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I N T R o D u e e I o N 

El desarrollo hist6rico de la clase obrera en México, as! 
corno sus tendencias ideol6gico-pol!ticas, sus vi~torias y derr~ 
tas son hoy el objeto de interesantes debates y discusiones en 
tre economistas, soci6logos, polit6logos e hi~toriadores. 

El interés que ha despertado la clase obrera entre los i~ 
telectuales puede deberse a distintas causas; sin embargo, co~ 
sideramos que entre las m~s importantes de éstas destacan las 
siguientes: primera, en las épocas en que se agudizan las contr~ 
dicciones sociales la clase obrera, por los medios que tiene a 
su alcance, trata de llegar a la opini6n pQblica, para dar a c~ 

nocer sus problemas y demandas: de esta manera las diversas e~ 
presiones de la clase obrera pasan a formar parte de las maní_ 
festaciones de la realidad social que requieren de explicacio_ 
nes; segunda, a partir de la década de los setentas la mayor d~ 
fusi6n de libros de orientaci6n marxista impulsaron el interés 
por el estudio de la clase obrera, pues es ésta a la que Marx 
señal6 corno la clase social en ascenso y portadora· del cambio 
revolucionario de la sociedad; tercera, el hecho de que el obre 
ro sea uno de los sectores del partido oficial y éste, a su vez, 
una de las instituciones fundamentales del actual Estado mexic~ 
no, hecho que ha dado pauta para realizar investigaciones de e~ 
r~cter sociol6gico, con el objeto de analiza~ el tipo de rela_ 
cienes que se dan entre las organizaciones sindicales, el part.:!_ 
do y el Estado; cuarta, el surgimiento de instituciones desti_ 
nadas al estudio del movimiento obrero, lo que entre otras c~ 
sas le ha dado al trabajador un lugar donde puede recibir una 
cierta orientaci6n legal, a la vez que.puede informarse de los 
problemas que como clase social tiene el obrero. 



En el caso de la presente investigaci6n y para precis~r m~ 
jor su naturaleza y, también, el campo en el que pretendemos m~ 
vernos, se puede enmarcar dentro de un marco te6rico general 
que concibe a los· actores de la hi:storia en un constante proce_ 
so de cambio, por lo que cada uno de los aspectos y fen6menos 
que aqu! son objeto de estudio, se verán desde su g~nesis, su 
desarrollo, sus cambios trascendentales, sus influencias y deteE 
minaciones e, inclusive su desaparici6n del entorno social. 

Entre los objetivos más concretos que motivan esta investf 
gaci6n podernos mencionar los siguientes: 
_Analizar el paro labor<l.1 como práctica de lucha de los traba_ 

jadores en general, y llegar a caracterizar la huelga corno ªE 
ma por excelencia de la clase obrera en M~ico. 

_caracterizar las prácticas de lucha política de los trabajad~ 
res petroleros contra las empresas, y particularizar la forma 
gue asumen estas prácti·cas entre las organizaciones laborales 
de los petroleros de Minatitlán. 

__sintetizar-por periodos presidenciales-las tendencias y acti_ 
tudes políticas ante las huelgas petroleras, por parte de los 
siguientes sujetos: 
al.. Los trabajadores, tanto de la zona huasteca, corno los del. 

Puerto de Veracruz y los de la regi6n del Istmo. 
b). Los patrones, tanto norteamericanos como ingleses. 
c).. Los gobernantes mexicanos. 
d) • Las o"rganizaci:ones obreras con carácter federal.. 

El confl.icto huelguístico que aqui se analiza, nos sirve 
para replantear·algunos de los problemas más serios en que se 
vieron envueltos los empresarios petroleros y los gobernantes 
mexicanos, as! como las repercusiones que estos enfrentamientos. 
tuvieron en el futuro inmediato de las organizaciones obreras. 

Este trabajo puede tener un doble interés: por un lado, pr~ 
fundizar en el estudio del movimiento sindical petrolero, desde 
sus orígenes y; por otro lado, elevar a la conciencia nacional 
la problematica que se origin6 por el hecho de que los yacimie~ 
tos petral.eros y su explotaci6n hayan estado en manos de las co~ 
pañ!as extranjeras, subsidiarias de los trusts. 
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Ahora bien, su origen, corno el de toda investigación, ti~ 

ne su propia historia. 

Mi interés por el tema se origin6 en 1976, cuando cursaba 

el "Seminario de Materialismo Hist6rico", a cargo de Ernesto 
Schettino. Los objetivos generales que recibimos p~ 

ra el desarrollo del seminario; fueron en el sentido de apli~ 

car la teoría marxista al análisis de la historia de México 

contemporáneo. Con esta idea inicié lá busqueda de fuentes do_ 

cumentales en el Archivo de la Secretaría de Relaciones Exte~ 

rieres, con el objelo de investigar las transacciones económi_ 

cas entre México y los Estados Unidos durante la década de ---

1920-1930. 

No había cumplido tres meses de visitar el sotana ue la -

"Torre de Relaciones" cuando, sin proponérmelo, me encontraba 

con algunos documentos relacionados con el. debatido tema de -
'ºlos Tratados de· Bucareli". 

Dos años después tuve la oportunidad de participar en. el 

proyecto para fundar el Instituto de Investigaci6n· Hist6rica -

de PEMEX. El equipo de trabajo que para el caso contrat6 la p~ 

raestatal, tenía corno tarea principal el rescate de todo tipo 

de fuentes de información que tuvieran que ver con el petróleo.· 

Dentro de la diversidad de actividades que teníamos a realizar, 

que abarcaban desde un programa de historia oral; busqueda, s~ 

lección y microfilmación de documentos y folletos: bfisqueda, -

selección y fotocopiado de libros, periódicos y revistas. En -

este contexto, de manera creciente mi atenci6n fue atraída por 

los asuntos referentes a las relaciones laborales entre los -

trabajadores y las Co~pañías Petroleras. 

Para fines de 1980 el proyecto de creación del Instituto de I~ 

vestigaci6n Histórica de PEMEX había sido abandonado por las -

autoridades, Jo que traería toda una. serie de consecuen
cias para la empresa, para los que ahí laborábamos y, en gene

ral, para los interesados en la materia: 1º, el extravío de una 

gran cantidad de microfilmes y fotocopias, de documentos y fo 
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lletas, de los cuales una suma no desdeñable procedtan de los 
Archivos de Washington y de la Foreign O.ffice de Londres; 2.0 

1 

el extravío de volGmenes en fotocopia, que concentraban inforni~ 
ción hemerográfica, de revistas y libros; 3°, PD!EX perdió el 
producto del trabajo de más de tres años, realizado por un equ~ 
pe integrado por nueve investigadores: y, 4°, la paraestatal -
desechó. ~también~ la experiencia que el equipo de investigad~ 
res había adquirido sobre el particular, y que se disolvió cua~ 
do el grupo de trabajo fue desintegrándose en la bttsqueda ind~ 
vidual de nuevas perspectivas profesionales. 

Por lo que a m! respecta, hasta .1980 me haf>!·a dedicado C!!_ 

si por completo a la investigaci6n pero, al :r;enunciar a PEMEX, 
comprometí mi tiempo de trabajo a la docencia, abandonando as! 
la indagaci6n de los temas relacionados con el petr61eo. 

En 1983, ya dedicado a las labores docentes a nivel medio 
superior y superior~ me inscribí en el Seminario de Titulación, 
organizado por la Direcci6n General de la Escuela Nacional Pr~ 
paratoria, dirigido acertada, y entusiastamante, por Andrea 
Sánchez Quintanar. En el seminario coincidí con la col~ 

ga Clarissa Steophens, con quien preparé un proyecto de inves_ 
tigación para tesis conjunta, aprovechando su experiencia en el 
tema, pues ella ·tambiGn había trabajado en el frustrado Instit!:!_ 
to de Investigación Histórica de PEMEX. En 1984 intentamos dar 
inicio a la investigaci6n, pero muy poco fue lo que logramos, 
pues ainbos dedic.ll>amos la mayor parte del tiempo a la docencia 
y nuestras entrevistas llegaron a distanciarse, primero por s~ 
manas y luego por meses. A fines de aquel año la colega Steeph 
ens se vio en la necesidad de irse a radicar a la provincia, por 
lo que la investigación qued6 bajo mi exclusiva responsabilidad. 
Fue hasta entonces que la proyectada investigaci6n me pareció 
demasiado ambiciosa y bastante pesada, para realizarla salame~ 
te en mi tiempo libre. As!, por ejemplo, a~ revisar las fichas 
de trabajo, producto d.e mi estancia laboral en Petróleos Mexi_ 
ca~os y de mis visitas a Relaciones Exteriores, advertí que la 
gran cantidad de fuentes que tenía previstas para dicho proye~ 



to eran en su gran mayoría bibliográficas y hemerográficas, ya 
que las que procedían de los documentos del Archivo de Relaci~ 
nes Exteriores poca originalidad podrían da.r al trabajo, pues 
es·tos documentos y muchos más habían sido utilizados por el DoE_ 
tor Lorenzo Meyer., en su clásica obra Ml!ixico y los Estados Uni

dos en el conflicto petrolero. 
La ausencia de fuentes inéditas entre mis tarjetas de tra 

bajo me oblig6 a buscar en el Archivo General de la Nación los 
documentos relacionados con las huelgas petroleras de los años 
de 19'24 a 1926. Una vez que consider~ satisfechas mls exigencias 
en este respecto, también regresé a la Hemeroteca Nacional, pues 
la revisi6n que había realizado sobre los diarios llegaba hasta 
1924, y tenía una laguna periodística de los años de 1925.y 

1926, cruciales para esta investigación. 
Afortunadamente hoy puedo entregar a la crítica de mis si 

nodales el producto de un esfuerzo que si bien no tuvo la 
constancia y disciplina deseables, su realización fue paralela 
al ininterrumpido trabajo con mis alumnos. 

En la elaboraci6n del presente, siempre .conté con el vali~ 
so apoyo moral, y a veces hasta en la transcripción mecanográf~ 
ca de originales, de mis amigos y con la acertada dirección .de 

Andrea Sánchez Quintanar y Ernesto Schettino Maimone quienes, 
desde luego, no son responsables de lo que.aquí se expresa. 

A todos mis amigos y maestros reitero el más profundo agr~ 
decimiento. 
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CAPITtlLO 

DEL DESARROLLO DE LA IMDUSTRI!\ PETROLERA /\ LA 
CONSOLIDACION DF. LI' C0'1PA~IA "EL AGUZLA" 

EM MEXICO 

1. 1- EL rerno1m 

Ll.l. [X! los 1l<l1:1bres y usos 

El conocimiento y el uso del· petr6leo son ya ·ancestral.es .• 
La variedad de los nombres que ha· adquirido, al igual que· los. 
usos que de él se han hecho, dependen del lugar de que se tr.e_ 
te y de las necesidades de determinada época. En el Génesis 
se ··1e menciona cuando se refiere· a las edificaciones de la T~ 
rre de Babel, pues para su construcci6n " ••• sirvi6 el ladri--· 
llo en lugar de piedra y el asfalto en lugar .de mezcla" .(l) 

En· este mismo libro del Antiguo Testamento se vuelve a hacer 
referencia del citado mineral cuando se describe el Valle del 
Sidim que "estaba lleno de pozos de asfalto" 121 • También el 
peligro de su uso, por ser tan inflamable, se conoc!a ya en -
Ja antigüedad, pues "el Talmud prescribe que no se queme la -'
nafta blanca -derivado de la destilaci6n del petr6leo- los s~ 
hados por el peligro de ocasionar incendios" (J). Desde el sI 
glo XIII Marco Polo describe c6mo la nafta era transportada -
en camellos hasta Bagdad y usada para el alumbrado¡ también -
se sabe que en Jap6n s,e us6 con los mismos fines en el siglo 

(1) Canta Bibl~a, antiquo y nuevo test~mento,antigua ver
si5n de Casiodoro de Rein~ (1569). revisada por Cipria 
no de Valora (1602) otras versiones: 1862,1909 y 1960, 
Ed. Sociedades B!blicas Unidas, México, i9GO, Gn.11,3. 

