocían en el 
pueblo de Coatzintla, su < ’ ...
lugar más inmediato para vender, proveerse de ___________________________________ ____ ;
azúcar y aguardiente y para realizar trámites de favorece la aparición de nuevos problemas relativos 
carácter legal y religioso. a ]a urbanización, mismos que escapan en su solu-

Con la consolidación de Poza Rica como ciudad ción a los líderes y autoridades tradicionales de 
industrial, el papel de Papantla como centro regional corte agrario. Así, la aparición de nuevos grupos y 
languidece y el pueblo de Coatzintla se convierte clases sociales que apoyan a personas que aparecen 
en apéndice pozameense en tanto que espacio de ofreciendo solución a los problemas laborales o 
reproducción de la fuerza de trabajo de la industria urbanos de los migrantes, minan las bases del poder 
y la ciudad de Poza Rica. Actualmente Poza Rica del líder tradicional. En 1958, el cacique de la zona 
es el eje de una región que incluye a varios munici- fracasa por primera vez en su intento de imponer al 
pios veracruzanos y poblanos cuya población acude presidente municipal ante el éxito de un médico 
a aquella a comprar, vender, curarse, etcétera. Sin quien centró su campaña en los problemas de 
embargo, esta preeminencia regional ha empezado equipamiento y servicios colectivos de las nuevas 
a mostrar como ya se vio, sus límites y cada día colonias del municipio coatzinteco.27 
son más visibles los efectos del congcstionamiento 
y aglomeración de esta gran ciudad.

Los cambios ocurridos en la estructura social y 
regional no tardaron en tener manifestaciones en

Desde el punto de vista político es más impor-
tante el hecho ya descrito aquí de que en 1951 el 
municipio de Coatzintla perdió parte de su pobla- 

el ción y su territorio debido al surgimiento del nuevo 
plano de las relaciones de poder y la organización municipio de Poza Rica. Se ha visto cómo Poza 
política de la zona. Cuando aún no se explotaba el Rica era en 1932 una ranchería del municipio de 
petróleo y la economía de la región tenía bases Coatzintla. A nivel político, dependía del agente 
netamente agrícolas, el poder y la organización municipal instalado en la vecina congregación de 
política formal estaban en manos de aquel estrato Poza de Cuero. Para 1935, debido al crecimien- 
social que controlaba la tierra, que poseía peque- to de Poza Rica y la complejidad social que ya 
ños capitales y que actuaba como acaparadora de presentaba, es erigida en congregación e instalada 
productos diversos que eran concentrados final- en ella la primera agencia municipal dependiente 
mente en la villa de Papantla en manos de grandes directamente del presidente municipal de Coat- 
acaparadores que en ella residían o en Tuxpan, 
cuando se trataba de productos como el chicle que 
se exportaban por este puerto.

Cuando The Oil Fields primero y posteriormente 
“El Aguila” hicieron a los integrantes de este estra-
to social sus socios menores llamándolos como con-
tratistas, enganchadores de fuerza de trabajo u 
otorgándoles algunas concesiones, una f 
antepasados cercanos eran originarios de Papantla, 
encontró la vía para consolidar su j 
mica en la zona y uno de sus miembros se convirtió 
en el cacique más conocido de la historia agraria de 
la región de Poza Rica-Coatzintla. En 1926-1927 
este personaje accede a la presidencia municipal y 
desde entonces hasta 1957 se constituye en t 
organizador de la vida política, habiendo 
él mismo también la presidencia municipal 
periodos 1938-1939 y 1946-1948. Actualmente el 
poder político de esta familia y del cacique ha decli-
nado ante la formación de nuevos grupos sociales 
que no pueden ser ya controlados por alguien que 
basa su poder en la tierra y los productos de ésta y 
que sustenta su dominio en una sociedad agraria.

Si la industria petrolera explica el ascenso econó-
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28 En ninguno de los dos casos pudo el presidente en cuestión 
conllevar el boicot de que era objeto la administración municipal 
por parte de PEMEX y de la Sección Sindical.

29 Si bien en Coatzintla compiten por el poder ganaderos y 
petroleros, en las últimas fechas son estos últimos los que han 
logrado imponerse.

30 Cfr. Marx, 1959, tomo I: 518 y Singer, 1978: 40-44.
31 Durante la década citada, el incremento demográfico medio 

anual fue de 11.3, correspondiendo un 2.0 al incremento natural y 
un 9.3 al incremento social o inmigración (Unikel, 1976: cuadro 
I/A/31.

32 El mapa 2 fue dibujado con base en el que aparece en la obra 
de Bemier, Michclle, 1972.

33 Conocida de todos es la segregación espacial imperante en los 
campos petroleros antes de la expropiación: lo confortable y lujoso 
de las colonias de los jefes extranjeros y la miseria e insalubridad de 
los campamentos obreros.