(2) Ibid. Gn. 14,10. 
CJJ ~Pazos, 1-:itr ... s y rc<.:tllrJadct> tlcl pt?trólc.:>i..1 mcxj-:.:ano, 

~~~~hoy y mañana, Mexico, Ed. Dian~, 1979:-p:TS:--
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XVI; los chinos quemaban el gas natural, medtante su entuba
miento en varas de bamba con id~ntica utilidad, "En 1430 en 
el Lago de Tigern, en Alemania, se hablaba del aceite de San 
Quiríno, que era petr6leo" C4> 

En el territorio mesoamericano el petr61eo tambi6n tuvo 
diversos usos, pero fue la costumbre de mascarlo, lo que de 
alguna manera le confirió el nombre con que se le conoci6, -
que fue.el de 'Chapapote', "Chapapote, viene de chapapotli, 
í fSio/ esta proviene de la integraci6n mayana cha-pak-pok 
(tlí), de los elementos cha 'sictle' o 'masticatorio', pak, 
'retragar.', pokan, 'cosa limpia', :!. /Sic..l la terminaci6n tli 
que da al conjunto la estilizaci6n nahoa. Un pasaje· de Ximé_ 
nez ••• hablando de 'chapuputli', dice: 'cdmpranlo las damas 
mexicanas para maxcarlo y traerlo en la boca con gusto part.f 
cu1ar, porque limpia y conforta los dientes, y los buelue bla~ 
cos• ••• en la región norte de Tamaulipas llaman 'chicle (sic_ 
tie) negro' al c_hapapote" l!il 

.. En esta misma regi6n del Golfo de M~xico, por ser la pa!_ 
te donde se han encontrado los yacimientos de petróleo· en la 
lSpoca mesoam.er.icana, debieron haber 111ucbas emanaciones supe!_ 
fíciales,. por lo que las antiguas civili·zaciones se encarga_ 
ron de encontrarle otros usos, as! "en los princ:i:pios de la 
cultura de Remojadas son comunes las vas:.r:;1as antropo y zoo_ 
morfas con vertederas y p1:ntu:zra de chapapote ••• " ( 6 1. 

1.1.2. Fases del proceso de itidustrializaci6n. 

En todos estos hechos hay un coman denominador; la apro_ 

{4) 

( 5) 

( t:) 

.!_!!. 
Marcon E • .Pccerra, Rectificaciones i l.Sic/ adicío11es al· 
i)Í ccionario de la Real Academia E1;pa.ñola• ?t.éxico. Conse_ 
jo E<li torial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1980, 
t •• 63. 

1.:i~!t.&nl l.cón Portilla 9 J(.'~~ Luir.:: Lo!"onzo, Ignacio Eerna.l,. 
~., Hir.::t.oria de México, M.:ixi :::"ti, Salvat Edi tore~, 
.l'rf.I, Tomo 1. p. 151. 
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piaci6n por el hombre de uno de los maltiples elementos de 

los que le ha dotado la naturaleza, para. resolver pro~lemas 
que le plantea su cultura. Pero tambi~n hay uria gran variedad 
de usos de un mismo elemento, lo que nos proporciona ejemplos 
rudimentarios e hist6ricos, de los miles de usos que actual--. 
mente tiene el potr6leo. Sin embargo, todos estos fueron he-
chos aislados en el tiempo y en el espacio; se requiri6 de 
una fuerza que sincronizara en el tiempo y universalizara en 
el espacio el manejo de artefactos que aprovecharan este va-
lioso recurso natural. Esta fuerza omnipotente se gener6 en -
nuestra sociedad capitalista. Ahora bien, esta universaliza-
ci6n de artefactos que funcionan con petr6leo no se dio de la 
noche a la mañana, sino que forma parte de un proceso de in-
dustrializaci6n que se inici6 m4s o menos a mediados del si-
glo XVIII en la sociedad occidental, •Alnado Argand, italiano, 
invent6 en 1784 una l~para de co~riente de aire con mecha 
hueca y redonda, protegida por un tubo cil!ndrico de v1drio, 
que reduc!a notablemente los inconvenientes del hwno" (7) 

Poco despu~s,el fa:i:mac~utico franc~s Antoine Quinquet,que 
hab!a conocido el invento de Argand, le hizo algunas mejoras 
y le puso su nombre, por lo que al pasar al español se convi~ 
ti6 en el "quinqu~·. Este invento de Argand y Quinquet tenta 
dos grandes. inconvenientes: el primero fue que "el petr61eo -
ast. empleado se inflama f4cilmente, dejando arder residuos bi 

- (8) -
twni~osos• : el segundo, que s6lo donde hab!a chapopoteras 
-o yacimientos donde el estrato terrestre era delgado- podr!a 

.·usarse el quinqu~. A pesar de este invento "a principios del si
glo XIX, las velas luchaban contra la penunbra.La gente m4s acomodada 
podta procurarse aceite de ballena. El aceite de roca, obteni 
do de las chapopoteras, era famoso s6lo por sus propiedades medi-

(7) El. petróleo. [México] Pemex, Gerencia de Relaciones Pl1bl.!_ 
cas, c ... r. ¡ p. 8. 

(B) .!.'!.!_ 
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cinales, pero muy caro para emplearlo como iluminante" <9 > .P~ 
ro a grandes males grande remedios, la carrera abierta al ta
lento, que se inici6 con 1a Revolución Indust.rial, permitirá 
dar solución a estos problemas y a muchos m~s. Para 1850 e1 -
norteamericano Samuel M. Kier construy6 un alambique y empezó 
a desti1-ar e1 primer barril de petróleo, y "en 1855, el prof~ 
sor Benjam!n Silliman Jr. qutmi·co estadounidense del Yale Co
llege, concluyó su estudio sobre la refinación fraccionada, -
que es el m~todo empleado aan en nuestros días" (lO) 

El camino de la ciencia, como el de alguna t~cnica en PªE 
ticutar, no se da fác.ilmente, ni de forma directa, existen 
tanteos, pero sin embargo las condiciones se dan poco.a poco: 
en 1859 el norteamericano "Edwin L. Drake ••• copió la t~cnica 
de los perforadores de pozos de sal, y deliberadamente perfo
ró en la roca que tantas veces hab!a manchado con petróleo · 
los pozos de agua salada. El aceite burbujeó hasta llenar un 
barril" (lll. Ya con estos adelantos,el camino del petróleo -
como i1uminante estaba trazado en sus l!neas fundamentales 
pues "a partir de 1860 la llirnpara de petróleo se perfecciona 
y su uso se extiende; se ponen en marcha las primeras calefa~ 
ciones centrales de petr6leo f1am!gero" <1 2>. 

Tenemos resueltos ahora los dos problemas que imped!an el 
uso de la lSmpara: se ha logrado obtener del petróleo natural, 
pesado -mediante la refinac.il5n fraccionada- los componente·s 
m~s livianos que no ocasionan explosiones ni emanaciones ven~ 
nosas; se ha inventado la ~orma de perforar pozos y extraer 
el potr6leo de las entrañas de la tierra y, como si fuera po
co, se ha perfeccionado el quinqu~, se han inventado las coci. 

( 9) Harvey O'Connor, El imperio del petróleo, Tr. de Raúl 
Oaegucda y Alfredo Chocano, México, Ed. América Nue
va, 1956, p.21. 

(10) El petrlileo,. Op. cit .. , p. 9. 
(lll Harvey o•connor, Op. cit. p. 21. 
(12) Jacquea Bt1rgier y ~er!lr:trd Thoinna, La querra secreta -

del petrSleo, Tr. do Domingo Pruna, Barcelona, Esp., 
PJaza y Janes Editores, 1970, p. 35. 
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nas y calefactores cuyo combustible es el petr6leo. A partir 
de este momento se empieza a extender el uso de estos artefa,: 
tos y por lo tanto el consumo de petr6leo como combustible. -
Hay que recalcar que esta universalizaci6n de los artefactos 
no se debe entender en t~rminos absolutos, pues mientras que 
en algunas. regiones se usa ya el quinqu~ perfeccionado y se -
tienen puertos que comunican con lugares petroleros, hubo -y 
existen aGn- niuchos lugares donde todavJ:a se alumbran con le
ña, petr6leo crudo, o velas de grasa animal o vegetal, es de
cir, el desarrollo no es homog~neo, ni al mismo ritmo en to-
das las regiones (lJ). 

Hemos dicho que a partir de la perforaci6n que hizo el c2 
ronel El:lwin Dvake, se generaliza el uso de los aparatos que 
queman este combustible, pues ya hay una extracci6n constante 
de petr6leo. Pero además, este hecho trae consigo varias con~ 
secuencias de suma importancia; primero, se alienta la b~squ~ 
da de lugares donde existiera petr6leo; segundo, se le da 
oportunidad al ingenio para crear instrumentos con capacidad 
de perforaci6n más profunda; tercero, se buscará la forma de 
perfeccionar los instrumentos y m~todos de la ref inaci6n, con 
el fin de extraer otros componentes, todavra más livianos del 
petr6leo U 4 ) • 

Ona de.las primeras repercus~oneG que tuvo el deacnbr:tm~en 
to de Drake fue la bGsqueda incesante de yacimientos petr2-
lJ:feros por ejemplo •entre los pioneros de la industria petr.2_ 
lera en Rusia [d~cada de los setenta del siglo XIX) se encon
traba el sueco Alfred Nobel" (lS). En M~xico·, aunque la impoE_ 

tancia del petr6leo como mineral tenJ:a carta de natu~alizacil5n 

(13) Veremos más adelante el caso de fol~xico, como ejemplo de ª.!!. 
te desarrollo desigual, en_nocicdadeG que pertenecen al 
mundo occid.enté:ll. 

{14·) Lo que tendrS-sus repercusiones en 1os estudios geo-
15gicos, de la·mecanicá y de los procesos físico-quí 
micos, respectivamente. -

(15) Luis Pazos, Op. cit. p. 21. 
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desde las Rea1es Ordenanzas para la Minería de la Nueva Espa
ña <161 , su utilizaci6n definitiva corno combustible i1uminan
te, se debi6 entre otras cosas a la introducci6n de la lámpa
ra, pues "en el año de 1861, el comerciante español Angel - -
Sáinz 'l'rápaga introdujo por primera vez el uso del quinqu~ en 
el puerto de Tarnpico" (l?l. Con. la llegada a M~xico del quin
qu~, además de la importancia que el petr6leo tom6 en Estados 
Unidos, veremos, a partir de este momento, la bGsqueda de pe
tr6leo en nuestro pa!s. En 1905, el presbítero Manuel Gil y -
Sáenz, historiador y ge6grafo del estado de Tabasco, escribi6 
el siguiente relato: " ••• yo descubr! la mina de petr6leo de -
San Fernando, y con las latas de petr61eo en las fiestas ilu
minaba el pueblo de Macuspana ••• [entre 1863 y 1865J ••• hice 
un medio y medio de un·a zanja de inedia. vara de profundidad, y 
llen6 diez latas al rato ••• mand~ un cayuco a Don Juan Ruiz ••• 

con las diez latas, y ~l las mand6 a Nueva York en el ber-
ganttn de San Juan de la Casa; mas al mes y m~dio me contest6º 
que en Nueva York pagaban muy bajo el petr6leo ese ••• " ll8 ) 
Este primer embarque de petr6leo mexicano a los Estados Uni-
dos no tuvo la aceptaci6n que se buscaba debido, entre otras 
razones, a que el mercado norteamericano estaba saturado ele 

(16) 

(17) 

(18) 

Et petróJ.eo, ~·• pli9s. 14-15. En l.783, siendo Virrey de -
la Nueva España Mattas de Ga1vezí el rey Carlos IIZ, promulq6 -
estas ordenanzas, en ellas se menciona al petróleo dándole alg_!!. 
na importancia: "Art. 22 ••• Asimismo concedo que se puedan des
cubrir, solicitar, registrar y denuncjar en la forma réferida -
no sÓ1o las minas de oro y plata sino también ••• cualcsquiera 
otros fósiles, ya sean metales perfec~os o medios mincra.les,bi
t.úmones o jugos de la, tierra". -
Id. Don An9el ·se dedicaba en Tampico al comercio de la ferrete
;;ra y mercería, En un viaje que hizo a Europa observó que en -
Francia, Inglaterra y Esp~ña, se había popularizado el uso de -
la lámpara de kerosena y a su paso por los Estados Unidos apro
vechó para traerse algunas y venderlas en su negocio. 
Manuel Gil y sáenz, Compendio histórico, geográfico y estadísti 
co del Estado·de Tabasco, ed. facsimilar de la de 18721 México, 
consejo Editorial del Estado de Tabasco, 1979, XX. Hay que acl!!_ 
rar que por error la publicac_ión El petróleo, obra ya citada en 
este trabajo, dice que el Dr. sim5n Sarlat fuo el autor de la 
"Reseña Gco9r&ficn y Estad~stica del Estado de Tabasco". Para -
empezar el nombre o~i9inal de la obra os Compendio histórico, 
geogrSfico y estad!stico del Est~do de Tabasco, como la cito 
aqu!, pero además no fue escrita por Sarlat, sino por Manuel 
c:i l y siíeriz. .1.1 



las fabulosas extracciones petrolíferas que·había logrado el 

coronel Drake, y porque con los diez centavos que se pagaban 

por barril, no se alcanzaba a financiar ni su transporte. Por 
la ~poca del descubrimiento del cura de Macuspana, desde el 9 

de noviembre de 1865 hasta el 19 de enero de 1866, en el Dia

i:.io del Imperio, en la Secci6n ~denuncios y solicitudes" ante 
el Ministerio de Fomento, aparecieron varios denuncios de po

zos y criaderos de pe_tr6leo a nombre de Charles T. Arnoux, c2 

mo representante de los señores Theodore Gilliespie y John T, 
Proctor Cl 9 l 

Ahora .bien, los descubrimientos hechos por el cura Manuel 

Gil y SSonz, en Tabasco, no fueron olvidados y el doctor Si-

m6n i;arlat Nava -Gobernador por aquel entonces de ese. esta_do

hizo la denuncia del yacimiento para explotarlo por su cuenta: 

••• la mina de petr6leo de San Fernando •.• El licenciado Sera

pio Carrillo y el doctor Sim6n Sarlat Nava mSs despu~s denun

c'iaron ~sta y me qued€ sin ell.a •.• " <20 >, pero aunque en esta 

sociedad ya había capital en inversi6n -pues inici6 sus trab~ 

jos con un mill6n de pesos- no prosper6. 

En este mismo sentido siguen apareciendo en nuestro país 

los hombres que quieren encontrar en el petr6leo el objeto de 

un buen negocio. Desde 1869, radicaba en Papantla, Veracruz, 

un norteamericano de origen irland~s, el doctor Adolph_Au-

trey_,· quien en ese mismo año perfor6 un pozo con una "profun

didad de 28 metros, cerca de las chapopoteras del Cerro de Furbero 

-en lils cercanías de Papantla- obteniendo una escasa producci6n 

que posteriormente aument6" <21 >, Despu~s, en 1875, Autrey 

(19) §.LE_g~, Op. cit. p .. 14. Durante el Segundo Imperio, Mnximi
liuno otorgó 38 concesiones para ln exploración de yacimientos 
petroleros, y reglamentó los trabajos encaminados a buscar las ~ 
substancias minerales que no eran metales preciosos. 

(20) Manuel Gil y Sáenz, Op. cit., IX. 
(21) Javier santos Llorente, "Nuestras ra!ces", nosotros los Petrolc

~, r.:éxico, III, No. 20, 
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estableci6 una ru.dimentaria refiner!a que produjo petr6leo ·p~ 
ra lámparas, que se vendía a l.a clientel:a regional. "El 16 
de abril de lBBl, Adolph Autrey ••• tom6 posesi6n de una mina 
de petr6leo que bautiz6 con el nombre de La Constancia.Y el 
t~cnico Bond- a quien mand6 traer de los Estados Unidos- ter
min6 de instalar una refiner!n de petr6leo iluminante ••• [que] 
produj6 principalmente kerosina" <22 >. En julio de ese mismo 
año, .ante la falta de financiamiento para la pequeña refine--. 
ría, Autrey se asoci6 con Ignacio Huacuja, quien l.e aport6 la 
cantidad de veinte mil. pesos. Los esfuerzos puestos en la re
finería dieron un pequeño al.iciente al. doctor Autrey, pues en 
l.882, recibi6 un dipl.oma que se le entreg6 "a nombre de la 
Primera Exposici6n Industrial. de Quer~taro, por su petr6leo -
extraído y refinado en su hacienda La Consta.ncia" <23 >. Pero 
el diploma no pas6 de ser un mero ·reconocimiento y el: petr6-
l.eo de Autrey no l.ogr6 una efectiva comercializaci6n, por lo 

que con posteridad su compañía, despu~s de pasar a manos de -
varias empresas extranjeras, cay6 finalmente en las poderosas 
garras de "El Aguila" <24 >. 

Al ver· estos intentos frustrados de industrializaci6n y 
comercializaci6n del. petr6leo en M~xico, tal parece que el. e~ 
p!ritu de Mal.inche hab!a l.anzado una maldici6n. Sin embargo, 
estos fracasos no fueron resultado de una maldici6n, ni mucho 
roen.os. Más bien, el origen de estos fracasos ha de buscarse -

en las condiciones econ6micas y tecnol6g±cas de nuestro pa!s 
por aquel entonces. 

En primer l.ugar, recordemos que México no contaba con 

(22) J:d. 
{23) Id." 
(24) P.;ra 1892 Autrey fundó en Tampico, junto con sus hijos, una in-

dustria químico-farmacéutica llamacla "Autrey y Autrey S.A." Ac-
tualmente sus descendientes siguen trabajando en 1a misma rama -
industrial con otra ra?.oón social, aho:ra se denomina ºAutrey 
Nonterr~y, ~~A.'' 
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medios da transporte - suficiente y rápido- ni adecuadas v!as 

de comunicación interna, por lo que al cura de Macuspana le -

resultó más fácil ·envj.ar sus barriles de petróleo a Nueva 

York que a la ciudad de M!lxico. En aquellos años el transpo.E. 

te mexicano más rápido era el ~ar!timo -pues la l!nea de fe-

rrocarril sólo comunicaba a m~:><ico y al puerto de Veracruz-, 

y por ello se facilitaba más la comunicación con otros puer-

tos -o entre los mismos puertos nacionales- que con las ciud~ 

des de tierra adentro; en segundo lugar, aunque el señor Sar

lat y el doctor Autrey invirtieron tiempo y dinero en canti

d.:id ccmslcl<.<raLle para industrializar y comercializar el pe-

tróleo, sus planes chocaban con una realidad poco propicia, 

pues querían hacerlo en un país con una econom!a fofa y dcsaE 

ticulada, con una producción de autoconsumo y autárquica, y 
por si fuera poco, con una industria a nivel artesanal. 

En realidad, estos precursores de los empresarios petrole 

ros mexicanos fueron los actores de la lucha -que en e.sos mo

mentos se libraba a nivel mundial- entre la lámpara y la vela, 

y aunque tan segura era la industrialización del petróleo co

mo el uso de la lámpara, si se quer!a realizar en M!lxico se 

necesiLabd invertir dinero durante algtin tiempo sin percibir 

ganancias, o bien, iniciar el negocio en otro pa!s con más p~ 

siblidades de ganancias~por ejemplo en los E.U.-; pero ha-

br!a que enfrentarse a la agresiva competencia que en esos 

países exisl:ía. 

A fi.n de ampliar nues.tra comprensión del fenómeno pe.trol~ 

ro, veamos lo que acontece en otros lugares del mundo, desde 

el primer tercio del siglo XIX. 

El desarrollo comercial e industrial que tuvo un gran au

ge durante el siglo XIX serta imposible de comprend~rsc sin -· 

analizar el papel que desempeñaron l'os ferroca;riles. 

"'récnicamentc, el ferrocarril es el hijo de la mina, y 
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especialmente de 1as minas de carb6n dei norte de Inglaterra" 
125>, inclusive las minas proporcionaron la. materia prima pa
ra su construcci6n. Una vez -entre 1825 y 1830- que en Ingla
terra se demostr6 la factibil~dad de su construcc~6n y su ut! 
lidad, no s6lo en la extracci6n de minerales sino.como siste
ma de transporte, "se hicieron proyectos para construirlo en 
casi todo el mundo occidental" (26 1. A esto se debi6 que des
pu~s del "boom ferrocarrilero brit:inico del decenio de 1840, 
comenz6 la construcci6n de ferrocarri1es en el. continente; e.!!. 

seguida, abriéronse las fauces m:is descomunales de la cons- -
trucci6n de ferrocarriles en No+team~rica" 127

> 

Si bien para la burguesía inglesa la era del ferrocarril 
tuvo importancia en la medida en que le permitió colocar cap_! 
tales vía inversiones externa_s, para la burguesía norteameri
cano uel nuevo industrialismo nunca podía haber existido sin 
la tremenda expansi6n de los sistemas ferroviarios" <29 1_ La 
gran ventaja que trajo el ferrocarril para la industrializa
ci6n y el comercio, es que conect6 a los centros de produc- -
ci6n con los de distrib_uci6n y consumo, Estas fu.eran unas de 
las característ·icas que se observaron en todo el país despu~s 
de haber construido su sistema ferrocarrilero, sin embargo, 
como se puede ver, en los datos anteriores, a partir de su 
instalaci6n en. Inglaterra la construcción de vías en otros 

(25) E.J. HobsDawm, Las revoluciones bUX-guesas, Tr. de Fe1ipe Ximénez 
de, Sandoval, Ja. ed .. , v .. I. ,Madrid, Ed. Guadarrama,1974,p. 87. 

c2GJ :i:bid., v. r, p. aa. 
(27) Maurice Dobb, Estudios sobre el desarrollo de1 capitalismo, Tr. 

de Luis Etchevcrry, 4a. ed., Argentina, Siglo XXI Editores,1974, 
p. 350. 

(28) Luis B. Wright, Clearence L. Ver Steeg, et al •. Breve historia de 
los Estados Unidos de América, Tr. de LuTS!ialafox, México, Ed. 
Limusa, 1975, p. 2?9. La poca importancia que tuvo el ferroca- -
rril para Inglaterra, como medio de cOmunicación, se debió a las 
distancias tan cortas entre cualquier punto de la isla y sus cos 
tas, en crunbio para los Estados Unidos resultaba lo contrario, -
pues era indispensable comunicar los puertos de un Oceáno con 
los del otro, además de la necesidad que existía de comunicar a 
los estados centrales con ambas fronteras. · 
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J.ugares del. mundo fue posterior, y est.o aunque parece ser un 
hecho irrel.evante reviste una importancia tal, que determin6 
en gran medida el. futuro del. mundo en el siglo XX, y lo esci~ 
di6 en países ccon6rnicamente fuertes y débiles. A México el -
"boom ferrocarrilero" llegó con un atraso.de 40 6 50 años, y 

esto def ini6 también la suerte de aquellos prime~os inversio
nistas del petr6leo que fracasaron en sus empresas. 

Pero estas s6lo fueron algunas de las consecuencias más -
generales que trajeron consigo los ferrocarriles, en forma i~ 
mediata "ofrecieron la ir1estimable ventaja, para el capitalis 
rno, de absorber capitales enormes" <29 1. Sin embargo, durant; 
la primera mitad del siglo XIX, prevalecía todavía en Europa 
la id~a de una libre competencia, por lo que en un mundo en -
el que el mercado era competitivo y agresivo, serta ricsgoso 
invertir fuertes sumas de capital sin tener seguridad de las 
ganancias. Ante el. peligro de 1a competencia, los capital.is-
tas que se dedicaron a invertir en ferrocarriles, buscaron su 
seguridad en las asociaciones de capital, en J.os acuerdos pr~ 
vados con los potenciales competidores, y en J.a protecci6n y 
beneplácito de parte del gobierno y "no vacil.aron en recurrir 
a engaños, sobornos y corrupción, para eliminar a sus compet.!_ 
dores y evadir obstáculos legales y políticos" <3 o1 

Esta acumulaci6n de capital -que se inici6 como "vul.ga1: 
corrupci6n" por parte de los constructores de J.os ferrocarri
les -lleg6 a su forma más acabada cuando en los Estados Unidos 
se desarrol.laba la comercialización del. petr6leo. 

Para cualesquiera de los hombres inventivos del siglo pasa
do, hubiera sido suficiente el patentar un invento para ext:.racr 

(29) Maurice Dobb, .Qe_._Ej._!:_. p. 349. 
(30) ¡J()Uis B. Wright, Clc~xcnce L .. Ver Steeg, ~ Op.· cit. p. 282. 
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m6s patr6lco de las profundidades, o denunciar un yacimiento 

de petróleo, pues esto les podría proporcionar un poco de di

nero y los haría aparecer en ia sociedad como inventores o 

descubridores. Pero la carrera abierta al talento no se limi

taba a premiar con reconocimiento al inventor o al cientffico, 

es rnc!is, esto no dejaba de ser m~s que eso_, "un reconocimien-

to". En el sistema capitalista una carrera como ~sta sería 

prem_iada, efectivamente, siempre y cuando se tuviera el tale!! 

to para hacer .capital. En esta justa de la inventiva lo más -

valioso no fue tanto inventar o descubrir, sino organizar. 

Quien pudiera L~n~r la visi6n del proceso completo de una de

terminada industria y sus relaciones con otras, y contara,ad~ 
más, con la capacidad para concebir la organización de ~sta y 

su control, tendría en sus manos el pasado, el presente y el 

futuro 1311 • Pero, aclaremos, no estamos hablando de un dios 

ni de nada que se le parezca, hablamos aquí de un hombre de -

carne y hueso, John D. Rockefeller. 

1.1.3. El primer.Trust del Petróleo 

Aunque a Rockefeller par_ecía no importarle mayormente la· 

forma de extraer el petróleo, sí se interesaba por organizar 

su mercado. }\sí, gracias a su ingenio organizativo, "el 10 ae 
enero de 1870, quedó constituída legalmente la "Standard Oil 

(31) Al hablar de que se haría dueño del pasado, lo decimos en un sen 
tido doble, subjetiva y objetivamente: Subjetivamente porque co;; 
el poder y el dinero se podría pagar a alguien para que se dedi
cara a· escribirle a uno de estos magnates "una bonita historia" 
de su pasado (esto suce~ió cuando Rockefcller se dio cuenta que 
los periódicos hablaban tan mal de él que temió que eso afectara 
su negocio, entonces contrató a Ivy Lee, quien se encargó tan só 
lo de cantar sus alabanzas]; objetivamente porque quien se haga
dueño del petróleo se hace dueño también, de la prehistoria.de -
la tierra [partiendo de la teoría q'ue sostiene que el petróleo -
se originó por las presiones y el calor de las .::apas geológicas 
sobre los mares prehistóricos, que quedaron sepultados hace mi-
les de años]. Al decir que 5e adueñ~ del presente, se entiende -