AI noroeste Km 52 y la congregación indígena de 
Poza de Cuero, el primero surgido bajo el impulso 
del capital atraído a la zona con la llegada a Poza 
Rica de la Compañía Mexicana de Petróleos “El 
Aguila” y la segunda transformada en su economía 
por la cercanía con Km 52 y su agitado traficar.

Al sureste la Petromex, espacio ocupado por la 
compañía petrolera del mismo nombre y las casas 
de sus obreros.

En 1951 la antigua ranchería de Poza Rica del 
municipio de Coatzintla se convierte, a partir de su 
unificación con otras localidades, en una ciudad 
cabecera de un nuevo municipio, el de Poza Rica, 
cuya población ascendía a casi 30 000 habitantes.34 
Como resultado de lo anterior, el municipio de 
Coatzintla perdió parte de su territorio y población 
pero en contrapartida recibió migrantes, quienes 
atraídos por la industria petrolera y buscando terre-
nos para construir sus viviendas, empiezan a formar 
las primeras colonias de migrantes que hasta ahora 
se pueden distinguir del asentamiento original del 
pueblo de Coatzintla. En este sentido residía impor-
tante referir que a principios de siglo, el pueblo de 
Coatzintla se componía de dos núcleos de pobla-
ción bien definidos y distinguibles. El llamado

34 Las localidades unificadas p - - -
fueron: Km 52, l’oza de (tuero, l’etromex, l’oza Itica y El Huéleqúe.

haya estado una persona ajena al gremio petrolero.28 
Puede decirse que actualmente, por lo que a la 
política local de los municipios de Coatzintla y 
Poza Rica se refiere, el control está en manos de los 
líderes de la Sección 30 del STPRM.29 Y, si en la 
zona ha despuntado algún líder, éste siempre ha 
sido petrolero; los casos de Vivanco García, Kchoc 
Vincent y Torres Pancorbo lo demuestran.

c) Los efectos de la industrialización en los pro-
cesos de concentración demográfica y modificación 
territorial. Uno de los efectos más llamativos de la 
concentración de este capital industrial petrolero 
fue la atracción de otros capitales principalmente 
como ya se ha visto de la industria de la construc-
ción y del comercio. Las necesidades de esta acumu-
lación de capital sobrepasaron entre 1930 y 19G0 
el nivel de la oferta de fuerza de trabajo, lo cual 
trajo como consecuencia la constitución de Poza 
Rica como polo de atracción de migrantes que salían 
de sus comunidades buscando encontrar mcjoies 
oportunidades económicas.30 Este periodo de crecí 
miento migratorio que se inicia en 1932 y que se 
acelera entre 1940 y 1950, permitió el surgimiento 
y consolidación de la ciudad de Poza Rica, allí 
donde antes sólo existía una pequeña ranchería de 
indígenas.31

En las áreas antes ocupadas por milpas, vainíllales 
y akawuales se empezaron a asentar oficinas, talle-
res, torres de perforación, comercios, hospitales, 
escuelas, fondas, cantinas y colonias de trabajadores.

Para 1938 el territorio que hoy ocupa la ciudad 
de Poza Rica estaba poblado por tres núcleos bási-
cos de asentamiento humano (véase mapa 2).32 El 
principal era el constituido por la propia Poza Rica, 
también conocido como Km 56 y lugar de asiento 
de las oficinas de la compañía petrolera, de las 
colonias de los jefes extranjeros, del campamento 
de los obreros (Colonia Obrera) y por la llamada 
colonia Larcdo, lugar de venta de bebidas alcohó-
licas y de residencia de migrantes no dependientes 
directamente de la compañía.33
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Ya se han presentado algunos de los efectos de la 
industria petrolera en la economía, la estructura 
social, el territorio y la organización política de la 
zona de Poza Rica. Pero el impacto tuvo manifes-
taciones también en relación a la cultura y la vida 
cotidiana de los habitantes de la región. Si bien es 
necesario todavía emprender una investigación 
profunda en este sentido, pueden aquí ser presen-
tados algunos comentarios.

Para empezar, ahí donde imperaban los .ritmos y 
los tiempos de la naturaleza, fueron violentamente 
impuestos los de la planta y el reloj. Desde enton-
ces habría horarios rígidos para despertar, empezar 
a trabajar, comer, descansar, etcétera. El lugar del 
almuerzo dejaría de ser el campo o la casa y seriad 
taller o el comedor de la planta. Los caballos y los 
burros tuvieron que competir con el ferrocarril y 
después con los primeros coches y camionetas.