que con el poder económico se puede obtener el poder político y 
con ello decidir la suerte de una buena parte de los mortales.En 
cuanto al futuro, nos referimos al hecho de que con tal cantidad 
de poder económico, ademán del político, los magnates del petró
leo aseguraron el poder en manos de su t';i¡.¡).l iéi .Y ·if"! la ·clRne P-,2_ 
cial que rcprcoent!Lban. 
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company of Ohio", con capital de un mi116n d~ d61ares y absoJ;: 
bi6 la firma Rockefe~ler, Andrews and Flagler" ( 32 >. Tres - -
eran las ideas principales de Rockefeller al fundar esta corn~ 
pañía: le, ofrecer a1 pliblico productos de calidad constante, 
productos estandard, en lugar de las rni1 variedades desigua-
les que se· encontraban en el comercio; 2e, adquirir el con- -
trol progresivo de todo cuanto tenga relación con el petr61eo, 
desde las empresas de sondeo hasta los aomercios :de venta al 
por menor, y; Je, racionalizar la producci6n y el mercado del 
petr6leo impulsando por todos los medios -persuación, ruina, 
violencia, etc.- a otra~ sociedades a que se unieran a ~1. 

Si recordamos que el hallazgo del coronel Drake en Titus
ville, Pennsylvania, inici6 la era del petr61eo como ilumina_!! 
te, y por lo tanto su proceso de comercializaci6n, diez años 
despu~s, en 1870, con Rockefeller y su' "Standard .Oil", se ini, 
cia otro proceso que, primero, organiza a todas las compañ!as 
cuyas actividades algo tenían que ver con el petr6leo y, se-
gundo, centraliza en una sola administración el capital y la 
direcci6n de varias empresas. Ha nacido el trust (33 ) y con -
~l un proceso de concentraci6n de capital. A partir de la fo_!:: 
maci6n de la Standard hay un d.oblc proceso por lo que al pe-
tróleo respecta.: por un l.ado, continti.a -a un nivel m~s gene-
ral- en las regiones del mundo donde se sabe que hay petr6l.eo, 
la expl.oraci6n e instalación de rudimentarias refinerías¡ y 
por otro l.ado -a un nivel particu1ar-, l.a centralización -es
pecialmente en los Estados Unidos, Alemania, Holanda e Ingl.a-

(32) .El eetr.Slei>, ~· p. 11 
(33) To trust significa confiar, las partes ir1te9rantes confían en la 

dirección que toma en su ·lugar las decisiones importantes. Vid. 
Jacques Bergier y Bernard 'l'hornas, Op. cit., p. 35. Y tambié~
Lo~is B. Wright, C1earenco ~·Ver Steeg, et al.~., p. 248. 
"Bajo el sistema de trust, se depositaron los valores de varias 
Compañías en competencia bajo el control de un grupo de adminis
tradores. Las compañías originales seguían siendo las propieta-
rias, pero la administración estaba consolidada en una sola jun
ta directiva". 
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terra- de la organización y dirección de todas las activida
des petrolerDs por unas cuantas compañías. En el marco de este 
doble proceso universal -y en un tiempo relativamente corta
se inserta el desarrollo de la exploraci6n, extracci6n, refi

naci6n y comercialización de la industria petrolera e~ M~xico, 
que quedar~ conectada al mercado internacional en los prime-
ros años del siglo XX. 

No hay que olvidar que es precisamente el desarrollo capi 
talista el que crea las condiciones necesarias para la apari
ción del trust, y, as! como no se podría entender el control 
comercia) de Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII, sin 

la existencia de una poderosa marina mercante, no ~e podría 
comprender el surgimiento de los trusts petroleros sin el de
sarrollo de las vías ferrocarrileras, que comunican a los lu
gares de extracci6n con los de refinaci6n y c.omercializaci6n 
-a nivel interno con las ciudades industriales, y a nivel ex
terno con los puertos-. 

Creada y fortalecida la situaci6n del trust, pierde inte
r~s para sus integrantes elinicio de nuevas industrias o cm-

presas. Rockefeller, por ejemplo, no se interesa por la t;>Gs-
queda de nuevos yacimientos de petr6leo, le interesa el petr~ 
leo ya en la superficie. Esto sucede porque la concentración 
de capital que el trust contiene, le da la posibilidad que 
del control de una sola rama industrial avance sobre las de-
más, e incluso sobre otros sectores de la producci6n, sin neccsi-
dad de haber sido pionero en la rama o el sector que cae bajo 
su poder, así "para 1900 las consolidaciones de las canpañfas fe=ovia -
rías [en los Estados Unidos¡ ••• estaban bajo el control de gr~ 

pos dirigidos por Cornelius Vanderbilt, James J. Hill, E.ll.H~ 

rriman, Jay Gould, John D. Rockefeller y John Pierpont Mor- -
gan" (34) 

(34) Louis B. Wright, Clearence L. Ver Stceg, ~"!.!.· Op. cit. p. 280. 
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1.2. NACE OTRO GIGANTE 

Recordemos que con la formaci6n de la "StandardMde Rocke
feller se inicia un doble proceso en la historia del petr61eo~ 
a nivel ge.neral se promueve. la·exploraci6n, extracci6n y re
finaci6n del petr61eo; a nivel particular, la organizaci6n y 

direcci6n de las empresas petroleras se centraliza en unas -
cuantas compañ!as <35>. En este doble proceso se sitaa el suE 
gimiento de otro de los grand~s trusts, al que en seguida nos 

referimos. 

En el a1timo quinto del siglo XIX exist!a una modesta co~ 
pañ!a holandesa, conocida como la "Royal Petroleum", dedicada 
a la extracci6n, refinaci6n y venta del petr61eo. En 1890, el 
director de.la compañía, Jean Kessl.er <36 >, contrat6 a un 
agente, Hendrik August Wilhelrn Deterding, para hacers~ cargo 
de la refiner!a que hab!a instalado en Sumatra. Muy pronto,l.a 
administraci6n de Deterding e1ev6 las ganancias del negocio, 
pues China fue "invadida por bidones y l.limparas de petr61eo -
Royal Dutch" <37 >; En l.896,.al. morir Ressler, Deterding pas6 
a ocupar l.a administraci6n general de la cornpañ!a. 

Por aquell.a ~poca, exist!a tambi~n una compañ!a inglesa -
que se dedicaba al comercio de diversos productos entre Orie!!_ 
te y Europa. En sus inicios esta empresa se ocup6 de l<i ven.ta 
de conchas -utilizadas en la decoraci6n de art!culos suntua-
rios- tra!das del Jap6n a Inglaterra, pero "el petr61eo que -

(35) Vid. supra, p. 12. 
(36) "Kess1er, supervisando los sondeos de un equipo de.exploración 

norteamericano, encontró petró1eo ... /'decidió entonces montas:l 
... . una organización de venta". Anthony Sampson. Las siete henna
nas. Las grandes compañías petroleras y el mtindo que han creado,. 
Trad. Fernando Quincocos, Barce1ona, Esp,. Ed. GriJaibo, 1977, p. 
75. 

(37) Jacques Bergier y Bernard Thomas, Op. cit. p. 30. 
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unos buscadores descubrieron por su cuenta en Borneo, tom6 

progresivamente una parte preponderante en sus actividades" 

<39 >. Marcus Samuel, dueño de la compañ!a, se di6 cuenta que 

para entrar de lleno en el mercado del petr6leo -donde Rocke

feller había sentado sus reales-, era necesario competir en -

todos los puntos donde este producto se encontrara, por lo 

que "hizo construir dep6sitos de almacenamiento en los puntos 

de distribuci6n clave del Lejano Oriente" <39 > Los pormeno-

res de esta decisi6n pronto llegaron a o!dos de Rockefeller, 

quien se encarg6 de iniciar una fuerte campaña, con ciertos -

tintes antisemitas ~ ya que Marcus Samuel era judfo ~, 

con el fin de evitar que el petr6leo de Samuel llegara a In-

glaterra. No obstante en "1892 ••• un nuevo tipo de buque-tan-

que, diseñado par.a cruzar con seguridad el canal, pas6 frente 

a Sucz con un cargamento de petr6leo ••• este barco era el Mu-

rex, bautizado como todos sus ~ucesores, con el nombre de una 
concha marina" <4 o). 

La Standard no cej6 en sus ataques a la nueva compañ!a p~ 

trolera británica, inclusive- al no poder quebrarla con la b~ 

ja de los precios- se propuso comprarla, sin embargo Samuel -

se neg6 y, para 1897, formaba la Shell Transport and Trading 

Company (Compañta Shell de Transporte y Comercializaci6n). 

En 1901, en Spindletop, Texas, había surgido otra gran em· 

presa petrolera, la "Guffey and .Galey" <4 ll, con esta compa-=. 

ñta la Shell firm6 un contrato para comprarle 4.5 millones de 

barriles de petr6leo, durante los siguientes veinte años, al 

(3U) Id. 
(39) Aut.hony S.::unpson, Op., cit. p. 74. 
(40) Ibid. p. 72. 
(41) E~empresa, junto con la Texas Oil Co., formaban dos competido 

ras de la Standard que no habían caído bajo el control de Rockc= 
fe.ller. Más adelante.,. tanto la Texas como la Guffey antl Galcy, 
nclquirícron intereses petroleros en México. 



precio de 25 centavos cada barril. Poco despul!!!s el precio del 
petr6leo subi6 a 30 centavos el barril, por lo que el contra
to se convirti6 en el mejor negocio para la Shell y el mayor 
peligro de bancarrota para la "Guffey". Andrew Mellen, princi 
pal accionista de la "Guffey", tuvo que hacer un viaje a In
glaterra exclusivamente para renegociar el contrato y actual! 
zarlo, de acuerdo con el nuevo prec_io del petr6leo. 

Marcus Samuel pronto adquiri6 buena fama en Inglaterra, 
era "sir Marcus, primer noble del petr6leo" C42 l, que lo elev6 
hasta la alcaldía d~ Londres -era el tercer judío que cense-
guía este cargo-, sin embargo, la carrera pGblica de Marcus -
Samuel no iba de acuerdo con la situaci6n financiera de su 
compañía, pues a partir de 1903 la "Standard" inici6 una baja 
de los-precios del petr6leo y los buques de la "Shell" empez!! 
ron -a quedarse anclados. Contrariamente, su competidora ho1an 
desá, -la ·"Royal Dutch" '-de la que hemos hecho ya r;.ferencia-~. 
iba_en .ascenso en el negocio, aunque no lo suficiente para h.::! 
cer frente a la Standard. 

Las nuevas condiciones, que imponía la sorda guerra del -
petr6leo, obligaron a la "pequeña Dutch" -en ascenso- y a la 
"gran Shell ,,· -en decadencia- a buscar la fusi6n. Dicha fqsÍ.6n 
se· realiz6 de la siguiente man_era, un 40% de las acciones. qu~ 
daron en manos de Marcus Sainuel, y un 60% para Deterding, c 0 n 
.este Gltimo como director gerente. Así "en abril de 190G ve!a 
la luz el nuevo gigante, con el nombre de Royal Dutch Shell" 
(43) 

Una vez formado el t"rust y siendo Deterding· el accionista 
mayoritario, l!!!ste adopt6 la nacionalidad inglesa, para evitar el 
el celo nacionali<:>ta.de los bretones."~ adelante será, cerno Sam.te~mi0fil 
bro de la Cámara de los Lores" <44 1. Sin embargo, ·la naciona-

(42) Anthony Sampson, Op. cit. p. 77. 
(43) ra. 
(44) Jacques Ber9icr y Bcrnard Tl1ornas, Op. cit .. p. 39. 
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lidad .en estos casos, viene a ser un estorbo necesario, pues 
Deterding, en lo futuro, asumir~ l~s acontecimientos interna
cionales con la vista puesta en el engrandecimiento de su em

porio petrolero. 

Antes de fusionar su Royal Dutch tenia acciones en la Ca
sa Bancaria Rotchild, con sede en París. Ya formada la Royal 
Dutch Shell, apoy6 el empuje imperialista de Alemania hacia -
el Este, invirtiendo en "la construccilSn del ferrocarril de -

Berlín á Constantinopla" 1451 • Posteriormente, ya iniciada la 
Primera Guerra Mundial, esper6 el desarrollo de los aconteci
mientos. y "cuando vio que los aliados habían detenido el ava_!! 
ce alem~n, vol6 en socorro de la victoria" 1461 

Uno de los pocos proyectos que no realiz6 Deterding, en-· 
aquellos años, fue el de convertirse en el ·surtidor exclusivo 

de petr6leo de la Armada Brit~nica durante la guerra. Esto se 
debi6 a dos razones principales: la primera, por los antece-
dentes holandeses de la Shell y, la segunda, porque en aque-
lla ~poca la Casa Pearson and Son y su "Compañia Mexicana de 
"pe~r6leo El Aguila" estaban llenando los tanques de combusti
ble de la. ármada. Mas despu~s, a escasos meses 'dé"'terminada 
la guerra, absorbi6 los. intereses de Pearson en M~xico, esta 

vez con el benepl&cito de la Corona inglesa. 

l. 3. !.AS CONCESIONES PETROLERAS EN MEXICO 

1.3.1. Durante la dictadura pcrfirista. 

Con el .triunfo liberal sobre la intervenci6n y los conser'v!_ 

dores, M"xico :tniciaba una nueva etapa en su histor;i:a·J?i·nalmente. 

(45) J:bid. p. 40. 
(46) J:d. 
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el. partido liberal. tomaba l.as riendas del. pa!s, que. durante 
57 años no hab!a encontrado l.a paz, y ahora estaba en condi.
ciones de orientar l.a administraci6n por el. camino del. pro-
greso material.. El. levantamiento de Tuxtepec, que l.l.ev6 al. -
poder al. bando militar de los liberal.es, rectific6 algunas -
de las pautas pol!ticas y econ6micas seguidas por los qobieE 
nos de Ju~rez y Lerdo, y cre6 l.as condiciones para fortale-

cer al. gobierno federal y convertírlo en rector y adm.i
nistrador del. progreso. 

En el escenario político sobresale ~a figura del "impul
sor del Mexico moderno", don Porfirio D!az. Para los inver-
sionistas extranjeros la situación de nuestro pa!s era inme
jorable, pues la activaci6n econ6mica requerta de fuertes c~ 
pitales en inversi6n, que por lo regular, objetiva y subjet_! 
vamente,' los pod!an brindar las empresas extranjeras. As! 
las cosas, la dictadura.porfirista procur6.atraer los capit~ 
les de Europa y Estados Unidos, con.las ventajas de mano ~e 
obra barata, paz social, impuestos bajos a· la inversi6n y, -
adaptación de aquellas leyes que pudieran ser una traba para 
las inversiones externas. 

En consonancia con 

se dict6 la Ley Minera 
ci6n española, daba en 
al superficiario <47> 

estas tendencias, en el año de 1884, 
de M~xico, que abandonando la tradi-
propiedad las riquezas del subsuelo -
Poco despu~s, en 1886, se insta16 en 

(47) "La legislación minera española, pensada primordia1mente en re
lacíón cun los metales, reservó al monarca el patrimonio sobre 
todos los mincrales" •. Lorenzo Meyer. México y los Estados Uní-
dos en el conflicto petrolero (1917-1942), 2 ed., M5xico, El Co 
legio de M6xico, 1972, p. 481 Francisco AlonSo González. Histo::" 
ria Y Petróleo, México y su lucha por la independencia ec0ñ'5iiii
~ • El problema del petróleo, México, Ediciones El Caba11ito, -
1972, p. 61; El petróleo,~· p. 17, Lorenzo Meyer. Los -
grupos de presi6n extranjeros en el México revo1ucionario--Y910-
1~40, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1973, ;.~ 
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.-~ro.cruz la Waters Pierce Oil Company, donde construyc5 una -

refiner!a con capacidad de 500 barriles diarios. En 1896 es
ta misma cornpañ!a construy6 en la margen izquierda del R!o -
P~nuco, la llamada Refiner!a de Arbol Grande, en la cual se 

procesaban 2,000 barriles diarios de petróleo crudo, que era 
· importado de los Estados Unidos, Poco a poco la Waters Pier
ce fue dominando el mercado nacional de los iluminantes, si
tuaci6n que no durar!a muchÓ tiempo, ya que si bien en ese 
momento no ten!a competencia en M~xico, ya hab!an llegado 

los capitalistas que, a la vuelta de dos d~cadas, se tr_ans_ 

formar!an en sus competidores reales. 

Desde 1882 las compañ!as ferrocarrileras, tanto norteam~ 

rica.nas como inglesas, ·empiezan la construcci6n de 

los caminos de hierro. Entre las distintas compañ!as contra
tistas se encontraba la "Pearson and Son". ·oon Porfirio ene~ 

g6 a dicha cornpañ!a" ••• las obras del desa_güe del Valle de M~ 
x.ico, las portuarias de Veracruz y la construcci6n del ferr~ 
carril de Tehuantepec <49 >. Estando en Plena construcci6n 

del ferr_ocarril de Tehuantepec" ••• un operador de esa línea 
••• dio casualmente con el criadero de petrl5leo y_comuni:c6 -
su hallazgo a los agentes de la Casa Pearson, residentes en 
Coatzacoalcos" <49 >. Sin plena conciencia dei hallazgo, PeaE 
son viaj5 a Londres, v!a Nueva York, pero a su paso por 

(48) Weet:man Dickinson Pearson, dueño de la compañía "era descendien 
te de una familia que se habfa dedicado a hacer contratos para~ 
grandes obras, las cuales les habían dado prestigio por sus éxi 
tos: así construyeron la Base Naval Británica de Dover, el tú--=
nel bajo el Támesis, en Londres, la primera Presa de Assuán, en 
Egipto; dos túneles bajo el Hudson, en Nueva York, mismos en 
que habían fracasado todos los contratistas yanquis que los pre 
cedieron". Javier Santos Llorcnte, "Nuestras raíces", Nosotros

' los petroleros, México, I, No. 4 noviembre, 1979, p5gs. 9-12; -
Anthony Samson, ~· p. 119. 
Julio.valdivieso Castillo, Historia del movimiento sindica~
trolóro en Minatitlan, Veracruz, México, Imprenta ~e.x:icana, 
1963, p. 14. 
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el puerto norteamericano se dio cuenta de la importancia que 

en ese país habían tomado los hidrocarburos, por lo que des
de ahí telegrafió a su representante en M~xico y le orden6 
que se hiciera dueño de la mayor cantidad de terrenos de la 

costa del Golfo. 

Hasta ese momento, 1os negocios y hallazgos de Pearson -
suponen la buena suerte de un hombre de fortuna pero, en re~ 
lidad, las concesiones ferrocarrileras, portuaria~ y de ·aes.e_ 

güe en la ciudad capital, reflejan la capacidad de Pearson -
para las relaciones pGblicas. 

Para 1901, Pearson "logró que el 24 de diciembre ••• se 
promulgara una ley que autorizaba al Ejecutivo Federal para 
conceder permisos de exp1oraci6n y explotación petroleras en 
el subsuelo de 1os terrenos_ baldfos o nacionales y lagos, 1~ 

(50) gunas y albuferas de jurisdicción nacional" 

Paralelamente, en los momentos en que Pearson estrechaba 

sus buenas relaciones con la dictadura, llegaba un norteame
ricano, ~ste sí, interesado especialmente en el petróleo. E~ 

te era, Edward L. Doheny, californiano dedicado a 1os nego-
cios petroleros en su estado natal. 

Doheny recibió una carta-a principios de 1900-·de su 
amigo Mr. Robinson, gerente de la Compañía Constructora del 
Ferrocarril Central Mexicano, la Southern Pacific; en esa 
carta le informaba al gambusina " ••• que en la regi6n de Eba-

(50) José·Lópcz Portillo y Weber, El aspecto técnico del conflicto -
petrolero en México, 1938, Seounda exposición objetiva del Pl.:m 
sexcnal. México, Instituto Mexicano del Pcti.·óJ.eo, División Edi
torial, 1979, p. 19. para profundizar en estas concesiones con:: 
súltesc, la Gaceta del Gobierno del Estado do México, "Tomo XIV; 
1902, nGmaros 67, 70 y 72; Lorenzo Meyer, México ••• ~· p. 
47. 
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no hab!a visto a lo largo de ia v!a, abunden.tes chapopote- -
ras" (Sl). Esta informaci6n interes6 a Doheny y se dirigi6 -
de inmediato al puerto de Tampico, para comprobar lo que se 
le hab1a informado. Las emanaciones a flor de tierra impre-
sionaron al gambusina, quien pens6 invertir todos sus aho- -
rros en aquel negocio, pero tuvo que buscar socios para la -
inversi6n, ya que sus ahorros no fueron suficientes. Regres6 
Doheny, junto con A. A. Robinson, a Ebano, donde concert6 
una operaci6n relámpago en la que Don Mariano Argüinsoniz -
--terrateniente de origen vasco- le vendi6 una extensi6n de 
118,000 hectáreas y "el 20 de diciembre de 1900, Ooheny for
m6 la Mexican Petroleum Company of California para explotar 
esas tierras" <s 2 >. Aunque ya contaba con la empresa Doheny 
~ •• habr!a de gastar tres millones de d6lares antes de que 
sus invers~ones empezaran a redituar" (S 3 ), pues no fue has

ta 1904, al abrirse el pozo "La Pez" No. 1, cuando pudo sa-
·car ganancias,. no sin antes haber tenido que pedir prestado 
·al Banco de san Luis (S4). Con la apertura :del pozo La Pez,· 

se iniciaba en M~xico la explotaci6n comercial del petr6leo, 
hecho que tambi~n posibilitaba el surgimiento· del trust pe-
trolero que lleg6 a controlar el norteamericano Doheny. 

En un principio Doheny cont6, como Pearson, con la s_imp~ 
t!a de don Porfirio, quien estaba interesado en sustituir 
el uso del carb6n por el petr6leo en el ferrocarril. "Este 
apoyo .oficial se tradujo en una completa exenci6n de impues 
tos por diez años, exceptuando el impuesto del Timbre" (SS)-

(51) Javier Santos Llorente, ~· J:,. 4. págs. 9-12. 
(52) Lorenzo Meyer, México ••• ~· p. 46. 
(53) J:d. 
(S~) ~Banco de San Luis Potosí proporcionó a Edward L. Doheny cin

cuenta :_mil pesos precisamente cuando· e1 • • . pet_rolero .n<;>r-
terunericano estaba próximo a abandonar la exploración·petro1era 
en la región de la Huasteca ••• a principios de 1904" James D.Coo 

kcroft. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, Tr7 
de María Eunice Barrales, México, Siglo XXI, 1971, p. 27. 

(55) Lorenzo Maycr. México ••. Op. cit. p. 47. 
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No obstante don Porfirio 1e pidió "que si decidía poner sus 
intereses en venta, los ofreciera primero al gobierno mexic~ 
no, pues no le agradaba la posibi1idad de que pasaran a ma-

(56) nos de un gran monopo1io como 1a Standard Oil." 

Con e¡ tiempo l.as compañtas americanas tendr1an algunos 
problemas con el. r~gimen. Don Porfirio consideraba que 1a ~ 
plotaci6n del petr61eo en M~xico no debta ser exc1usividad -
de un monopolio,, " ••• por e11o, cance16 una concesión de ex-
ploraci6n y explotación a 1a Standard Oil, empresa que se 
vio obligada a operar a trav~s de 1a Waters-Pierce" 1 57 >.Ad~ 
m&s, esta Oltima y las empresas de Doheny, como veremos más 
adelante·, tuvieron enfrentamientos con algunas personas del. 
grupo de los científicos, por los impuestos y el col.aboraci.2 
nismo de 1os grupos económicos que operaban en nuestro pa1s. 

Cada d!a l.as re1aciones de Doheny, con 1os altos secto-
res d.e la burocracia porfirista, se hac1an m&s ti:i:antes,.mie,!l 
tras Pearson estrechaba sus relaciones con don Porfirio. En 
1905 " ••• l.a casa Pearson invitó al. Presidente de 1a Repdbli

ca ••• para que visitara la región,., El. v:!:a~e del. Pres:tdente 

• .• se. i"n:!:cid .en tren especial desde el. 19. de enero ••• a tr!!_ 

vtl!s de todo el Istmo de Teliuantepec ••• E.n esa h:tst6:s>ica v:t_ 
sita, el general. Dtaz conocUl l.os primeros pozo.s petroieros 
que la casa Pearson habta perforado con buen ~x:tto " (5Sl 

(56) Xd. Friedrich Katz. La guerra secreta én México, Europa, Esta-
dos Unidos y la Revolución Mexicana. 4 ed., Tr. de Isabel Frai
re, y otros. México, Ed. ERA, 1983, t .1., p. 41. 

(57) Lorenzo Meyer, Méxi.co ••• ~· p. 53. 
(58) Julio ValdiviesoCastillo, ~·p. 18-19. A este respecto -

hay que recordar cómo se expresaba Díaz, en 1908, del 'petróleo, 
para jactarse de su buena.salud, ante e1 periodista norteameri
cano Creelmfilú "· .. a la edad de setenta y siete años que tengo, 
estoy satisfecho con el goce de mi completa salud ••• y no cam-
biar!a esa satisfacción por todos los millones de vuestro rey -
e1 petró1eo ... "Ernesto De la Torre Villar, et a1 .. Historia do 
cumental de México, México, Instituto de Investigaciones Histó
ricas, U.N.A.M., 1974, v.II, p. 417-418. 
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Las buenas relaciones de Díaz con Pearson mejoraron también 

por la aversi6n que el dictador ·empez6 a tener por lo que 

consideraba la "invasi6n de inversionistas norteamericanos", 

a ello se debi6 que " ••• Díaz comenz6 a volverse hacia las p~ 

tencias europeas, invitándolas a invertir en su país y a·de

safiar en é1 la supremacra nor17eamericana" (59) 

Para 1906 Pearson obtuvo la concesi6n del Ministerio de 

Fomento " ••• para la exploraci6n y cxplotaci6n de los criade

ro~ de p~tr61eo ... exjstentes en t~rrP.nos bñldfos, nacjonalcs 

y aquellos cuyo título de propiedad hubiese expedido el Go-

bierno Federal con reserva del subsuelo,ubicados en los est~ 

dos de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, San Luis Potosi 

y Tamaulipas" ( 60l Estas concesiones demostraban la buena -

disposici6n de Díaz para con los capitales europeos en gene

ral y los ingleses en particular, en cuantó a Pearson se 11~ 

g6 a decir que " .•. disfrutaba de un afecto tan profundo de 

parte de don Porfirio que quienes lo observaban quedaban co~ 

vencidos de que el tr~to que el dictador dispensaba al joven 

británico no era el de un gran amigo, sino el de un verdade

ro hijo" (61l. Así, el 15 de ju~io de 1909, la casa Pearson 

and Son, era de las más poderosas en México, pues ·oraz había 

decidido • ••• convertirla en la punta de lanza de su campaña 

para limitar la influencia norteamericana" (62) 

l. 3. 2. DURANTE LA REVOLUCION MEXICANA. 

1.3.2.1. Durante el gobierno de Francisco I. Madero. 

(59) Friedrich Katz. Op. cit., t .. 1, n. 40; Lor<:n:::o t.!F~y"!::r, ~.:~xico· ••• , 

(60) 
0 {,;co;_~;ñ~ I!ea:;;{.?: Gaceta del. Gobierno, periódico oficial del · 
.Estado de México, To1uca, XIX, 1906, 26 y 30 de mayo, números -
42 y 43. 

(61) Javí.er Santos Llorente, "Nuestras raíces"~ Nosotros los petrolQ 
~México, I, No. 5, diciembre, 1979, p. 23-24. 

(62) Fr.Ledrich Katz, Op. cit., t. 1, 1._ 44. 
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Las facilidades y ventajas que recibi6 Pearson de la diE 
tadura y los sentimientos antibrit~nicos surgidos entre los 
inversionistas·americanos, corno consecuencia de la predilec
ci6n porfirista por el primero sobre los segundos, dio paso 
~durante la Revoluci6n-a una abierta hostilidad entre las -
embajadas·de· los Estados Unidos y de algunos pa!ses europeos. 
Esta.lucha, en la que estaban implicados principalmente los 
intereses de los grandes trusts británicos y norteamericanos 
se libraba para obtener el control absoluto de los recursos 
naturales--miner!a y petr6leo~y los servicios -banca, ferr~ 
carriles y caminos-. En esta brega, en la que M~xico apare-
c!a como la manzana de la discordia, el caudillaje desenJpeii.6 un 
papel importante e.n la medida en que cada uno de los caudi-
llos sobresalientes podr!an convertirse en un factor de po-
der pol!tico, de acuerdo a su desenvolvimiento dentro del -

torbellino revolucionario. 

Si bien el movimiento armado que. se inici6 en M~xico a 
partir de 1910 no se debi6 exclusivamente a causas de ori-'
gen externo, s! hubo en los Estados Unidos algunos gru-
pos econ6micos interesados en la ca!da del porfirismo. Se ha 
demostrado que el enfrentamiento de los intereses Guggenheirn 
c·on Liniantour -Ministro de Hacienda-, el apoyo de D!az a la 
casa Pearson, y los rumores de las negociaciones secretas M~ 
xico-Jap6n, " ••• llevaron a ciertos sectores norteamericanos 
a considerar que hab!a llegado el·momento de favorecer un 
c.ambio pol!tico en M~xico" 1631. Ante esta inconformidad, suE_. 
gida principalmente en los grupos econ6micos norteamericanos, 
es explicable que tanto el gobierno como algunos empresarios 
norteamericanos hayan mantenido " •••. respecto al rrovimiento made

rista no s6ló una rol:l'.tica de tolerancia, sino tambi& de protecci&" (64)· 

(63) Lorenzo Meyer;·México ••• 0p. cit. p. 53. 
(64) Ciro F.s. Cardoso, Francisco G. Hermosillo y Salvador Herngndez. 

De la dictadura perfírista a los tiempos libertarios, 2 ed., M§. 
xico, X. X. s.- U.N.A.M./Siglo XXX Editores, 1982, p. 192. 
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Inclusive ya en plena rebeli6n maderista, en 1911, Henry H. -

Pierce, dueño de la Picrcc Oil Co. y subsidiario en México de 

la Standard, entr6 "en contacto con los rebeldes maderistas ••• 

y le3 ofrecieron un préstamo de medio millón o un mill6n de -
d6lares a· cambio del cual esperaban ••• obtener ciertas co_nce
siones" (GSl. Además estas conc~siones no s61o se buscaban p~ 
ra beneficio de Pierce, pues cuando éste apoyó al movimiento 

maderista, 1-o hizo con " ••. la esperunza de que, después de -

su victoria, Madero eliminaría a la gente de Cowdray _(nombre 
que recibi6 Pearson cuando llegó a la ciimara de los IJ:>res) de los 
puestos directivos de los ferrocarriles" (GG). Sin embargo, -

cuando Madero llegó a la silla_ presidencial, Sherburne G. Ho2 
kins "intent6 convencerlo de que despidiera a los administra

dores ferroviarios cercanos a Cowdray. Pero Maderp no acce

dió" (G?) . Este fue uno de los primeros indicios, para los 

grandes capitalistas norteamericanos, de que el cambio que se 
·había operado en el gobierno de México, no ofrecía mejores 

perspectivas que el anterior. Por otro lado, esto demostraba 

que también los tiempos estaban cambiando, cosa que segan_pa
rece, hasta ese momento, la burguesía internacional no había 
comprendido. 

La negativa que Madero dio a Hopkins estaba en la misma -

línea política que, por aquellas fechas~finales de 1911-, se 

expresaba en la Cámara de Diputados: el diputado José Marta -. 
Lozano señalaba el peligro latente de que los intereses de 
Pearson fueran absorbidos por la Standard de Nueva Jersey, lo 

(65) Lorenzo Meyer, ~:..!...!..~-p. 54: Ciro 1-'.S. Cnrrloso, ~ 
al.~. p. 192. 

(66) Friedrich Katz, -92.:_ill·. t. J., p. J60. 
(67) Id. Xatz señ~la que ffopkins era considerado, por el ministro 

Alemán en México, como "el abogado profesional de las revolucio
nes latinoamorican."'ls fabricadas en los Estados Unidos", y aclara 
que Hopkins era el representante de los intereses de Madero en -
los Estados Unidos, mismos servicios que prestaba a Henry H.Picr 
ce y posteriOrmentc,. también a Venustinno Carranza. -
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que significaría que este imperio petro1ero pudiera dominar 
a nuestro pa.ís. Para e1udir este pe1igro " ••• e1 l.egis1ador -
propuso reincorporar e1 petr61eo a1 régimen 1ega1 en vigor 
para e1 resto de 1os minera1es, aprobar un aumento a 1os im
pue·stos y quitar 1as exen clones impositivas alln vigentes" 
(68) 

A esta primera amenaza, de car~cter naciona1ista, de 1os 
diputados, se agreg15 -en 1912- otra. Esta fue"1a· posibi1idad 
de que se diera a 1a She1.l una concesi6n para tender un o1e_2 
dueto que redundaría en perjuicio de 1as compañías norteame
ri.canas" (69). Aunque est~ concesi6n no se dio, 1as amenazas 
que hasta ese momento habían sido pa1abras,pronto,_ en ese 
mismo año, se. tradujeron en un impuesto de .20 centavos por 

tone1ada de petr61eo. Arite 1os escasos recursos que se obtu
vieron por este irnpue·sto, ya que llnicamente 1o pag6 E1 Agui-
1·a, Madero-ese mismo año- promu1g6 un .decreto "• •• que requ~ 
ría que todas 1as empresas y propietarios se inscribieran en 
un registro y dieran ciertos informes concernientes a1 va1or 
y composici6n de sus propiedades" <70>. Estas medidas de1 m~ 
derismo, hi·c:t'eron c0:i:nci'd'J:r po1ftS:cM.1ente a 1as compañías p~ 
tro1eras en un punto:. formar un frente llnico para oponerse -
a1 gobierno mex.icano. La acci6n conjunta 1es reditu6 buenos 
resultados, pues ninguna empresa cumpli6 con el decreto. 

1.3.2.2. Durante el gobierno de Victoriano Huerta 

Es bien.conocido el pape1 tan determinante que deseJ!!peñ6 la 
embajada norteamericana en 1a caída de Madero. No obstante -

(68) Lorenzo Meyer, Milxico ••• ~· p. 61; "oíaz tran~firi5 aque
llos derechos nacionales s~bre petróieo y carbÓn al prOPietario 
de la superficie alin cuando la situaci5n de los demSs minerales 
permaneció sin cambio"; Lorenzo Maye~, ·Los grupos ..• ~· p. 
29. 

(69) Ibid. p. 63-64. 
(70) rbid. p. 62-63. 
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el papel que tuvieron los intereses norteamericanos en.
la ascensi6n de Huerta a la presidencia, cuando esto sucedi6 
las compañías petroleras norteamericanas' " ••• abrigaban la e~ 
peranza. • • de que como (;ste habt:a llegado al .poder con. la 
ayuda norteamericana, habría de aplicar las· medidas que Mad~ 
ro no había tomado. Huerta .•• no tenía tales planes. Conti-
nu6 la política de Díaz y se ali6 con los capitales euro
peos" ! 7ll. Pero esta reacci6n de Huerta no fue s6lo produc

to de sus convicciones. En realidad la política de los inte
reses norteamericanos en M~xico no era rnonol~tica 11 

••• a ve-
ces los intereses de la mayor parte de los. grupos. se movían 
en la misma direcci(Sn, pero otras veces chocaban entre·st" -

(? 2) . Por otro lado, el cambio presidencial en los ~stados 
Unidos -salida de Taft y entrada de Woodrow Wilson- tCllllbi(;n 
dio un ·giro a los acontecimientos, pues Wilson pensaba que -
los grupos econ6micos actuaban demasiado por su cuenta, re~ 
tandole poder al presidente de los Estados U~idos como di-

rector y ejemplo de la de~ocracia que deberían seg.uir los 
países .latinoamericanos. Así despu(;s de la decena tr~gica, -
Huerta sinti6. las presiones y condiciones q;,e se ejercían 
desde la Casa Blanca y el Departamento de Es.tado. J;;stas. con
diciones variaban, pero las mas inaceptables para Huerta e
ran las de entregar su gobierno a F~lix Díaz~al que consid~ 
raban de mayor confianza. los norteamericanos-, o bien, conv~ 
car a elecciones y comprometerse a no presentarse como cand_! 
dato. Ante la persistente hostilidad del gobierno norteamer_! 
cano, " ••• Huerta no vio otra alternativa que buscar el apoyo 

inglés. Fue entonces cuand~ la Gran Bretaña hizo el Qltimo -
intento serio por contrarrestar la influencia norteamericana 
en M!!\xico" 1731 

(71) Fr.iedrich Katz, Op. cit., t. l, p. 189. 
(72) Ibid. p. 186. 
(73) LOrenzo Meyer. Méxi\'~ ~·P• 74. 
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Por el lado de los intereses britán.icos-exist!an otros 
factores que los hac!an coincidir con el apoyo tan indispen_ 
sable para Huerta. Pe.arson hab!a venido fortaleciendo sus i!!_ 
tereses petroleros en MExico gracias a que había firmado un 
contrato de suminist·ro de petr6leo con ei Almirantazgo br.it~ 
n.ico ( 74 > que finalmente -dada la .insistencia de los direc_ 
t.ivos de l~ Shell ante Sir Winston Churchill, en aquel ento!!_ 
ces Primer Lord del Almirantazgo- se había decidido cambiar 
el combustible de los barcos ( 7Sl. 

Otros factores que motivaron la lucha por la apropiación 
de las fuentes petrol!feras de México fueron los siguientes: 
dado el aumento de la producci6n en nuestro pa!s se supon!a 
que pronto ocuparía el primer lugar mundial, por lo que "la 
fuerte posici6n de los capitalistas británicos en MExico, p~ 
dría significar la p~rdida del monopolio que la Standard ·ail 
ejc:ircía en gran parte del mundo" '-76 ); este control hab!a a!!_ 
quirido particular relevancia despuEs de 1911, pues en ese 
año Henry Ford co1oc6 en el mercado el.modelo "T" de la Ford 
Motor Co., cuyo precio lo convirti6 en el auto a gasolina 
más accesible al pdblico. 

Siendo el petr6leo, el objeto de mayor interés británico 
en Mé:>dco, "fue 16gico que Pearson se convirtiera en el in_ 
termediario id6neo entre Victoriano Huerta y el gobierno de 
su majestad ingl·esa" t 77 l. Para esto, Xnglaterra se apresur6 
a reconocer al gobierno de Huerta y env.16 a Sir Lionel Carden 
-amigo de Pearson y conectado con los intereses petroleros 
británicos- corno embajador de la Gran Bretafia. 

Nuevamente, al igual que con el r~gimen porfirista, Pear_ 
son encontraba un buen apoyo en el gobierno mexicano. Para 
ratificar su buena disposici6n a Huerta, Pearson ofreci6 sus 

(74) 
(75) 

(76) 
(77) 

Friedrich Katz, op, cit,, t, l, p, 188 y 198, 
Sin embarg<>, h¡cy que recordar que la Shell no recibió loa bene 
rioioc de sus laboreo de convencimiento, pues el A1mirantazgo
Tirm6 sus contratoa con la Anglo-Pernian, la Burmah Oil y El !! 
guila, Anthoey Sampeon, ~., p, 78-82, 
Fricdrich Katz, Op, cit., t, l, p. 189, 
Loren7.o Mayor, México ••• , On. cit., p. 74. 
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nbuenos servicios'' para conseguirle un pr~stamo de la Corona 

inglesa. Huerta acept6 el of ¡:.-,cirniento y respondi6, el 6 de 
rna~zo de 1913, que estaba dispuesto a concederle "cualquier 

favor razonable" que le pidiera (?B) y, corno veremos en otro 

- capt·tulo, este "favor razonable'' fueron nuevas concesiones 

en el.Estado de Veracruz y esp~cificarnente en el rstrno. 

En Washington, mientras tanto, se dej6 sentir el descon
tento, especialmente contra· Carden y Pearson "cuando se supo 

que este Gltirno se encontraba negociando en Londres un pr~s
tarno, •• para Huerta ••• convencidos de que Pearson se propo-
nía, con la ayuda a Huerta, monopolizar el petr6leo rnexica-~ 

i:no" (79) 

Finalmente quedaba desgarrado el tel6n que, hasta ese rn-9_ 
mento, había cubierto el escenario de la batalla británico
nórtearnericana por los .intereses petroleros en M6xico. Esta 
situaci6n dejaba al descubierto varias situaciones para los 
norteamericanos: primero, que efectivamente Pearson estaba a~ 

tuando con el fin de ampliar su dominio en M~xico, por lo ta!!. 
to actuaba contra el imperio de Rockefeller y, segundo, que 
las negativas de la Corona inglesa para desconocer a Huerta, 
tenían su explicaci6n en las actividades de Pearson y del em
bajador Carden, quienes actuaban solapados por la Corona. 

Ante esta situaci6n de hostilidad entre los dos grandes 
imperios, la Gran Bretaña tendría _que decidir, considerando· 
sus relaciones con otros países de Europa, tres cuestiones 
fundamentales para su sobrevivencia como tal: ¿qui~nes-eran 

sus potenciales aliados?, ¿qui~nes eran sus más proba_bles en~ 
migas? y, en consecuencia, ¿cuáles eran las fronteras que 

(78) Friedrich Katz. ~., t. l, p. 192 
(79) Lorenzo Meyer. M¡;xico._,_,_ Op. cit. p. 7~; Friedrich Katz, ~-cit. 

t. l, p. 187. 
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habr!a que proteger? Meses despu~s -f.ines de 1913- .las dec.!, 
• sienes que tomaba la Corona inglesa con respecto a estos 

planteamientos se dejar!an sentir en la dictadura de Huerta 
y tendrían sus repercusiones en el 'futuro de l.os intereses -
de Pearson: "carden comunic6 al régimen huertista que no po
d!a contar con ninguna ayuda de Ingl.aterra en un conflicto -
con los Estados Unidos" (801 

Este imprevisto cambio de actitud por parte de Inglate-
rr.:: significaba que ésta, en el. caso de México, reconoc!a a 
nuestro pais como área de infl.uencia propia de los Estados -
Unidos •. El reconocimiento "fue acompañado por una petici6n -
de que las. propiedades petroleras británicas en México fue-
ran protegidas por los Estados Unidos" (8 ll • Con esta nueva 

definici6n, la política ingl.esa en México -la pol!tica petr2 
lera en particul.ar-quedaba subordinada a la política de No!; 
teamérica con su vecino del sur. 

A fin de cuentas, la Corona inglesa prefiri6 tener a los 
Estados Unidos como aliado, en un posible conflicto con Ale~ 
mania, que como neutral en una situaci6n similar. A su vez 
Inglaterra se ve!a forzada a reconocer definitivamente el 
predominio norteamericano en M~tco, con 

abandonado por Inglaterra en l.a escena 
y no s6l.o eso, además la protecci6n de sus 

ello Pearson fue 
de la batalla, 

intereses babia -

(BO) Friedrich Katz, Op. cit.·, t. 1, p. 206-207-. Katz señal.a entre 
lae caueae <;iel desistimiento de Inglaterra lan siguisntea, "l. 
Los a.ntagonismoa entr~. Oran Bretaña y Alemania se ha~f'an •·• • 
máa fuertes Y superaban ••• la rivalidad bri tánico-norteamerloa 
na en México. La Oran llre.taña-dependi'.a ••• más. del apoyo nortea 
mericano ••• que de lae concesiones petroleras mexicaaas, 2 Loe 
Estados Unidos se habían declarado dispuestos a acceder a •loe 
deeeoa británicos en lo tocante a las tarifas del Canal de Pa 
nam4; ~· Los E. u. ee ·habían comprornetido a ••• ga.1"antizar· 1S..s
oonce.eiones b:1"i t!nicaa a la caída de F.uortau. 

(01) Lorenzo Moyer. ·M6xico ••• 0p. cit. p. 76-77. 
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sido encomendada precisamente a sus enemigos. Es probable 
que esta situa·ci6n generara un_ cambio de actitud de parte de 
Pearson, ante los conflictos que surgieron despu~s, esto es, 
que en otras ocasiones tuvo cierta disposici6n a aceptar a -
los gobiernos mexicanos,_ y en contra de los acuerdos tomados 
por las empresas norteamericanas, que integraron posterior-
mente la Asociaci6n de Productores de Petr6leo en M~xico 
(A.P.P.M.). 

Once meses despu~s de 
Inglaterra ratificaba los 

"el 

inici<tda la Prirncril Cucrra z.Iuudial, 

compromisos con sus aliados de ~ 
almirantazgo británico [declaró] rica del Norte, pues 

nulo el contrato con 
Aguila" <92 J, y para 

la Compañía Mexicana de Petr61eo El 
compensar el suministro de ~sta,el al 

mirantazgo firm6 nuevos contratos con la Huasteca Petroleum 
·_co. -de· Doheny- y con dos compañías navieras, la Cunara y la 
·.,~te Star.· El almiranta.zgo, para justificar la sustitu- ,

cÚl~_ del petr61eo de Pearson por el de Doheny -competido?::, 
prlii~ipal del primero-, expres6 que el petr61eo extraído de 
los Gampos de Pearson no era apropiado para la Marina Britá
nica "'183 1 

i:'~: 1. 3. 2. 3. Durante el gobierno de Venustiano Carranza 

El gobierno de ~· 

En el año de 1914, ante la inminente caída del general -
Huerta, los caudillos de 1~ Revoluci6n fueron convertidos en 

"acciones", con las que empezaron a esvecular británicos y 
norteamericanos, en la "bolsa de valores" que se abri6 con el 
moviniento armado. As! segQn Edward L. Doheny, la Huasteca 

(82) Friedrich Katz. ~' t. 1, p. 208. 
<53 > ~ •• t. 1, º• 2-?7. 

37 



Petroleum co. hab.ta empezado a dar dinero a Carranza, en fo_!t 
ma de pago de impuestos anticipados, desde 1913, con lo que 
Carranza se hab.ta comprometido a mejorar los intereses de fl2 
heny a expensas de los brit4nicos <94 >. 

No ha)I que olvidar que Carranza aprendi6 bastante pron'."" 
to el mismo juego en el que lo encasillaron las pr.esiones -
externas, pues en 1914, mientras se comprometi6 con Wilson -
. . . .(85) 
.'~a que las concesiones ser.tan respetadas en todo momento" , 
d·aba line.amientos a la Secretar.ta de FOl)lento, Colonizaci6n e 
Industria para que dictara las primeras disposiciones orien
tadas a "alcanzar la reivindicaci6n de la propiedad en lo re 
lativo a los combustibles minerales" (86>· Para septiembre: 
del mismo año Carranza expide un decreto en el que pide a 

los propietarios de terrenos petroleros la valuaci6n de sus 
propiedades 1.87) ·Y en dicie:nbr...;, ·en sus ",Adiciones a1.:P1an .;.. 
d~ Guadalupe", el primer jefe se ~omproníétia1 entre otras Cf!. 
sas, a revisar las leyes relativas a la .e:icplotaci6n del pe-.;.. 
tr6leo 188>. Muy pronto las disposiciones de Carranz~ f\.iéron 
consideradas por los extranjeros como el preludio de la con
fiscaci6n de la propiedad legalmente adquirida, ante lo cual 
los.propietarios extranjeros empezaron a escudarse en el De~ 

.partamento de Estado Norteamericano, para elevar sus,protes~ 
tas, negarse a pagar impuestos y a aceptar los decretos. 

Con la tendencia marcadamente nacionalista de Carranza 
la ·!'lit:uaci6n para Pears.on se volv.ta··mas complicada: su ente!! 
dimiento ~on Huerta lo hab.ta convertido en el v@rtice de 

(84) ~- t • .1, p. 1607 l.90. 
(85) .!.lli· p. 2J.4. 
(86) F&J.ix- F •.. Pal.avicini, 'Historia de l.~ ·eonstituci6n de· J.gJ.7, 2 T. -

México, Con·sejo Editorial. ·del. Gobierno del. Estado de Tabasco, -
l.980,T.1,. p. 605 •. .- .. 

(87) Lorenzo Meyer, Mlixico.~. ·~· .p •• 94-95 •. 
(88) .!!!!!!_. P• 88; Jesds Sil.va Herzog; Breve Historia de l.a Revo1uci6n 

Mexicana., 6··ed., 2 T. .. , México, F.c.E., 1969, T.2, p. 1.66. 
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las fricciones brit4nico-norteamericanas; este entendimiento 

finalmente no fue apoyado por la Corona. A la vez, la Corona 
había confiado la protección de sus intereses al Departamen
to de Estado norteamericano ; el Almirantazgo ya estaba 
consid~rando romper el contrato de suministro de petróleo 
con Pearson -enero de 1914- 18_9.1 ¡ Huerta, quien se tambalea
ba en el poder debido a la pres.ión interna y a la falta de 

reconocimiento de Wilson, .no hab!a recibi.do el. pr(\stamo de -
Inglaterra y desesperadamente buscaba el apoyo de Alemania. 
Ante este tejido de problemas, Pearson aswnió actitudes muy 
dis!mbolas, y a veces contradictorias. Tan sólo en el año de" 
1914 se observa lo siguiente: en enero le propone al embaj~ 
dor norteamericano en Gran Bretaña un plan de intervenc~ón 
conjunta, europeo-norteamericana, en M~xico. En este plan se 
entend!a que los norteamericanos controlarían la parte norte· 
del país y los ingleses dejartan para s·! el control: de los -. . ' . . .. . . . . . . . (90) . .. . . .. 
yacimientos de petróleo ·en la "faja de·• oro" . ; .. en febrero, 
el grupo Cowdray aprovechó el ~Caso' Ben ton" ··como uri medio. pa 
ra "provocar un vira.je antinorteamericand y prohuertista e-;; 
la política brit4nica" <9 J.I, en abril, Pe<lrson.estuvo .Í.mpli'
cado en el env!o de un cargamento de armas a Huerta <92 1 

Como se puede ver, Pearson no tenía un plan preestableci 
do y siempre, ante las cambiantes circunstancias, asumía.ac
titudes un tanto d.esesperadas . para asegurar· sus ··c~ncesio117s. 
Por otro lado, no ten!a ninguna confianza en la. defensa ·que· 

el Departam.ento de Estado .· hacia ante Í.os revolucionari51s in~ 
xicanos. Por ejemplo, en junio del !='itado año, el. Departame.!!_ . 
. to de Estado proponía. a ·la Gran Bretaña considerar como· defi. 

(89) Friedrich Katz/.!?.12.:...E.!!.,t;l, p. 207 • 
. (90) J:bid. P• .222-223. 
(91) 'i'bfd. p. 221. 
(92) Z'b'rd. p. 226. ·cuando los norteamericanos descubrieron este 

9iüQi'pto y_su·destino, Wilson aceler5 1a toma de Vcracruz. 
car-

39 



nitivas 1as concesiones petro1eras de1 20 de abri1 de 1914 -

< 93 ~, a1gunas de· 1as cua1es hab!an sido recibidas por Pear-
son de manos de Huerta; sin embargo, en septiembre -habiendo 
ca!do Huerta- cuando parec!a segura 1a victoria de 1os cons
ti tuciona1istas "cowdray demostr6 un gran inter~s en sobor-~ 
nar a Mig~e1 D!az LOmbardo, uno de 1os m~s a1tos func~ona- -
ríos civi1es de Pancho VÍ.11a" <94 1. Un año despu~s, en d.1.ci9!!!, 
bre de 1915, cuando e1 gobierno convencionista era derrotado 
y disgregadas sus fuerzas, Pearson pidi6 a Luis Cabrera, bra 
zo derecho de Carranza, que co1aborara con .sus intereses C951: 
En este caso, Pearson segu!a un .tanto e1 c~mino tr~zado 
por Wilson, quien dos meses antes hab!a" decidido apoyar a C~ 
rranza despu~s de sacar1e e1 compromiso de proteger 1os int~ 
reses norteamericanos (96 > 

Mientras tanto, Carranza continuaba.· amenazando ··a 1os in
tereses extranjeros con 1a reivindicaci6n pará e1 pa!s de 
1os yaciniientos petro1eros. En enero de 1915 decret6 1a sµs
pensi6n de 1os trabajos en 1os campos petro1eros __ y, en espera 
de una nueva 1egis1aci6n, requer!a de permisos para conti- -
nuar con 1as obras f 97 >. Ante es~e decreto, y 1a negativa de 
co1aboraci6n que tuvo Pearson de parte de Luis Cabrera, no -
le quedó mas que rep1egarse a 1a protecci6n del Departamento 
de Estado Norteamericano .y buscar, como ya 1o estaban ha- -

·ciendo 1os petr0 1eros norteamericanos, e1 financiamiento de 
un ej~rcito particu1ar, que resguardara 1os campos petro1e-
ros de 1as. fuerzas carrancistas.· .No tardaron en encontrar 1a 
disposicilSn de1 genera1 Manue1 Pe1~ez·, 1evantado en armas 
desde 1914, par~ encabezar de ah! en ade1ante 1as f~mosas 

(93) Zbid. p. 232-233. 
(94). Zbid. T.2. p. 157. 
(95) Zbid. p. 157-158. 
(96) x:orenzo Mey~r, México~ •• 0p·· clt. p._87; 
(97)··..!!?!2· p. 961 Francisco.Alonso González, ~· p. 951 Frie

drich Katz, Op. cit. T.2 •. p. 158. 
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"guardias blancas'' 
(9B) 

1. 3 .• J. Durante los primeros 9obiernos Revolucionarios 

1.3.3.1. El problema de las concesiones petroleras durante el 

gobierno de jure de Venustiano Carranza y la Constit~ 

ci6n de 191 7. 

En la Constituci6n promulgada en 1917 qucd6 reivindicada 
la propiedad del subsuelo a la Nación. El articulo 27 anunci~ 
ba un cambio en el status legal que hasta ese momento habia -

regido a las concesiones para la extracción de los minerales 
combustibles. 

·Las reformas. hechas a la Constituci6n, ~esde antes de qu~ 