37 La Opinión, 8 de enero de 1983, Poza Rica, Veracmz.

o mala calidad en calles, alumbrado, agua y drenaje; 
rentas del suelo que día a día se elevan, propiciando 
el paracaidismo, la invasión y el acceso “irregular” 
a la tierra urbana; alto riesgo y peligrosidad de gran 
parte de las zonas ocupadas por colonias populares; 
contaminación con aceite de ríos de los que se 
extrae el agua “potable” y de arroyos que se incen-
dian y producen daños de consideración en las 
áreas circundantes y olores fétidos e insoportables 
en ciertas zonas de la ciudad. Estas condiciones 
infraestructurales y ambientales son el marco de 
una vida social y cultural pobre que se reduce a la 
televisión, las películas de corte marcadamente 
comercial que se exhiben en las salas locales y a la 
confluencia a las múltiples cantinas y escasos 
centros nocturnos de esta ciudad petrolera.

La movilización urbano popular, que aquí pre-
senta características propias tales como la ocupa-
ción e invasión no sólo de terrenos de PEMEX y 
ejidales sino también de unidades habitacionalcs 
construidas por el INFONAVIT y por la Sección 
30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros dé la 
República Mexicana, está básicamente controlada 
por la Unión Municipal de Colonias Populares y el 
Comité Inquilinario de la CNOP.37 Así, ante esta 
situación gestada, organizada y controlada básica-
mente a partir de acciones de PEMEX, la Sección 
30 del STPRM que controla al ayuntamiento, y del 
partido oficial que vía CNOP agrupa a colonos e 
inquilinos, no parece existir una alternativa viable 
de cambio social y político.

casco del pueblo, situado estratégicamente en la 
parte alta del terreno y lugar de residencia de los 
comerciantes, terratenientes y en general de gente 
no indígena y el barrio de Xico, én el que vivían 
erí su mayoría campesinos indígenas.

Con la llegada de migrantes, a partir de los años 
50, se empieza a dibujar la nueva imagen de división 
territorial: por un lado el sector tradicional, lugar 
de habitación de los “verdaderos coatzintecos”, de 
los que viven en el antiguo casco del pueblo y en el 
barrio de Xico; por otro el formado por las colo-
nias y fraccionamientos ubicados sobre antiguos 
pastizales y en los cuales viven los migrantes y sus 
descendientes, quienes más que coatzintecos se 
sienten pozarricenses al vivir en la conurbación Poza 
Rica-Coatzintla, que permite el paso de manera 
inadvertida de un municipio a otro.

El municipio de Poza Rica (1951), es y ha sido 
_ una unidad esencialmente urbana. Las zonas de 

habitación de obreros y en general de la población 
citadina han surgido a partir de la ocupación de 
terrenos de la empresa Petróleos Mexicanos, propie-
taria desde la expropiación de la mayor parte del 
territorio de la zona. Actualmente, la invasión de 
migrantes recientes de áreas de extrema peligrosi-
dad tales como las de campos, pozos, tuberías y 
bombas, ha tomado cada vez más crítica de la 
situación de riesgo de las colonias populares que se 
ven afectadas precisamente por fugas de agua y 
lodo que provienen de pozos petroleros o de gaso-
lina y gas cuya procedencia no es aclarada general-
mente a la población que sufre los daños.35 La 
mancha urbana también ha ido extendiéndose por 
la invasión de tierras en Arroyo del Maíz y Poza de 
Cuero, del municipio de Poza Rica.

Como se ha mencionado muy brevemente, el 
crecimiento empezó a desbordar desde la década de 
los 50 los límites municipales. La población migran- 
atraída por el auge petrolero derivó, por un lado, 
hacia Coatzintla y por otro, aunque de manera 
menos masiva, hacia Tihuatlán (véase mapa 1) 
conformándola en los planes de desarrollo regional, 
conurbación Tihuatlán-Poza Rica-Coatzintla. En 
este marco de urbanización acelerada, la ciudad de 
Poza Rica sufre como otras del país, los efectos de 
un proceso de industrialización capitalista centrado 
por definición de manera prioritaria en las necesi-
dades de la acumulación:36 carencia, insuficiencia

35 Como ejemplo de lo anterior, citamos una nota periodística 
sobre una invasión que a la autora de este trabajo le tocó observar: 

. “Unas 300 personas, hombres y mujeres se posesionaron anoche de 
un lote al parecer perteneciente a la parcela 16... Este terreno 
calculado en 2 hectáreas, es propiedad de Petróleos Mexicanos 
donde mantiene varios duelos, uno de ellos que sirve de descarga al 
quemador del campo IX por lo tanto se tiene como un área de cui-
dado” (ia Opinión, 23 de marzo de 1984, Poza Rica, Veracruz).

36 Topalov, 1979.
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