dar plasmadas en ella, habian sido objeto de preocupación de 

muestres vecinos.del norte. A fines de 1916, los norteameric~ 
nos dejaban ver a Carranza su temor de que la nueva Constitu

ci6n afectara sus intereses en México <99 >, y dos meses des-
pu~s corroboraban sus temores. De inmediato el Departamento -
de Estado "protestó y trató de obtener una promesa de Carran
za en el sentido de que las nuevas disposiciones no se aplica 
rian retroactivamente" (lOO). Mientras tanto, los _banqueros : 

ingleses, ante los preceptos de la nueva Constitución mexica
na, tomaron medidas preventivas y formaron el "Comité intern2_ 
nacional de tenedores de la deuda .mexicana" (lOl). 

El nacionalismo demostrado por la administraci6n que encabe 
zaba Carranza y el peligro latente que significaba aplicar la 

98) Lorenzo Meyer, M<ixico ••• ~· p. 95¡ Friedrich Katz, Op. cit. 
T .. 2 1 p, 158. 

( 99) Lorenzo Mcyer, México ••• ~· p. 117. 
(100) rd. 
(101) rd. 
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constituci6n, además del probab1e apoyo de A1emania a Carra~ 

za, 11ev6 a 1os inversionistas extranjeros a preparar de di_ 
versas formas e1 derrocamiento de Carranza. En este aspecto, 
los inversionistas británicos tan s6lo "entre marzo y junio 
de 1917 elabOraron tres planes qolpist~s contra C~rranza"(1o2 >. 
Uno de estos planes fue· preparado por Jobn B. Body, agente -
de la Casa Pearson. Este plan pretendta ser financiado con_ 
juntamente por Ing1aterra .Y l_os Estados. Unidos, las fuerzas 
armadas estartan encabezadas por Pelii:ez y F6lix D1az;- al ca_ 
er Carranza la presidencia quedarta nuevaJ11ente.en manos de -
Pedro Lascur4in: devolver1an a sus antiguos dueños las prop:I:~ 
dades que habtan sido expropiadas ftasta ese'ltlomento: se abr~ 
gartan·las.leyes petroleras y se revha:rta·el monto de las -
:regaUas _que pagaban los consorci~s petrol~os U03 l._ Pero· 
este plan, como los o_tros dos, tamb.t8n elaborados por ingie_ 
ses, atacabá solamente dos fJ;entes de.los enemigos que los -
británicos identificaban, a sa'Der: los nac:S;onali:stas mexica_ 
nos y los alemanes, con qu:l:eries Carranza amenazaba aliarse. 
El tercer enemigo, que no era mencionado como tal por los pl~ 
ncs ingl.eses, era tal vez, el que md.s le preocupal:>a a Pe.arson, 
este enemigo lo encarnában los capitali~tas estadounidenses 
con intereses en Ml!!xico. 

Para Pearson las circunstancias se l.e pre.senta:r.on de la 
.siguiente manera: Carranza y la nueva·const:ttuci6n represen_ 
ta'Danel mayor peligro para sus intereses: no podta esperar 
un apoyo efectivo de I:nglaterra, ·pues' al encontrarse enfrás 
cada en la querra, no distraerta sus pertrechos 111ilita;es e; 
Ml!!xico: los norteamericanos le dartan algtln apoyo, siempre y 
cuando aceptara en los hechos la Doctrina Monroe. Esta s:I:_ 
tuaci6n llev6 a Pearson a pensar en recuperar sus capitales, 

(102)_ Fried.rich Katz, Op. cit~, t. 2, Po 161 0 

(103) Ibid., p. 162-163. 
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o parte de ellos, ya que el futuro en México s6lo podta ser 

promisorio para los estadounidenses. En esta l:Cnea de .pens!!_ 
miento, "en mayo de 1917 le propuso al gobierno británico 
que invirtiera 5 millones de libras esterlinas en su compa-
ñta petrolera "(l04 J; como la Gran. Bretaña no acept6, regre:
s6 a H~xico y empez6 a negocia~ con Carranza la venta del F~ 
rrocarril de Tehuantepec, y, con Rockefeller la de la compa
ñta El Aguila. La venta del ferrocarril de Tehuantepec al 9~ 
bier~o mexicano "fue un negocio provechoso para ambas par- -
tes" (lOS); en cambio ,1a· absorci6n de El Aguila por la Stan
dard fue impeclicla por ·las autoridades britl!inicas, quienes J.e 
indicaron "que la Gran Bretaña dependta ya en un 84% del su
ministro de petr6leo norteamericano y que esta dependencia -
no deb:Ca hacerse ~ayor" (l06 J. 

L<is·.transacciones entre Carranza y Pearson formaban, a -
la vez; una estrategia polt.tica del. primer0 , con la finali-
dad de. agrietar el bloque oposicionista extranjero que esta
b.an formando británicos y norteamericanos~ Por ello, Carran- . 
. za les hab!.a planteado la posiblídad de devolver a los Í_!! 

gleses las propiedades que se les hab!an confiscado. Ademtis, 
cuando.Pearson realizó la operaci6n de compra-venta con el -
presidente mexicano, se le puso como prerrequísito el q~e e~ 
rranza deb!a seguir en el poder. Para cumplir con el compro
miso, "hacía octubre -riovíembre de 1.917 ••• Cowdray ••• se ex
presaba en favor del reconocimiento total de Carra~za" (l07 ) 

Ahora bien, las declaraciones hechas por Pearson a favor 
de Carrariza,no expresaban solamente el compromiso entre am-
bos, tambi~n formaba parte de una cierta oposición contra 
los Estados Unidos, de parte de un grupo de inversionistas -

. (104) Ibid. p. 168. 
(105) 'id.""" 
(106) 'id." 
(107) Ibid. p. 167. 
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ing1eses, que todav!a no daban por perdida su lucha por el d~ 
minio en Am~rica, y que no consideraban a 1os a1emanes como 
su peor enemigo en este continente. 

E1 año de 1917, se iniciaba uria seria confrontaci6n en-
tre M~xico y 1os.Estados Unidos. E1 primero por tratar de 
11evar a la pr4ctica lo establecido en el art.tcu1o 27 y, el 
segundo por evit.ar 1a retroactivi.dad del p4rrafo :CV del llii_!! 
mo art!cu1o. Dado que Carranza no estaba dispuesto a dar. ma,E 
cha atr4s en este reng16n, los norteamericanos ejercieron todo 
tipo de presiones para derrocarlo. En e~c=o de 1918, el Mi-
nistcrio inglés de Relaciones Exteriores, inst6 a Cowdray p~ 
ra que colaborara con Doheny en un plan golpista contra Ca- -
rranza (lOBl, lo que Cowdray no acept6. 

Una vez terminada J.a Primera Guerra Mundial, Pearson en-
._c;:uentra mayores posiblidades para realizar la .;,enta de sus. 

negoc.ios en Mtí-xico. En octubre de 1918 Lord Cowdray inicia -
pl4ticas para vender su Compañ!a Mexicana de Petr6leo El 
Aguila. La persona interesada, es otro miembro de la Cámara 
de los Lores, Sir Hendrik Deter~ing.. 

As.t, la "Royal Dutch She11, la qran compañ:ta petrolera -
anglo-holandesa, adquiri6 los intereses de Pearson en la pr~ 
mavera de .1919" (l09 l. Mientras Pearson ten.ta pláticas con 

Deterdin.g, _en .México Ca!!:'ranza somete al Con9reso de la - -
Uni6n la Ley Reglamentaria .de1 plirrafo :ZV del art1culo 27. -
Aunque esta ley no afectaba de fondo las concesiones adquir~ 
das .antes del lo. de mayo de 1917, exig:ta el denuncio de los 
yacimientos y el pago de las regal.!as. Los petroleros norte
americanos no lo aceptaron, raz6n por la cual continuaron su. 
campa_ña anti-c.arrancista y busc.aron los mecanismos m~a efic_!! 

(lOB)ºIbid. p. lBl. 
(109) ·· Ibid. p. 231; Anthony .samps.on;~. p. 121. 
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ces para evitar la aplicaci6n del art!culo 27. En el mismo 
año -1919- en que El Aguila se fund!a con la Shell, nac!a 
en Nueva York la Asociaci6n de Productores de Petr6leo en 
.Ml'!xico UlO), organizaci6n que ten!a .. por objeto canalizar -

con mayor eficacia los esfuerzos defensivos de los extranj~ 
ros, poseedores de compañ!as pe~roleras en Ml'!xico. 

La hostilidad extranjera contra el rl'!gimen carrancista se 
·.tol•.t!.::., en 1919, má~ pc1igro::;a, porq:uc·en lo interno, c::-ec!>a 

la oposici6n que encabezaba el grupo sonorense. En una medida 
desesperada ante el levantamiento militar que se avecinaba, 
Carranza devuelve las tierras a una buena parte de los latifu~ 
distas del porfirism?;. ofrece· restituir .l.as propiedades confi~. 
cadas a los.ingleses y concede perl'lisos.provisionales de expl~ 

.• taci6n a. l~s petrole~os Ull > •. Las conc¿si.ones que en el tll t!_ 
mo. momento daba ·Carranza surtieron. d:Í.stint;,s efectos, pero. nun 
ca"el anhei'ado apoyo interno y externo qu~ "buscaba. 

Para .la rnayor!a de los terratenientes porfiristas se cerr~ 
ba una etapa de zozobra y s6lo faltaba acor.iodarse a la Revol~ 
ci6n; para los petroleros norteamericanos, los permisos prov!_ 
sionales podr!an volverse concesiones indefinidas en el mome~ 
to en que llegara al poder el nuevo presidente, en quien ren~ 
vahan sus esperanzas; para los ingleses.era tardío el ofreci
miento y no lo aceptaron, en cambio, cerraron filas con la ho~ 
tilidad norteamericana, y empezaron.a considerar -una vez te:!::_ 
minada la guerra- que.la Doctrina Monroe ten!a aspectos pos!_ 
.'ti.vos ele los que hab!a o.ue sacar partido. 

1.3.J.2. El problema del petr61eo durante 
el gobierno de Obreg6n. 

Durarite.el:inteririato de Adolfo !:le la Huerta, el conflicto 

(110) Lorenzo lleyor, México •• ,, Op. ci t,, p. 115, 
(111) ~-, p. 1271 Friedrich Katz, º"'• cit •.• t, 2, p. 158. 
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petrolero_.y la presi6n de las compañ!as sobre. el gobierno co!!. 
tinu6 en el estado en que qued6 a la ca!da de Carranza. Un !!!!_ 

portante logro del interinato delahuertista fue la pacifica-~ 
ci6n del pa!s y, en particular, la rendici6n de los generales 
Fl'llix D!az y Manuel Peláez, que comandaban los ejl'lrcitos pro~ 
tectores'de las propiedades petroleras. 

Al llegar al gobierno, Adol·fo De l.a Huerta empez6 a util_! 
zar 1"~ concesiones para dividir a la flamante Asociaci6n de 
Petroleros (APPM), tactica que en otros momentos fue muy soc.e_ 
rrida por Carranza. 

A este fin, De la Huerta dio concesiones en la·s zonas fe
derales a.algunas de las compañ!as petroleras britanicas. En
tre las compañi:as beneficiadas·se' encontraba "El Agui.ia•· que, 
por io visto, bajo su nueva.adniirtistraci6n,dirigida por Dete!:. 
ding desde· Lo.ndres, pretendi:a reiniciar· en Ml'lxico la lucha. 
contra.Rockefeller. Sin embargo, cuando algunas de las compa
ñ!as norteamericanas descubrieron las ventajas que estaban o~ 
teniendo tanto "El Aguila" como "La Corona" -tambi!'ln de cap! 
tal ingll'ls-·, lo consideraron como otro motivo más para que d.!! 
rante los seis meses que dur6 el interinato mantuvieran una -
protesta constante, a travl'ls del. Departamento de Estado Nort~ 
americano u 12>. 

Debido a estas protestas, "para fines de J.920 aun el Agwi 
hab!a terminado por sumarse al resto de las compañ!as en su 
oposici6n.al nuevo gobierno¡ lo mismo ocurri6 con "El Aguila" 
(J.lJ). Si bien, el gobierno de De la Huerta no dio realmente 

muchas satisfacciones a los petroleros norteamericanos -y s! 
aJ.gunas a los ingleses-, tampoco obtuvo el. reconocimiento de 
la casa Blanca a su gobierno provisional, por lo que el con--

(112) Lo7enzo Meyer, Kéxico ••• , Op. cit., p. 163. 
(113) ~-• p. 164.El Agwi era la Atlantic GulC and Weet Indiee, 

c:::om,paiií.a petrolera controlada por J. F. Ou;ff'ey and Oaley. 
E" ta empre~a. bu"1c6 varias Yeces ol apoyo o!'icial en J!érlcc, 
torn~ndo decisionen contrariar::i al reato de las compañ:!ae no.r 
toamericanaa. - 46 



flicto cori las empresas fue heredado al general Obrcg6n. 

La correspondencia oficial girada entre México y los 
Estados Unidos, de mayo de 1921 a marzo de 1923, se refiri6 
al reconocimiento del gobierno de Obreg6n por. parte de 
Washington y la firma de un Tr~tado de Amistad y Comercio, 
condici6n que pon!a el vecino pa~s. Paralelamente al inter-
cambio oficial, las compañfas nombraron representantes para 

negociar. la soluci6n con Obreg6n; sin embargo; El Aguila 
nunca envi6 representantes a estas reuniones (ll4 I. Mientras 

Obreg6n no asegur6 que las propiedades de los americanos no 
ser!ari afectadas, el conflicto y la presi6n norteamericanos 
tomaron variados matices. Uno de estos matices fue la elabo
racil5~ de plaries golpistas sobre el gobierno de Alvaro Ohre
g6n; ·este fue el caso, en 1921, de provocar tín incidente .en 
Tampico, Tamps., para poder intervenir y fórmar una Repdbli
ca con los estados norteños de M6xico. Hubo varios planes 
m~s. en los que los_ petroleros buscaron el apoyo de los gen~ 
rales Pablo Gonz~lez 1 Manuel Pel~ez y Francisco Mu.rgu!a, en
tre otros, "fina1mente, la divis.i6n entre ~os intereses nor

teamericanos en torno a esta estrategia y el poco entusiasmo 
de los petroleros ingleses, dio al traste con estos planes ... 
(115) 

Con las llamadas Conferencias de Bucareli, Ohreg6n evit6 

la probable ayuda de las compañ!as norteamericanas al levan~ 
tamiento de Adolfo De la Huerta~ se comprometi6 a respeta,r 
las propiedades que los vecinos del norte tenfan en México, 
Y recibi6 el reconocimiento a su gobiP.rno por parte de la c~ 
sa Blanca, en ag~sto de 1923. 

(114) Xbid. p. 180. 
(115) Xbid. p. 202-228. 
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1. 3. 3. 3. Dui:ante el gobierno de Plutarco EU.O.s Co.lles. 

En realidad, los acuerdos tomados. en Bucareli sólo fueron 
una tregua en la "guerra contra la confiscación de la propie
dad" en México, que afrontaron los petroleros. 

Apenas hab1a cumplido un año en el poder el general Plu-
tarco Ellas Calles cuando ·fue aprobada la Ley Orgáni°ca .del .A,!;. 
ticulo 27 en el ramo del petróleo; ley que, segdn.parece, el 
presidente habla encargado su preparación a Luis N •. Morones, 
Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, y que, una vez 

terminada, la sometió a discusi6n al Congreso en septiembre de 
1925 (llG). De hecho, desde antes de la aprobación de esta 
ley por el: Congreso, ·los petroleros ya la conoclan· y hab1an 
actuado en consecuencia. se· iniciaron los alegatos diplomáti
cos entr~· el Lic. Aar6n Slienz y Frank B. Kellog, Secretario 
de Relaciones Exteriores de México y encargado dei Departamen 

· to .. de. Estado no~team.::.ric~no, respectiv~ente, y .las presion:i; 
por. parte de Estados Unidos volvieron a l!'.jercerse. 

Tal parece que a partir del gobierno de Obregón, la lucha 
por el dominio del petr6l.eo en México sólo tuviera int.;rés p_e 
ra· los norteamericanos. Esto. es verdad en parte.· 

.Si bien es cierto que después del agotamiento de la Faja 
de Oro -n.otorio a. partir de 1922- ."los ingieses ••• · tenlan ya 

. pe>co i.n!-erés en MlSxico" (ll7 ). y que; al igual .. ,.c;iue los norteam!!_ 
ricano·s,· los ingleses concentraron sus intereses en Venezuela, 
también es cierto que dentro de la industria petrolera en Mé
xico "la mayor corporación era El A·guila" (ll8 1, lo que signi

fica que si "El Aguila" no se int·eresaba: de momento por am
pli.élr sus inversiones, s! le preocu¡;ial¡a defenderlas y sacar 
el mayor provecho . pos:tble· a las ya e~i:st:ente.s. Lo gue 

(116)" J:bi~. p. 225-228. 
(117) ibid. p. 238. 
(118) LOreñzo Mcycr, Los Grupos ... Op. cit. p. 39. 
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sucedía es que existían diferencias ·cualitativas entre las -

tácticas de presión que utilizaban los·norteamericanos y la 

APPM, en general, y las estrategias de· que se valía la adm.i

nistraci6n de "El Aguila", en particular. 

El aná.lisis hasta aqu! hecho, demuestra que la nueva ad

ministración de "El Aguila" as~!a una actitud ambivalente 

en el contexto pol!tico de México (ll9 l 

Ante. el gobierno mexicano, "El Aguil:a" aprovechaba las -

tacticas divisionistas que el presidente impulsaba, buscando 

asegurar su posición preeminente en la industria y, si era -

posible, recibir ventajas en el pago de irnpu·estos y nuevas -
concesiones. .Con. respecto. a la Asociación de Pr.;ductore·s de 

P.etrÍSlecien Méxi:co; la a~titud de ,:,El Ag~Úa'; era de gran ca!!_ 

tela y buscáb<Ú>:hasta donde le era. posible·, evitar,el enfre!!_ 

tamien:to "con el. gobi.erno y, _sólo -cuando la presión de Doheny 

y el resto de los inversio!listas estadounidenses se volv!a 

hacia la Royal Dutch, ésta ratificaba su compromi.so dentro -
de la APPM. 

Estas diferencías tacticas ten!an corno trasfondo histór! 

co los conflict~s entre Pearson y Doheny, que cuando •se co!!. 

virtieron en P.arte de la Dutch-Shell y de 1a Standard Oil 

. (N .J. l, respectivamente,. las rivalidades prosiguieron" ·< 120 > 

(119) Esta afirmación se deduce de la información, hasta ahora indi 
recta, acerca del comportamiento de El Aquila .. Los textos uti 
lizados para esta época son los de Lor~nzo Mcyer: Mi!xico.y -
los Estados Unidos en el Conflicto Petrolero, y los grupos de 
presi6n extranjeros en-e1-Mixico·revolucionario,- esto~ es~u-
dios. tocan t:angen_cialmente el comportamiento especS:fico de El 

.·Ag-uila; no obstante, cft otros libros existen informaciones . 
que más o menos pueden llevarnos hacia las mismas conclusio-
nes al respecto. Sin embargo, lá tarea de comprobación o nega 
ción de· ·estas afirmaciones bien pudiera ser la oportunidad p°i 
ra que alqun investigador busqUe la posibilidad de analizar '::' 
los documentos ingleses de esta época, en la Foreign Office 
de Lon:iros. 

(120) Lorenzo Moyer, Loo Orupae .. , ~., p. 47. 49 



Para 1925, cuando la Coniis:l.~n foniad•a.inic:l.at:lva de C!!. 
lles se encuentra elaborando la nueva Le1 del Petr61eo, el 
De~rtainento de Estado desea incidir en esta ley para que 

. conserve "el esp!ritu de lo pactado en Bucareli "·; mientras 
tanto, los ingleses parecieron dispuestos "a aceptar 1as nu~ 
vas dispqsiciones" <121>, ya que, •no valla la pena oponerse 

·nuevamente a1 gobierno mexicano" <122>. 

En 1926;.calles, como sus antecesores, oponla unas comp~ 
ñ!as a et.ras para debilitar la fuerza de la APPM y tuvo bu~ 
nos resultados, pues durante este año "E1 Aguila, La·corona -
(empresa de capital británico) y otras compañlas ••• demostr~ 
ron poca co~f ianza en e1 apoyo del Departamento de Estado a 
1.a industria petrolera frente a Calles y favorecieron una m~ 
y 0r flexibilidad en la posici6n de la APPM, de tal forma que 
¡>udiera .llegarse a un acuerdo con México" <123>. Esta acti-
'tl.1d no.;era aislada y, por .e1 contrario; coincidla perfec.,a-
·iit'ente con la condici6n que, en. enero de ese año, Horone~·. -s~ 
cretario de.Industria- le puso a otra compañ!a norteamerica:
.na, la Gulf,. __ en el.. sentido de qtie "las empresas que mo.stra-
ran una actitud de cooperaci6n con el gobierno serlan favore 
cidas por este" <124> 

Esta acti~ud conciliatoria vari6 a fines de 1926~ cuando 
D~heny y 1a administraci6n de 1a Gulf, con una posic.16n mas 
intransiqente,_ obligaron a "El Aguila" y "La Corona" a dar -
segurida<Jes:.de que "los ingleses no acatarlan 1as nuevas dis 
~·s.iciones" ·u25>. Sin embargo,. tiempo despuAs, ta1 parece :

que "E.l Aguila" recib!a, junto con otras empresas, un premio 
por su cooperaci6n con el gobierno, pues, tanto a e11a como 

(121) Lerenzo Mey~, M¡;xico,., ~· p. 234. 
(122) Xbid. p. 2391 LOS .gru.eos; ... Op.c:it. p. 48. 
(123) Lorenzo Mcyer, M&xico ••• Op. cit. p. 255. 
(124) Id. 
(125) Ibid. p. 234-235 •. 
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a listas, se les notific6 que "hab!an _sido aprobadas las sol.!_ 
citudes de confirmación que hab!an presentado para amparar 

ciertos derechos adquiridos antes de 1917" <
126

> 

1.4. LOS TERRENOS PETROLEROS 

Despu~s de los proyectos de Madero y Carranza sobre todo, 
cuando quedaron plasmados a1qunos de sus puntos en la Const!_ 
tuci6n de 1917, en lo r.elativo al ramo del petróleo, la con
troversia entre los presidentes mexicanos y los inversionis-· 

tas del petróleo se· centr.ó en dos puntos antag6nicos: para 
los revolucionarios y posteriores presidentes, los contratos 
de exploración y «~xplotaci6n petrolera deberlan convertirse· 

.en concesiones gubernamental.es confirmatorias, mientras ·que 
-' . para los ''petroleros ese iiecho se trad~c1a en "un acto ·de co!!_ 

· fiscacÚ~n a -la propiedad de los extránjéros legalménti;i adqu!_ 
rida". Desde.la perspectiva actual, pode111os.decir· que cada 

uno de los sujetos pollticcis, 1os gobernante.a mexiéano.s y 

los inversionistas extranjeros, defendlan los flancos mas 
vulnerables de sus intereses. No es casual que para el go
bierno mexicano de aquellos _d!as, el mántener dentro de sus 
fronteras a los magnates de la industria .. petroiera -que e!1 

. tre otras cosas. se habfá ·hecho famosa por _los trtists que. en 
e_lla dominaban- significaba _poner en· pel_iqro la soberanla 
del pa1s, sobre todo durante el movimiento armado y 1os pri

_rneros· gobiernos revolucionarios,que no contaban con.bases s~ 
lidas de estabilidad social. Por otro lado, no es .raro "q.ue 

J.as compañ1as petroleras hayan convertido el problema de 1as 
concesiones en "un acto de confiscaci6n de la propiedad le-

(126) Zbid. p. 256. Este hecho •• raro, pues como lo menciona Meyer, 
las empresas recibieron esta respuesta cuando,-en solidaridad 
con otras empresas, las compañfas hab!an· rétirado la solici.tud. 
Este hecho noa.lléva a"una doble cuesti6n: 1.- La.respuesta fa 
vorable expresaba la tSctica divisionista del.9obierno, o bioñ, 
2.- ·Eeta reSpuesta era una retribuciéjn a la •cooperaci,Sn" .de -
estas compañ!as con el qobierno mexicano. 
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qal", ya.que, seguramente, los mismos petroleros tenian se

rias dudas acerca de la legali:dad de sus propiedades, lo que 

significaba que cualquier gobernante que quisiera afectarlos· 

lo podr!a hacer, empezando por la irreqularidad de sus pre-~ 

dios. 

La aolicaci6n de la Ley de Desamortizaci6n de Fincas Ra!!_ 

ticas y Urbanas, que se inici6 con el triunfo liberal de .la 
Repl'.iblica. Restaurada, afect6 relativamenté a los bi.enes del 

clero, e.n comparaci6n con los cambios que padeci6 la pequeña 

propiedad agr!cola y las tierras comunales. 

Este .rápido cambio de poseedores que durante la dictadu

ra se aceler6 con la legis.laci6n sobre baldíos y el surgi

miento de las compañías des1·indadqras' no ·tuvo su correspon.:. 

dencia en el °.registro legá1::d,e la P.ro~ied,ad, pcir_;'. l':'. que· "la :. 
iruíÍensa mayoria dE!!. los ttt\l:i.os de propied.ad agrar:ta en ~~~f.,;. 
co ·· ·"éra 'CIE!!fectuosa 11 <12 7 l 

En aqtie.lla 6poca., durante la cual se establecieron ·.las 

compañías petroleras, esta era la situaci6nque guardaba· el 

.registro de la .propiedad; sin. embargo, en aquel entonces, ·no 

existía el peligro de la expropiaci6n para los inversionis-~ 

tas petroleros; eran otros los problemas que tenían. 

: La historia.· que sigui6 despu6s dE!! la apertura del pozo. 

"I,a Pez" No" · i. por la· conpañ!a ·de Doheny eñ 1904, foue la 

historia por sacar la mayor cantidad de petr6leoenel menor 
tiempo posible <128>, esto debido· a que si se perdía el 

tiempo podria ser descubierto el yacimiento y extraído el 

(127) Jooo ·L6pez Porti11o y Weber; 0p·; ·cit. p. 46. . '°. . . 
. U2Bl. "Temapache, Ver .• Enero.de 1915";·wosotros los.Petroleros, M&

xico, No. 12, 1990, p. 61.Harvey O'Connor, ~·p. 66. 6.!!_ 
gGn vemos, la m!ixima· !Saca el petr5leo de tu vecino antes de 
que él saque ~l tuyo!, ideada por O'Connor para el caso, no -
resulta tan alejada de la realidad. 
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petr6leo por los competidores. Para ganar en este tipo de C2_ 

rrera, antes que nada, había que hacer los m4s jugosos con-
tratos con el gobierno. En este aspecto, Pearson tenía_ mayo
res ventajas que Doheny~ en primer lugar, porque contaba con 
el apoyo de Don Porfirio, lo que le vali6 en el año de 1906, 
la firma de los •contratos-ley~:• que le daban el derecho de 
comprar terrenos federales a precio de baldíos, adem:is·de P.!?. 
der expropiar los terrenos particulares para instalaciones 
_< 1291; en segundo lugar, para ampliar su radio de protecci6n 
dentro de la alta hurocr.:ici« porfirista, nombr6 como miem- -
bros del Cuerpo Directivo de "El Aguila" a varios integran-
tes del Partido Científico (llOl. As!, Don Manuel Romero Ru
bio vendió gran parte de sus propiedades al sur del estado 
de Veracruz a "El Aguila" (lll), de esta_ manera Pearson. vio 
florecer su compañ:l'.a y p'udo evi_tar la "voracidad de los su-'·- . 

. . peificiarios". <132 >. 
~~~ ·, 

. . . . 

des 
Én general, ta~to Ooheny como Pearson, no t~vieron gran~ 
problemas para ·adquirir sus ·tierras en la ~poca porfiri_!! 

ta:, pero la rapidez con qué se hactan de ellas provoc6, en 
lo inmediato, una gran cspeculaci6n _con terrenos, que muchas 
veces no permiti6 el proceso legal de escrituraci6n. 

M4s adelante, durante la Revoluci6n_ Mexicana, las propi~ 
·dados de los petroleros se convirtieron en verdaderos nichos 
de seguridad cuando las compañías formaron sus ej~rcitos pr,! 

.vados~ Con mucha raz~n Pearson escribía " ••• pór fortuna 

(129) Josó Lópcz Portillo y Webar, ~· p. 21. 
(130) Julio Valdivieso Castil.lo, Op. cit. p. 22: "en la junta Direc

tiva de El Aguila fi911raban·, ·don Guillermo de Landa y Escandón, 
Fernando Pimentel, Pablo Hacedo, Enrique c. Creel, Luis ~lqu~:~, 
r~ V el Teniente Coronel Porfiri9 Díaz -hijo-•1 y6ase también, 
José: ~_uis Ceceñ~, Mlixico eri 1a órbita imperial,: México, !:di~i.2 

. ncs EL Cabal.lito, 1970, p. 81•84. · 
(131) José L5pez Portillo y Weber, Op• cit. p. 48, 
(132). ~Bajo la éqida .de· la dictadura", Nosotros los petroleros, Méx.!:, 

co, 1, No. S., diciembre, 1979, pp. 23-24. 
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nos vernos bastante independientes de las· condiciones internas 
del pa!s para que nos puedan c·ausar serias preocupaciones" 
(1 3 31. sin embargo, las preocupaciones ~~l~ieron cuando fue 

promulgada la Constituci6n. Entre enero y abril de 1917, los 
"agentes de tierras" de las compañ!as.t;rabajaron febrilmente 
para que estas se apropiaran de la mayor cantidad de terrenos 
dond.e se les hab!an he.;ho concesiones qubernamentales . <1341. 
Esta fue una estrategia de ias compañ!as ante el peligro que 
corrían las concesiones con la nueva Constituci6n, sobre todo 
lac conccsion~s que se hicieron antes de que entrara en ~igor 
la Carta Magna. 

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la Constitu
ci6n de 1917 no fren!5 el expansionismo .de los grandes trust.s· 
petroleros en Mt!xico, y m~s bien, fue un alic.iente para qÚe 
lascompañ!as. trataran de asegurar sus. explotaciones,.en. los 
lugares donde los.gobiernos anteriores ya les hab!an hecho 
gréu1des conc.esiones. Esto es· tan real, que .tan s!5lo en. la re.,
gi6n de Poza Rica, lugar donde hasta 1918 compart!an la expl~ 
taci6n las grandes empresas, junto con las medianas y un buen 
nllrnero de. pequeños productores,bastaron diE7z años para que P!!. 
sara a ser explotada por "El Aguila" y otras dos, de mucho me 
·nor importanci~, ·la Stanford y la Petromex (l351; a ello con: 

tribuyeron tambil!n otros f~ctores, que presentarnos.en seguida. 

Desde que.se_.inici6 la Revoluci6n, las grandes compañ:[as. 
desarrollaron sus propios sistemas de transporte, por medio 
de oleoductos, con lo cual tambit!n tuvieron la posibilidad de 

(133) 

(],34) 

(135) 

Javier Santos Llorente, "Comienza la Revolución", Nosotros los 
oetroleros,. Mé~1;,co, I.I, No. 7., .. febrero, 1980, pp. 23-25~· 
José .LÓpez Portillo y Weber¡ ~· p. 45. Los contratos del 
subsuelo •abundan en. form.a tan inexplicable como sospechosa·, 
aquellos que aparecen fechados en la Gltima decena de abril de 

1917". 
~-p. so. 
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absorber a los pequeños y medianos productores <136 >, además 

de que eran las grandes empresas las que poseían acciones en 

los sistemas ferroviarios, lo que les daba tambi~n la venta
ja de obtener buenos precios en el transporte de crudos,.por 

el sistema de vías. 

Estas tácticas monop6licas, ante la falta de poder econ~ 
mico de los competidores, forjaron la grandeza de "El .ll.gui-
la11, pues prtra el año <le la expropiaci6n contaba con poco 

más de 360 kms,de oleoductos< 137 >. 

En el año de 1925, ante la nueva Ley del Petróleo, las 
empresas se esforzaron por perfeccionar sus derechos de pro
piedad, aunque "muy a menudo sin logarlo; porque legalmente , 
en realidad jamás los h~btan ten.ido"' ll,JSI; no· obst.ante ·re--· 

c«)rdemos que "El Aquila", para 1927, recibi'6 la confirmación .. 
de sus propiedades, gracias· a su probable cooperacilSn con el 

·gobierno mexicano. 

1.5 LOS IMPUESTOS SOORE EL PETROLEO 

La política de puertas abiertas al capital extranjero, 

impulsada por la dictadura porf irista en el momento en que 
se fortalecía en el poder, contenta como uno de sus .f>rincip.e_ 
les atractivos la exenci6n fiscal. En el goce· de estas vent.e. 
jas, lus empres<ts pet1·oleras no fueron la excepci6n. 

Durante la administración del general Díaz, l.a industria 
del petr.6leo disfrutó de una o·><ención fiscal casi absol.uta,. 
tinicamonte tenía que hacer un pequeño pago por el impuestp 
del timbre. La I.ey del Petróleo de 1901 permitía la .libre i!!! 

(136) I~id. p. 50-51. 
(137) Ib:i.d. p. 67. 
(13B) Ibid. p. 48. 
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portaci6n de maquinaria y equipo, por una sola vez. Dada la 
limitaci6n de esta ley y las buenas relaciones que Pearson ·t~ 
nta con Don Porfirio, en los contratos que se firmaron entre 
aquel y el gobierno, en el año de 1906, la franquicia de exe~ 
ciones fiscales se extendi6 por cin'cuenta años <1391 

La cuesti6n impositiva dio origen a enfrentamiantos en a
quella época. Primero, el hecho de.que Pierce vendiera petr6-
leo refinado en México; pero importado de !os Estados Unidos, 
fue la causa de un enfrentamiento entre Pierce y José Ives 
Limantour, ministro de hacienda del régimen. Ante este probl~ 
ma, la "~·1¿¡ters. P.ierce o~i 11 se ali6 a la "Standard 11

, de Rocke

feller, para poder seguir operando en el mercado de los ilumi 
mantes en México. Más adelante, después que Doheny form6 la 
"Huasteca·. Petroleum". el enfrentamiento fue por el control C.9_ 

mercial y entonces los contendientes fueron Pierce y Doheny 
U 40I. Esta lucha fue diferida en. tiempo y contendientes,cua~ 

do Pearson decidi6 invertir grandes capitales en.el petr61eo 
con el beneplácito de la dictadura, entonces la lucha fue 
Pierce versus Pearson (141) 

Esta lucha se volvi6 más sorda desde que se inici6 el mo
vimiento armado, ya que el pago de impuestos a· los caudillos 
de la Revoluci6n fue una de las formas en que se expresaba· 
el conflicto bri.t4nico-norteamericano por su predominio en M! 
xico. Así, el impuesto de veinte centavos por· tonelada de pe
tr6leo, que decret6 Madero en 1912, fue uno de los motivos p~ 
ra que los nortean1ericanos iniciaran una gran campaña publici 
taria de desprestigio contra Madero y, como contrapartida,"s~ 

(142) -.lo El Aguila •.•• pag6" el impuesto. Un año después, dura~ 

(139) :Ibid. p. 21. 
(140) Ezequie1 Ordoñe2, El etrólco en México (bosque o histórico), - . 

Mióxico,. Empresa Editorial de :rngenier a y Arquitectura·, 1932, p. 
·s2-sa. 

(141) Lorenzo Meyer, México •• ; ~- p. 53. 
(142) !!:!!!!· p. 62. 
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te la dictadura huertista, el impuesto de Madero se el.ev6 a 
6s c~Íltavos, raz6n de más para que los petroleros en gene_ 
ral, y en particular l.os norteamericanos, elevaran sus pro_ 
testas. Estos Gltimos, al. igual que los ingleses, l.o paga_ 
ron, pero cuando Wil.son decidi6 .no reconocer a Huerta, los 
norteamericanos adel.antaron el. pago de sus impuestos a Ca_ 
rranza (l 43 l. Es muy probable que l.os ingl.eses, en· particu_ 
lar "El. Aguil.a" hayan continuado pagando sus impuestos a 
Huerta, ya que Pearson tenia grandes pl.anes en col.aboraci6n 
con el gobierno dictRtorial. 

Hay que señalar que l.a política impositiva, especial.roen_ 
te los impuestos al petr6l.eo, se vol.vieron estratégicos du 
rante la Revoluci6n y l.os primeros gobiernos posteriores a 
ésta; veámos por qué. Dado el. resquebrajamiento de l.a pl.an_ 
ta productiva, resul.tado del. movimiento armado¡ l.a bancarro_ 
ta de las arcas pGbl.icas, consecuencia de l.os gastos mil.ita_ 
res y el.. saqueo de l.os suce.sivos gobiernos; el. al.za de l.os 
precios a los productos al.i'menticios y l.a depreciaci6n de 
la moneda mexicana, todos estos factores convirtieron l.a 
adquisici6n de recursos financieros en una condici6n de su 
pervivencia. El. problema era que no se podía pedir dinero a 
cual.quiera, sino al que l.o tenia en oro, o en bienes capit~ 
lizables, o bien, a aquellas escasas empresas cuyas activi_ 
dacles no hahían sido afectadas por el movimiento armado. En 
este Oltilno caso se encontraban las empresas petrel.eras, 
quienes adem~s de poder apoyar con dinero, combustibl.es y -
arm¡¡s, co1:ncidían en l.as necesidades de apoyo a l.os revol.u_ 
cionarios, pues al adel.antarl.es impuestos trataban de aseg~ 
rar sus concesiones en el. momento en que ese grupo escalara 
el. poder. 

(143) ~., p. 74-Bo,. Friedrich Katz, ~·, t, 1, p. 188. 
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En esta 1.1'.nea de conducta, cuando J.os .consti'tucional.is-:

tas tomaron Tampico, ante J.as apremiantes condiciones econ~ 
micas, Carranza cre6 uri impuesto especial. sobre el. petr6leo 
que se exportaba·, al que denomin6 "impuesto de barra" • Deb_! 
do a que el excesivo circulante monetario había acabado con 
el. valor de l.a moneda-a lo que contribuyeron los distintos 
bandos revolucionarios que imprimieron ·sus propios bil.l.~ 
tes-carranza exigi6 que él impuesto de barra fuera pagado 
en oro. El impuesto fue pagado bajo protesta aunque no en 
oro ni en d61ar, sino en moneda nacional. (J. 44 >. 

Una vez promulgada la Constituci6n, l.a política fiscal. 
segu!a siendo clave para l.a satisfacci6n de las crecientes 
necesidades pecuniarias. En el caso de Carranza, siendo el. 
primer gobierno' que trataba de apl.icar l.a nueva Constit_g 
ci6n, los decretos fiscal.es, adem~s de ser fuente principal. 
de. ingresos, fue uno de l.os caminos "para tratar de poner 
en prllctica ia·s disposiciones contenidas en el pllrrafo :IV 
del art!culo 27" <J. 45>, y fue tal su insistencia en este a~ 
pecto, que tan s6lo entre 19l.7 .y 1918 lanz6 dos decretos 
que gravaban l.as actividades de las cornpañ!as petroleras.El. 
impuesto de pr~ncipios de 1917 gravaba la producci6n de pe
tr6leo y sus derivados, adem~s del. desperdicio de combusti
ble y, el del. 19 de febrero de l.918, exig!a, en calidad de. 
regal!a, "un nuevo impuesto sobre los terrenos adquiridos 

antes de 1917" <146 >. Desde luego que estas pretensiones 
del. presidente no fueron completamente satisfechas, pues en 
el caso del impuesto del timbre, de 1917, se pag6 bajo pro
testa y o:rno un adelanto, mientras que el que gravruia los ~ 
nos se pidi6 una rebaja bajo la amenaza, por parte de.los 
petroleros, de llevarse sus industrias a Venezuel.a y Coloro-

(l.44) Ibi.d-_ p. 94-95. 
(l.45) Ibid. p. 123. 
(l.46) Ibid .• p. 124. 
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bia. 

Cuando el grupo sonorense lleg6 al poder, los impuestos -
seguían siendo una do las causas de ·1a hostilidad de las ero-

presas petroleras hacia el gobierno mexicano. El 7 de junio -
de 1921,siendo presidente el general Alvaro Obreg6n, se aume~ 
taren los impuestos con el fin ·de ayudar a redimir los bonos 

de la deuda externa. En esta ocasi6n, las compañías respondí~ 
ron drásticamente, pues "suspendieron sus embarques de combu~ 

tible .•• con lo cual el gobierno dej6 de percibir un ingreso 
muy importante ••• al mismo tiempo se dejaba sin trabajo a m~s 

de 20,000 obreros 00 <147 >. Sin embargo, Obreg6n no estaba dis-
puesto a ceder, ya que consideraba justo que las ganancias 
que percibía la industria petrolera fueran de algfin beneficio 
para el país. Más adelante se iniciaron las negociaciones en 
las que se acord6 que las compañías petroleras pagarían sus -
impuestos con los títulos de la deuda exterior mexicana 1148 > 

Ahora bien, las tácticas divisionistas que Obreg6n impul

s6 entre las compañías petroleras, tambi~n tuvieron buenos r~ 
sultados dentro del grupo de presi6n que ~stas constituyeron-la 

APPM-, pues en 1922 se resolvi6 favorablemente un juicio que Doheny te_ 
nÍd por el valioso lote denominado Juan Felipe; ad~ a:>reg6n disolvi6, 
más o menos violentamente, "wia huelga petrolera en Veracruz". 11491 con lo 

(147) ~· p. 176; F. Bachy M. De la Peña, México y su petróleo, s!n
tesls histórica, México, Ed. Ml?xico Nuevo, 1938, p. 32-33 •. 

(148) Ibid. p. 177. Este fue un buen negocio para los petroleros, -
pues ellos comprar:Lan los títulos de la deuda al 40, O al 50% 
do su valor y el gobierno mexicano los recibiría al valor nomi-
nal. A la larga no se conformaron con esto los petroleros y, por 

.·otro lado, el Comít' Xnternacional de Banqueros -·se o~~so a que 
los petroleros recibieran las ganancias de las inversiones que -
ellcehab!an hacho. 

(119) Ibid. p. 180-181. 
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que consiguii5 que Doheny le diera 5 millones de d6lares en cal.i

dad de futuros impuestos. Esto sucedi6 e~ un momento en que. 
el comit~ de Banqueros y el resto de los petroleros norteam~ 
ricanos negaban cualquier ayuda financiera al gobierno mexi

cano. 

Despu~s de los acuerdos de Bucarel.i, Obreg6n consiguii5 
su reconocimiento por parte de la Casa Blanca y, cuando De 

la Huerta se levant6 en armas, el gob1erno obregon1sta reci 
bii5 cierto apoyo de las compañías norteamericanas mediante 
el adelanto de impuestos. De la Huerta, por su parte, al ll~ 
gar a dominar algunos puertos, exigi6 a las compañías el pa
go de impuestos, a lo que ~stas no accedieron. Sin embargo, 
"El Aguila" -buscando el compromiso con el caudillo que de-

. nunciaba la claudicaci6n de Obreg6n ante los Estados Unidos 
por los acuerdos de Bucareli-, ofreci6 ayuda secreta a 
Huerta, utilizando como intermediario al. gobernador de 
ce, pero parece ser que el caudillo ~n arma~ no aceptó 

De la 
Beli

(150) 

Al llegar a la presidencia el general Calles, en diciem
bre de 1924, los impuestos al petr6leo volvían a ser impor
tantes, ya que ~stos se destinarían al pago de una parte"de 
l.a deuda externa, tal había sido el acuerd.o .al que había ll~ 
gado Pani -secretario de Hacienda- con J.os banqueros. Esta 
n.egociaci!Sn de la deuda externa mexicana coadyuv!S al pag.o de 
impuestos de las empresas petroleras en 1925. Sin embargo, 
para fines de este año, los petroleros norteamericanos vol
v1a.n a enfrentarse nuevamente al gobierno mexicano, corno re~ 
puesta a la promulgaci6n de la Ley Org~nica del p~rrafo IV 
del artículo 27. 

Mientras l.a oposici6n de los petrel.eros norteamericanos 

(l.50) ~- p. 2J.3. Como veremos en el. cap!'.tul.o IIl de este traba 
jo, existen muchoo indicio~ acerca de la QJruda que El Aeu! 
ln pl"est6 a los del&.huertietas. 
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buscaba la unificación para oponerse a Calles, en l.926 "El 
Aguila", que creía poco en el poder del Departamento de Est~ 
do Norteamericano, y que estaba más dispuesta a aceptar la 
inv i taci6n de Morones -secretario de Industria- para coops 
rar con el gobierno, aplicaba otra estrategia más para ev_!! 
dir el pago de impuestos. Esta .estrategia, no muy nueya. por 
cierto, consistió en retirar ei 60% de las acciones de la 
compañía "El Aguila" y pasarlas a la empresa canadiense "ca
nadian Eagle Transport", encargada ahora de las operaciones 
comerciales que antes realizaba "El Aquil.a". Esta empresa 
compraría todo el petróleo a su hermana mayor, pero al pr~ 
cio que la propia Canadian imponía. 

"Esta maniobra h!i.bil, pero transparente, revelaba el pr2 
pósito de disminuir las ganancias de "El Aguila" para eludir 

el pago del impuesto de industrias segan la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, y conservar indemnes·· 1os dividendos de. sus 
accionistas" (lSl) 

1.6 EL AGUILA ANTE LOS GOBERNANTES DE MEXICO (1900-1926) 

El perfeccionamiento del quinqu~ a fines del Siglo XVIII; 
las primeras destilaciones del petróleo en 1850, la concl~ 
sión del estudio sobre su refinación fraccionada en 1855, la 
apertura del pozo Oil Creek en 1859 y la invención de coc~ 
nas y calefactores a partir de 1860, fueron lÓs adelantos 
técnico-ci":.ntíficos que del.inearon la primera etapa del p~ 
tr5leo en el uso generalizado como combustible, calefactor e 
iluminante. El inicio de esta etapa incentiva la mentalidad 
del gambusina a la beisqueda de yacimientos petrol:l'.feros en v_e 
rías partes del mundo. Por ejemplo, a partir de la séptima 
década del siglo XIX, se suceden la bQsqueda y los hallazgos 
en los Estados Unidos,~= y Rusia. Sin embargo, est.cis hallazgos, .. d~ 

(151) Jos6 LGpez Portillo y Weber, Op. cit. p. 55 
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bido a diversos factores, no siempre fueron capitalizados 

por los desóubridores. 

Aunque en Ml!!xico· el quinqui!! se introdujo desde 1861 y 
los descubrimientos y denuncios de yacimientos petroltferos. 
desde 1863, estos intentos de industrializaci6ri y comercial!_ 
zaci6n del petr6leo no cuajaron debido a las siguientes cau
sas: en primer lugar, era poco el capital en.invérsi6n¡ en 
segundo lugar, casi no existtan las asociaciones de capital, 
y cuando se hicieron, entre dos personas, no se reuni6 el c~ 
pita! suficiente, por Gltimo, un factor determinante para e2 
tos fracasos es que en Ml!!xico el mercado interno era autár
quico, no estaba unificado. 

La creaci6n del mercado interno s6lo fue.posible con la 
expansi6n ferrocarrilera, pero en M~xico esto vino a suceder 
·ya avanzada la novena dl!!cada del sigl.o XIX~ En l.os E_stados 
. oJidos¡· en cambio, st estaban presentes l.os faétores antes 
m~ncionados; pero además hubo otros factores de orden econ6-
mico que incidieron en el. surgimiento más temprano de l.a in
dustr_ia petrolera. 

En l.os Estados Unido~, l.as asociaciones de capital. ya h~ 
btan invertido fuertes sumas de dinero.en l.a construcci6n 
del. sistema ferrocarril.ero, y l.o que podrta denominarse "l.a 

era del ferrocarril.", en ese pats, hab".a instalado una gran. red 
para el. año de 1873, lo que signt~tca que los Estados Un:i:dos . 
ya contaban con un s:i:stema :i:nterconectado en c·reciente expa!!_ 
si6n, además de que las asociac:i:ones de capital. ya eran cos_ 
tumbre en el. l.ugar de promis:i:6n de las :i:deas m4s avanzadas -
del.as cul.turas ingl.esa·y hol.andesa. 

Por otro l.ado, durante l.a primera mitad del. siglo XIX,l.a 
idea de una l.ibre concurrencia. en Europa· y los Estados.Uni-
dos, molesta a al.gurios de. los hombres más constructivos y 
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!-''· a•;md L u::os de la inicia ti va privada angloamericana, quie
nes buscan los mecanismos más seguros para poder se9uir den

tro del agresivo mercado y llegar, finalmente, a domeñarlo. 

Así, las asociaciones de capital, los acuerdos privados con. 
la competencia e industrias conexas, los contratos con el g~ 
bierno y la protecci6n de ~ste_· a los inversionistas en el ~ 

bito de un mercado bien comunicado y en plena expansi6n, se 
sitGa el nacimiento de la industria del petróleo. De estas 
asociaciones en el mercado de los iluminantes, sobresale la 
Standard Oil Campan~' of Ohio, la cual, al descubrir todo el 
circuito de la industria, desde el pozo petrolero hasta la 
mecha de la lámpara ha llegado a asociar a la mayoría de 
aquellos in·.rersionistas que algo tienen que ver con el petr6-
leo, de tal manera que la mayor cantidad de las ganancias 
del mercado norteamericano se dirigen hacia la Standard y su 
líder John D. Rockefeller. Se ha inventado la organizaci6n 
del mercado, con ello ha surgido un procesó de concentración 
de capital en una sola compañía, ha nacido el trust. 

Al proceso de industrialización del petróleo, iniciado 
en la séptima d~cada del siglo XIX, se le empalma otro gran 
proceso, el de su comercializuci6n, que se inicia diez años 

después. Ambos procesos se conjugan y determinan mutuamente, 

concatenándose a la vez con el mercad9 interhaciona1. Este 
nuovo proceso se caracteriza, en lo general, por el surgi

miento de pequeñas y grandes empresas petrolera~ en varias 

partes del mundo y, en lo particular, por la organizaci6n de 
todas las empresas que tienen que ver con el petr6leo, la 
co11cent:raci6n de capital, la administraci6n y la direcci6n 
de varias empresas por unas compañías y ~stas con sede en un 
menor nOmcro de paises. 

En el marco de este doble proceso a nivel_ mundial, se 

inscribe, durante la <íltima veintena del si9lo XIX, el naci
miento de, las grandes empresas petroleras norteQmericanas y 
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otras de origen "europeo. Entre estas Ql,ti¡nas se encuentran 
la Royal. Dutch ·PetroleWI\, holandesa, ,ta Shell Transport and 
Trading,ingl.esa, cuya especialidad, como ·su nombre lo indica, 

era el comercio de conchas marinas y, otr~, tambi~n inglesa, 
la compañ!a Pearson and Son, cuya actividad se encuadra en 
los servicios, dedicada a la const·rucci6n de grandes obras 
urbanas e insta1aci6n de ferrocarriles. 

En el. llltimo J.ustro del siglo XI~, .la Shell encontró pe
tróleo en Borneo y empezó a dedicar:::o con mayor interés a la 
industrialización y comercialización del petróleo, pero la 
competencia que se entabló por parte de la Standard, desde 
el inicio del presente siglo, llevó a la holandesa Dutch y a 
la inglesa Shell a unirse y, en 1906, formaban la Royal Du-
tch Shell. Nac!a as! otro gran emporio petrolero. 

(; Dentro del. mismo doble proceso antes mencionado, a un ni 
vel m~s particular, se inicia en México la llegada de los C!!_ 

pitales externos. En este proceso a nivel. nacional, se inseE 
ta, ya en plena expansión ferrocarrilera, la llegada-en 
1886-de la Waters Pierce Oil., compañía norteamericana que, 
mediante la importación del crudo de l.os Estados Unidos, re
finó y comercia1iz6 el petróleo en México y llegó a dominar 
el mercado nacional de los iluminantes, en lo que restaba de 
los años.del sigl.o pasado, Paralel.amente llega tambi~n a 

.nuestro pa!s la compañia Pearson and Son a participar en la 
"modernización" de aquel México. 

Desde principios· del s~gl.o XX, ll.e9a ~ Méx~co otro 
gambusino norteamericano, Eduard· L. Doheny, interesado 
en extraer, industrial.izar y comercializar el petróleo mexi-. 
cano, objetivo que logra a partir de 1904, con la apertura 
de,l pozo La Pez No, 1, en:una.zona de la Huasteca potosina. 
Contempor~nearnente,· la compañía de Pearson, en la regi6n del 
istmo donde constru!a el ferrocarril de Tehuantepec, encon--
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tr6 petr61eo, por 1o que empez6 a interesarse más en este n~ 

gocio -como lo habl'.a hecho unos años antes 1a originaria 
Shell en Borneo- hasta que en 1909 form6 la Compañía de Pe-
tr6leo "El Aguila". Con el tiempo, y ante circunstancias ad
versas a los intereses de Pearson en "El Aguila", y de 
ooheny en la Huasteca Petroleu~, !!stos serán absorbidos por 
la Royal Dutch Shell y por la s.tandarc:, respectivamente. 

A la llegada de las diversas compañías petroleras ex
tr.anjeras, el ámbito socioecon6mico de México era bonancible. 
Nuestro país contaba con buena calidad y diveroidad de recuE 
sos naturales y, finalmente, entraba en una 6poca de pa~ so
cial. A esto se agregaban varias razones que los habían atr_!! 
!do a M.Sxico. La pol!tica de puertas abiertas .al capital ex
tranjero impulsada por 1a dictadura porfirista ofrecía: exe~ 
ci6n de impuestos, mano de obra barata y, en ocasiones, la 

posibilidad de mejorar el status lega1 del pa!s, para el d~ 
sarrol1o de nuevas empresas extranjeras. 

En el caso del nacimiento de 1a industria petro1era en 
M~xico, cont6, en lo genera1, con todas 1as ventajas antes 
seña1adas; sin embargo, con respecto a la situaci6n de los 
mineros extranjeros, algunos de los inversionistas pet~ole-
ros gozaron de mayores ventajas que 1os mineros. Este fue el 
caso de Witman Dickinson Pearson, quien mediante sus buenas 
relaciones con Dfaz, obtuvo concesiones más jugosas que 1as. 
que pudieron conseguir aigunos de sus competidores norteame~ 
r~canos .. 

En general, .en 1os tlltimos diez años de la dictad1:1ra PºE 
firista no hubo fricciones o litigios por la propiedad terri 
torial entre las compañías ni entre 6stas y el gobierno. 

Los conflictos que apare_cieron fueron propiciados por el arre 

... b.;i.to de la.s mejores ~oncesiones o por. la - desigualdad de los i~ 
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puestos. As!, la Water's. pierce, sien~o un~ compañia cuyo p~ 
tr6leo lo importaba en ·su tota.lidad, paga.ba mayores im¡;mes-
tos que las dem:is, esta si.tuaci6n le provoc6 enfrentamientos 
con José Ives Lirnantour, ministro de Hacienda. Después, cu~ 
do empez6 a hacerse. notorio el favoritismo del régimen hacia· 
Pearson·, l~s compañías petroleras, en especial la Pierce Oíl, 
voltear.on sus ojos contra Pearson· y surgi6 as!· un sentimien
to antibritánico por parte de los inversionistas norteameri
canos; a la vez, empezaban a considerar que la permanencia 
de Don Porfjrio en el poder no era conveniente. 

De hecho, el conflicto petrolero que se escenific6 en M~ 
xico desde la revoluci6n hasta 1938, fue una lucha de la so
beranía contra las concesiones petrdleras a los extranjeros; 
sin embargo,_dentro del curso que tomaron los acontecimien~
tos en l.a refriega política y las presiones externas entre 

_.gobi_ernos y petroleros, entraron en juego otros intereses Í!!;. 

timamente ligados a.las concesiones, que sé transformaron en 
la jerga legal-pol.ít~ca que funcion6 en forma de velo y se 
interpuso entre la sociedad y el fondo del probl.ema real. 

El anál.isis de los sucesos que ocurrieron entre l.911 y 

1926 nos deja ver tres fases distintas de las estrategias 
prlict_icas que aplicaron los petroleros para la defensa de 
sus concesiones en M~xicO. Estas fases se dieron intercala-
das y empalmadas en el mismo.per[odo de tiempo. 

Pero es su acentuaci6n en ciertos años lo que las dife-
rencia a unas de otras. Desde luego, la estrategia muy uti
lizada en todo el per!odo, la mlis conocida y de mayor peso 
político, fue la intervenci6n de los embajadores de los pai
ses imperialistas, del Departamento de Estado norteamericano 
y,··en varias.ocasiones, la intervenci6n directa de la· casa 
Blanca. Pero las medidas pr:icticas, a las que en seguida nos 
referiremos, fueron aplicadas en_ general por los petroleros, 
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independientemente de la defensa que podtan recibir de las 

embajadas o del Departamento de Estado. La primera fase, que 

va de 1911 a 1914, se caracteriza por la tendencia de los p~ 
troleros a tratar de asegurar y aumentar sus concesiones me
diante el adelanto o el pago de los impuestos, En esta fase 

podemos decir que el medio y el..: fin de los petroleros norte,i'.!-
mericanos y de Pearson es el mismo, s6lo que el. ofrecimien

to y el pago de los impuestos se hace a personas de filia
ci6n polttica antagónica. Por ejemplo, Pearson nunca hubiera 

estado de acuerdo con la carda de otaz, mientras que Pierce, 
en plena rcvoluci6n maderista, le ofrece dinero a "Panchito"; 

cuando Madero decret6 el. impuesto al petr6leo en 1912., ya 
siendo presidente y habiendo catdo de la gracia .de los :norte:'!. 
merlcanos, 6stos. no le pagaron el impuesto, mientras que 

"El Aguila" st lo hizo; durante la dictadura huer.tista, Pea_!: 
son hizo compromisos con el. dictador y es seguro que· le ade-· 

."·0¡ ·o.,lant6 impuestos, mientras que los norteamericanos dejaron de 
pagárselos hasta que Wílson decidi6 nó reconocerlo; Doheny, 
desde 1913, pag6 impuestos adelantados a Carranza, mientras 
que Pearson buscaba la colaboraci6n de un funcionario villi~· 

ta, Diaz Lombardo. 

En la segunda fase, de 1914 a 1920, las compañ!as, con 

el fin de evitar que se creara el precedente de violaci6n a 
sus propiedades-por parte de las distintas facciones revol~ 
cionarias-y asegurar la buena marcha de la producci6n del 
petróleo, empezaron a financiar sus ejércitos privados, en
cargados de mantener las zonas petroleras como "nichos de s~ 
guridacl". Parece ser que esta medida práctica de proteger 
conccsj_ones, fue la tinica en que coincidieron unánimemente 
británicos y norteamericanos, ya que se ha d<>mostrado que, 
tanto "El Aguila" como las otras compañtas norteamericanas 
pagaban dinero a Pclaez. 

La tercera fase, también ligada !ntimamente a los acontE 
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,_cimientos de la Revol.uci6n Mexicana, se caracteriza por la 
b(isqueda ·incesante de las compa.ñta·s.-Jl\ediante sus "agentes 
de tierras"-de contratos de compra-venta o arrendamiento de 
terrenos en lugares donde, adem~s de saber de la existencia 
del petr61eo, habtan recibido concesiones anteriormente. Es
ta estrategia se observa por lo menos de 1916 a 1928 (1S2~y 
fue una medida desesperada de las compañías ante la inminen
te promulgaci6n de la Constituci6n de 1917 y su artículo 27~ 
para defender.sus concesiones con la base jurídica y sacral~ 

zada de "la propiedad legalmente adquirida", antes y despu~s 

de haber entrado en vigor la Constituci6n. Esta medida se 
acentu6 entre diciembre de 1916 y abril de 1917, ya que las 
compañtas·conoctan el cambio legal que se efectuaría en la -

propiedad del subsuelo. 

Con respecto al pago de impuestos a partir de 1917, des
pu~s de haberse sentado el antecedente en los años anterio-
res y ante las crecientes necesidades econ6micas de los nue
vos gobiernos, ~stos empezaron a aumentar. Ante esta situa-
ci6n, la oposici6n al pago de ~stos fue cada vez mayor. Ad~ 
m~s, habiendo menos facciones en pugna y con menos posibili
dades de llegar al poder, pues Carranza asumta la presiden-
cia como vencedor indiscutible de los otros caudillos, el p~ 
go de impuestos significaba la p~rdida de un dinero ·que no 
funcionaba como seguro de sus concesiones. A partir de ese 
momento, .se acentlia la defensa contra la pol!tica impositiva 
de los gobiernos de la Revoluci6n y la justif icaci6n m~s 
usual para no pagar fue que "los impuestos eran excesivos y 

confiscatorios" (lSJ). Es decir, contra el pago de impuestos 

como contra la nacionalizaci6n del subsuelo, las compañías 

(152) I~a. compra d~ terrenos para aaogurar concesiones continu<S por 
lo menos haata 1938, pero para el objeto de este trabajo el 
análisis a6lo llega hasta el año de 1927-1928. 

(153) Lorenzo Meyer, México ••• ·op. cit., vid in passi~. 
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en defensa de sus concesiones, utilizaban los mismos tt?rmi-

nos jurídicos •.. "la confiscaci6n a la propiedad le~almente 
adquirida". Lo anterior demuestra que los petroleros considE 

raron, para la defensa legal de sus concesiones, que los co~ 
tratos de cxplotaci6n, l.a compra-venta de terrenos y las ga

nancias de la industria, eran tres consecuencias del"derecho 

universal a la propiedad", y que a partir del movi~iento ar
mado este derecho se veía amenazado por la tendencia de los 
gobiernos mexicanos a convertir los contratos en "concesio-

nes confirmatorias 11
, revisar las "t[tulos de propí~dad" y, 

aumentar las c.:irg.J.s impositivas a las empresas petroleras. 

En cuanto a las posiciones políticas que se observan en 
Pcarson por la defensa de sus intereses en "El Aguila ",y l.a 

posici6n de la administraci6n de ~sta cuando pas6 a ser par
te de la Shell, se puede ver lo siguiente: 

Hay una primera fase, de 1900 a 1914, en la que Pearson 
se muestra dispuesto a colaborar, especialmente con los 90-
biernos dictatoriales, y de esta manera, asegurar jugosas 
concesiones, aun contra 1as posiciones norteamericanas. 

La segunda fase, que va de 1914 a 1917, se caracterlza 
por una posici6n tímida de parte de Pearson, pues los acont~ 

cimientos europeos y el abandono de la defensa de sus intere 
ses por parte de la Corona inglesa, lo hacen dudar acerca de 
cual 0s el mejor medio de mantener el predominio de "El Agu_l 
la" en México, ante el hecho incontrovertible del reconoci-
miento de Ja Doctrina Monroe por parte de las potencias eu

ropeas. Asi, cuantlo Estados Unidos reconoce la beligerancia 
de Carranza, Pearson busca el apoyo de un personaje secunda'
rio del villismo como lo fue O!az Lombardo; despu~s invita a 
colaborar a r,uis Cabrera, brazo derecho de Carranza, pero no 

jefe de la Revoluci6n y, finalmente, una vez que los Estados 
Unidos empiezan a hostilizar abiertamente a Carranza, Pear--
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son se encuentra en transacciones con llste, buscan.do asegu
rar su capital a cambio de vender sus inseguras concesiones 

en México • .Más adelante viene un. per!odo muy breve, de 1917 
a 1918, en el que Pearson, después de haber negociado con C~ 
rranza, busca la venta de "El Aguila" y ya no se compromete 
cm .iicéíones .británico-nortearocricanc\S contra el presídente de 

Ml!xíco. 

j\Í l>asar "El Aguila" a los domines de la She.11, se ini

ci.uba una nueva posici6n pol:ítica de la adminístraci6n ª"' 
esta éompañ:ía hacia los gobiernos .mexicanos y los petrole
ros norteamericanos. 

t.a venta de las acciones de "El Aguila" a Deterding -de 
la Shell-, coincide con dos hechos de gran importancia para 
la Compañía: en México se ínicía el levantamiento del grupo 

· i;onorense, y es casi segura la ca:ída de Carranza; en Esta-
dos Unidos se íntegra la Asociaci6n de Productores de Petr~ 
leo en México. Ante estas condiciones, la nueva adminístra
ci6n de "El Aguila l' asume una pos.ici6n cautelosa y de doblez 
pol:ítíco. Frente a la APPM, después de que "El Aguila" 
especul6 sobre la conveniencia de articularse en esta Aso-
ciaci6n, una vez dentro de ella s6lo se solidariz6 con sus 
acciones cuando su situaci6n estaba en· peligro y, sobre· to~ 
do,.cuando la presi6n de los grupos nortearne'ricanos la obli
garon a manifestarse expl:ícitarnente a favor de la Asocia
ci6n. Con respecto a los gobíernos mexícanos, la adminístr~ 
ci6n de "El Aguila" aprovech6 las t.!lcticas divisionistas 
que éstos impulsaban contra la APP.M, para asegurar o aumen
tar sus concesiones, y nunca forrn6 parte de las comísiones 
representativas de los intereses petroleros en México para 
negociar con el presidente, al menos hasta fines de 1926, 
por lo que se puede concluir la pr.obabílidad de que esta 
Compañ!a negociara individualmente la soluci6n de sus pro
blemas con los· presidentes -De la Huerta; Obreg6n y Calles 
y/o con los respectivos secretarios de industria de estos 
gobiernos. 
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CAP ITUL(I I I 

EL IMP/\CTO SOCif',L DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN 
MEXICO Y EL DOMrNIO REGIONAL DE ''EL AGUTU\'' 

EN MINATITLAN 

2. 1 In,; ;r.:;;,d.canos encuentran trabajo en las eompañ!as 

petroleras .. 

!lasta ahora las investigaciones más acuciosas sobre el pr~ 

blema de las concesiones petroleras han centrado su atención 
en las relaciones y .conflictos que se generaron entre los gr.':!. 
pos económicos extranjeros y los gobiernos mexicanos, y las 

presiones que se ejercieron sobre estos altimos, por parte de 
las potencias europeas y norteamericana. 

No obstante, y sin desconocer la deuda ·que tenemos con ~ 
sas ricas invustigaciones-tan necesarias para el análisis a~ 
tual de l;:is relaciones internacionales-, hay que señalar el 
riesgo que se corre de encerrar el problema de las concesiones 
en una sola perspectiva de análisis. 

Desde otros ángulos, existen muchas cuestior:ies a resolver 
dentro de la complejidad del conflicto petrolero, Para el obj~ 
to pi'lrticular de este trabajo, me referiré al impacto social 
que provoc6 el desarrollo de la industria petrolera en el ámbi 
to gcopol!tico, donde ésta sentó sus reales. 

2.1.1. En La Zona Huasteca, 

Antes de la llegada de las compañ1as pe.troleras a las co~ 
tas del Golfo de México, esta región ten!a una econom!a r.el ati 
varnente arcaíca. 
Contaba con escasos caminos y,de los que existían, la mayoria 
eran de herradura. 1\s1 "los cµminos ligaban las ciudades de 
Victoria (Tams) ,- Valle del :>Ja!z (S.L.P.), P~nuco (Ver), V!';_ 71 



lles {S.L.P.), Talcauhnitz, Tantoyuca, Chicontepec y Tuxpan, 
con el puerto de Tarnpico, el cual ya estaba COlt}Unicado con la 
ciudad de San Luis Potos1 por el Ferrocarril Central Mexicano, 
(1). 

Abundaba en estas partes el ganado vacuno, en la regi6n 
de Tarnaulipas el ganado caballar, mientras que en el_"sur, 
Veracruz, Tabasco y Chiapas, no escaseaban ••• cultivos como 
la caña de azGcar, el café,· cacao, ·Y p_llitano• (2). 

La mayor1a de estas poblaciones estaban habitadas por in 
d!genas~pr.obablemente de "asccndcnc~a huast~ca~y en muchas 
partes de la regi6n no se hablaba el español, sino sus lenguas 
abor1genes (31. Como es de suponerse, este tipo de actividades 
formaba parte de la cultura y el modo de vivir de los lugar~ 
ños, pero la llegada del ferrocarril y las exploracion~s petr~ 
leras pronto transformaron las actividades y el paisaje de ~ 
quella pac1fica franja costera. 

Una de las primeras transacciones de te~reno con fines de 
explotaci6n petrolera en estas partes, fueron las que se rea!i 
zaron entre Doheny y Mariano Argüinsoniz, mediante las cuales 
el segundo vendi6 al primero sus ranchos "La Dicha", "La Pez", 
"TuÍi11o", y "Chijolito", con una superficie cie l.l.B oa.a. hect~ 
reas .• Esta exten7'i6n ocupaba parte de los estados de Tamaul.f. 
pas, San Luis Potos1 y Veracruz, lo que sinific6 la apropi~ 
ci6n de una.rica parte de la zona huasteca que, por aquel en 

(l ) 

{2) 
(3) 

Ezequiel Ordo~ez, El Petr6leo en Héxlco, (bosquejo 
hlst6rlco), Héxlco, Empresa Editorial de Ingenie_ 
ría y Arquitectura, 1932, p.41. 
lbld. p. 40. 
Javter Santos Llorente, "Nue~tras ral-c:.es·, liaJa la 
égida de l'I dictadura, ti", Nos-otros-. lo!t Petrote~
!2.!.• México, 1, NºS, di'ctem6.re, .J9'.]!l., p. z.lí, 
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tonces, el dueño la ocupaba para la ganaderta, por lo que al 
vender sus tierras Don Mariano dijo "que esos ojos de petróleo 
resultan un problema para la ganadería, pues año con año muere 

gran cantidad de reses que caen en ese espeso y maldito chap2 
pote" (4). Aunque esta fue una venta que dej6 contentos a los 

contratantes, ya que al terrateniente vendedor no le servta la 
tierra para la ganaderta, en la mayorta de los casos los pobl!:!_ 
dores de esta región se opontan á la venta de sus propiedades 
o posesiones, por ejemplo cuando Dtaz dictó la Ley de dicie~ 
bre de 1901, con la que Pearson adquirió el derecho de expr2 
piar a los particulares en la zona del Golfo, "surgió •.• la· 2 
posición de los propietarios de terrenos, cuyas reclamaciones 
de derechos se elevaron en un solo clamor hasta las más altas 
esferas del gobierno" (5) • 

La oposición que los habitantes de estas regiones prese~ 
taban a la expropiación de sus· prop.iedades· o posesiones, ten.ta 
como transfondo la defensa del derecho de posesión y propiedad, 
la ·defensa de patrones culturales y el arraigo a la tierra (6) • 

:'\ Con el paso del tiempo, el descubrimiento de los pozos produE_ 
tores y los muchos accidente~ de descontrol·de éstos, agregó 2. 
tro factor de oposición más al desarrollo de la industria. En 
1908, los 1.ndtgenas de .estas regiones. descubrieron dolorosane~ 
te el peligro que implicaban las excavaciones.para encontrar 

petróleo, pues al estallar e incendiarse el pozo "San Diego de 
la Mar N~ 3 -más conocido por el 'Dos Bocas' - muchos trabaj!:!_ 
dores en su mayorta chinos, y animales volaron por.la fuerza de 

la explosión" (7) · Las lLamas se elevaban a más de trescie~ 

tos nietros !:'Or lo que "los indígenas de las congregaciones 
circundantes, situadas a 20 y hasta· 30 kilómetros del in 

cendio, corrieron a refugiars~ en lugares altos" (.8) .. 

(1¡) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Javier Santos Llorente, "Nuestras rafees 
1 

San Die 
go de la Mar 111" Nosotros los Petroleros, México 
1, N~ 4, noviembre, 1979, p. 12; Ez-:qulel Ordoñez 
Op. cit., p. 45. 
Javi·er Santos Llorente-, "Nues-tra!i raíces ... 11 

U·r~/~ar!.b:.; ~~~tu~~Í"cle-'?~~·hgbl~~tes de estas 
regiones, asr como las· arguclas de que se valle 
ron las compañtas petroleras para hacerse de eStos 
terrenos, quedaron plasmadas, en forma por dem5s 
realfsta, en La rosa blanca de s. Travcn. 
Javier Santos Llorente, 11 Nucstras raíces" ºa· cit. 1, N~ 4, noviembre de 1979, p. 1Ó. 
.!._. 
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Dos años después, en diciembre de 1~10, brot6 el pozo de mayor. 
producci6n en México, "El. E'otrero del Llano No. 4°~ propiedad 
de la Compañta Mexicana de Petróleo "El Aguila". Este pozo su~ 
gió con tal presi6n que esta116 y se provoc6 un gran incendio. 
Al descontrolarse el pozo, desfog6 .una gran cantidad de petr~ 
leo que se.encauz6 hacia el r1o Buenavista y después por el 
r1o Tuxpan, en cuyas aguas se desliz6 una capa de veinte cent.! 
metros de chapopote. Durante el desastre intervinieron sold~ 
dos que fueron llamados de Tuxpan y de Pueblo Viejo, los cu~ 
les "recibieron 6rdenes de traer de las rancher1as cercanas i!l 
dtgerias que, al resistir por miedo ante el tremendo calor y el 
fuego, fueron obligados a bayoneta calada, a trabajar para ap~ 
garlas inmensas llanas" '(9). Debido a que la lumbre que1JJaba 
el oxígeno y a la cantidad de gases que desprend1an.las gri~ 
tas, "los pobres ind1genas mor1an como moscas" (lCl..~ Este accf. 
dente, cuya quemaz6n dur6 tres meses para apagarse, trajo co!l 
secuencias para la poblaci6n , pµes el chapopote tardó diez ~ 
ños en desaparecer de las aguas, y mientras tanto "acab6 con 
la pesca de ostiones y camarones" U11.. El siniestro forz6 a 
los habitantes de la.regi6n a cambiar de actiyidades, pues 
"los pescadores de la Laguna de Tampamochoco tuvieron que irse 
tierra adentro para hacer milpas" U2~. 

Como hemos observado, contra el arraigo a la tierra de 
estos habitantes, las compañ1as crearon métodos para apropia~ 
se de los terrenos con mantos petroleros. En las publicaciones 
referentes a estos aspectos del desarrollo de la industria p~ 
trolera en México se narran varias historias sobre as!::: 
sinatos, secuestros, cohechos, desaparición del registro de 
propiedades, contra propietarios, poseedores y comuneros. Este 

(9) 

( 1 o) 
( 1 1 ) 
( 1 2) 

Javier Santos Llorente, "Nuestras rTces, comienza 
1.a revolución", Nosotros· los PetrolerOs, México, 
11, N~ ?,febrero, 1980, p. 25. 
1 d. 
Td. 
1 d. 
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fue el caso de un pequeño pueblecillo del· estado de Veracruz 
que se encontraba sobre ·un manto petroler.o, "en unas horas h~ 

b1an destruido las casas. Los vecinos habían sido obligados 
por la fuerza, con la complicidad de las autoridades, a decl~ 
rarse anuentes a vender sus terrenos a la compañía petrolera" 
(.13). 

No obstante la oposici6n de los habitantes, la fuerza ec~ 
n6mica de las inversiones petroleras despertaron.de su letargo 
a la regi6n de la h.uasteca. 

Para 1909, la zona de "El Ebano" -dond~ Doheny fund6 la 
"Mexican Petroleum Company"- se encontraba en plena actividad 
petrolera, con un "hervidero de gente mo:1<en.a y fo:rmida de Gu~ 
najuato, de hombres y mujeres altos y blancos de los Altos de 

. Jalisco, de casi dos centenares de norteame:1<icanos y de basta~ 
tes chinos'' (14l. 

La intensificaci:6n de la explotación petrolera· atrajo 
grandes nGcleos de poblaci6n y transfomn6 las costumbres y el 
ámbito geográfico en la Huasteca,, Esta tendencia, "que alca~ 
z6 la cGspide en 1922 ••• v.i:olent6 la prosperidad de Tampi~o, 
convirtiéndose en una ciudad moderna que lleg6 a· tener más de 
cien mil habitantes" USl. Ya en 1937 se evaluaban las repei::, 
cusi:ones econ6mícas de las compañías pues se asentaba que la 
:i:ndustri·a petrolera absorb!a "entre dieciseis mil trabajado_ 
res an eñes de poco movimiento, y cincuenta mil en años de. 
mayor acti.vidad" Cl6l, lo que abult6 "las n6minas de las em 
pr.esas, •.. al sumar cerca de doscientos millones de pesos anu~ 
les" (17 l , pagados en salarios a los obreros. 

( 1 3) 

(l I¡) 

ÚS) 

(J 6) 
,, 7) 

Javier Santos Llorente, "Nuestras raíces, Hila 
rio, Eufrosina y Jacinto 11 , Nosotros Jos Petro-.
Jeros, Méxi·co, IJ, N~ 8, marzo-abril, 1980, p. 38. 

Javier'Santos Llorente, "Nuestras r.aices, Ebano, 
1909 11

, Nosotros Jos Petroleros, México, 1 f, N~ _6, 

enero, 1980, p. 21. 
Ezequl·ct Ordoñcz, Op. cit., p. 41. 

José Lópcz Portillo y Weber, Op. cit., p. J2. 
~ 
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2.1.2. En el sur de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec. 

En esta región las transformaciones económicas fueron a~ 

teriores al desarrollo de la industria petrolera, y se debi~ 

ron a causas diversas. 
Desde el siglo XI.X, los intereses externos, especialmente 

de los Estados Unidos e Inglaterra, se hab1an centrado en el · 
Istmo de Tehuantepec, dado que podr1a convertirse en el punto 
de comunicación interoceánica'. Este inter6s pronto fue cornpa~ 
tido por algunas ·familias encumbradas de l.a sociedad me:!'icana, 
quienes vieron en esta región el lugar de promisión para los 
negocios de bienes ra1ces. As1 al mediar el. siglo·. XIX el"(lpieza 

a notarse el acaparamiento de tierras en manos de las familias 
Limantour y Romero Rubio. Poco después1 alrededor de 1870, i~ 
ver.sionist.as ingleses y norteamericanos inician la explo.taci6n 
de:·maderas preciosas y para teñir C.18), pero esto se facilit6 

cuando el R1o Coatzacoalcos se hizo navegable por más de 25 rn!_ 

l.l.as costa adentro, lo que ocurri6 en 1868(19.). Más adelante, 

la distancia terrestre que separaba a los oc6anos se acort6 
con "la construcción del Ferrocarril Nacional de.Tehuantepec, 
concluido en 1894 pero no puesto en funci6n" (20) debido a ~ 

rrores en su ins~alaci6n • El desarrollo de las comunicaciones, 
la explotaci6n maderera y el auge comercial de la regi6n atr~ 

jeron a grandes nllcleos de poblaci6n , por lo que "al final!_ 

zar el siglo ••• en todo lo largo del ferrocarril estaba cubierto 
de campamentos de trabajadores, entre los cuaies hab!an de t~ 

dos los paises, principal.mente de inmigrantes chinos y japon~ 
ses. El dinero circulaba en abundancia, afin cuando el jornal 

( 18) 

( 19) 

(20) 

Elena Azaola Garrido, Rebel16n y derrota del mago 
nismo agrario, México, SEP/FCE, 1982, p. 42. 
Julio Valdlvieso Castillo, Historia del movimiento 
~lndi~al etr~lero ~n Mina.titlán. Veracruz, ·Hexi 
co, lm.prenta Mexicana, 19 3, p. 13. -
Elena Azaola Garrido, Op. cit. p. 33 
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diario era s6lo"de setenta y cinco centavos" (21). 
No hay que olvidar, que 1a reconstrucci6n del ferrocarri1 

de Tehuantepec fue concedida a la compañía Pearsoa and Son, Y 
esto es importante porque por ello recibi6 como pago "cuatro 
mil hectáreas de terreno por ki16mctro de vía construída" (22), 
además la instalaci6n del ferroc~rril le permiti6 a la compañía 
dar con las emanaciones superficiales de petróleo. A partir 
de ese momento.Pearson empieza a adueñarse de las tierras del 
Istmo, a ello contribuy6 en gran medida "el hecho de que en 
1905 los sucesores de Romero Rubio decidieran vender. todas las 
propiedades que les hab:!'.an sido adjudicadas en la regi6n" (23) •· 

.i,>or su parte, las autoridades del Cant6n de Minatitlán pe!_ 
"ütíe.::on ¡,,. gran conccntraci6n de la tierra en manos de Pea!_ 
son "bajo el supuesto de que el petr6leo sería una fuente de 
trabajo permanente" (24). 

Si bien en esta ~poca y en esta región .no hay muestras de 
enfrentamientos entre ·los inversionistas extranjeros , la te!!_ 

-~ depcia a la concentraci6n de tierras por parte de algunas fam~ 
l.ias nacionales y extranjeras {25) ·, y el paso de una economía 
arcaica a un sistema de tipo mercantil moderno, hicieron del 
campesino y del obrero de esta parte el interlocutor ideal de 
las doctrinas magonistas, ).o que l.os ll.ev6 a articul.ar las o;;: 
ganizaciones obreras y campesinas , que se expresaron en las 
movilizaciones agrarias en la regi6n del Istmo, en el año de. 
l!W6 (26} 

( z 1) 
( ZZ) 
(ZJ) 
(24) 
( ZS) 

(26) 

Julio Valdivieso Castillo, Op. cit. p. lit. 
Elena Azaola Garrido,op, cit., p. 13. 
!JU..!!. p. 95. 
1 bid. p. 1¡3. 
Tan sólo en et Cantón de Mínatitlán, en el año de 
1906, Pearson era dueño de 177110 hectáreas, y 
los hermanos Limantour -Julio y José- poseían 
50,000 hectáreas. !..É...L.s!· p. 108-110. 
Uú.l:!· p. 95. 
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Ahora bien, al despuntar el siglo XX, la tala inmoderada 
de las maderas preciosas en el rstmo, acab6 pronto con este r= 
curso, por lo que la producci6n agr1cola se volc6 hac:i:a otros 
productos que también ten1an cabida en las fértiles tierras de 
esa regi6n. Los cultivos más importantes a principios de siglo 
eran: ma1z,caña, ixtle, café, hule, carnet.e, chile,zarzaparr.f. 
lla y, en menor cantidad tabaco, arroz frijol y algod6n. Sin 
embargo, la mayor parte de estos productos estaban dirigidos 
al sector externo de la economía, por lo que la agricultura V= 
racruzana adquiri6 un carácter inestable "al quedar supeditaca 
a las variaciones de la demanda externa" (271.Todos estos CCl!!!_ 

bios en los sectores de la producci6n convirtieron a Coatz~ 

coalcos -llamado Puerto México desde 19.00- en el puerto más 
importante del sur del estado despu~s del de Veracruz {281. 

Finalmente, el 25 de enero de .1907, en una gira del pres~ 
:.dente ;)!az-por segunda. vez en la regi6n-inaugur6 en Coatzacoa!_ 
bos el tráfico internacional de los puertos Salina Cruz-Puerto 
México¡ en esa fecha "todo el p~rsonal ·desocupado en dichos 
trabajos se dispers6 por los centros de trabajo inmediatos: 
San Cristobal, "La Oaxaqueña" y principalmente Minatitlán, en 
donde se refugiaron miles de obreros de todos los paises del 
mundo y de los Estados de la República " (29).. Muy pronto, tan 
to los campesinos que hab1an ido perdiendo sus. propiedades co 
munales, como aquellos que se hab1an dedicado. a tender los m=. 
dios de comunicaci6n en el rstmo, encontraron diversas maneras 
d.e obtener el sustento diario, atra1dos ahora por una produ5:_ 

~i6n bastante diversificada. En estas circunstancias, "la ºPºE. 
tunidad de conseguir trabajo era ili~itada, libre para entrar 
Y salir de cualquier empleo en todo momento. La mano de obra 
barata cab1a en todas partes de la Refiner1a" (30).. 

(27) 
(28) 
(29} 
ü a l. 

lbld. p. 39. 
Tbl"d." p • 4 1 • 
JüTTO Valdlvleso Castfl lo, Op. cit. p. 20. 
~p.2.4. 
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Además, el auge del desarrollo capitalista de la regi6n se vió 
favorecido por la concentraci6n de capitales, especialmente e~ 

tranjeros, que se encargaron de monopolizar Cesdc las indu~ 
trias extractivas hasta las de transformaci6n y servicios. En 

esta parte se destacaron los capitalistas ingleses, encabez~ 
dos por Pearson, quien al fundar ~a Compañía Mexicana de Petr~ 

leo El Aguila -en junio de 1909- estipulaba "que la compañía no-· 
limitaría sus actividades a la venta an el mercado del· pe.tr~ 
leo y sus productos, sino que tambi~n emprendería las ramas 
de explotaci6n y refinaci6n del petr61eo" {31). El dominio 
que Pearson t~n!~ en la regi6n, ya que controlaba el transpo~ 
te y todas las actividades petroleras, y la ausencia de legisl~ 
ci6n laboral, se fue traduciendo con el tiempo en la sujeci6n 
paulatina de las condiciones de vida de todo el sector asal~ 

riado del Istmo por parte de las varias empresas que controla 
baLord Cowdray; fue así como "se implant6 la jornada de sol 

·a ·sol; o sea de doce horas, y el salario básico de $1.50 por 
. d!a laborable o jornada no_cturna" (32). 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el movimiento 
armado iniciado en 1910, no fue un freno para el expansionismo 
de los intereses extranjeros en M~xico. En el caso de Witman 
Dickinson Pearson, no s6lo trat6 de mejorar su posici6n fre~ 
te a los empresarios norteamericanos, sino que además -durante 
la efímera dictadura .de Victoriano Huerta- sus buenas relaci~ 
nes capitalizaron en nuevos negocios. El 19 de julio de 1913 

se fund6 la "Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles", producto 
de la fusi6n de dos hom61ogas de capital. ingl~s, la "S. Pea!:_ 
son and Son, L.T.D." y la "Land Cattl.e Co. de Veracruz". Los
objetivos poco modestos de esta nueva sociedad eran l.os s! 
guientes¡ "Adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento 

toda clase de bienes inmuebles; dedicarse a la industria agrf 
cola y ganadera; interesarse en toda clase de industrias , i~ 

(31) 
(32) 

lbld. p. 22. 
lbld. p. 24. 
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c1uso 1as h:i.droe14!ictricas; establecer, constru:i.r y explotar f~ 
rrocarr:i.les, 1!neas telegráficas y te1efónicas y cua1qu:i.er otro 
serv:i.cio de transporte terrestre, f1uvial o mar!t:i.mo; in:i.ciar 
y 11evar a cabo proyectos de inmigrac:i.6n y colonizac:i.6n, dedf 
carse a operaciones bancarias ; construir sociedades mercantf 
1es o civiles; adquir:i.r acciones, bonos y ob1igac:i.ones qe cua! 
quier sociedad, además de dejar abierta 1a pos:i.bi1idad a 1os i~ 
tereses que en 1o futuro fijara e1 consejo de adrnin:i.strac:i.6n" 
(33) 

De hecho; tanto 1as actividades de Pearson como 1as de los 
otros :inversionistas ingleses y norteamericanos, se habían dedl:_ 
cado en buena med:i.da a la especu1aci6n de la tierra en 1a r~ 
gi6n aqui estudiada, pero con 1a formaci6n de esta compañía, 
"La casa Pearson and Son" 1legaba a 1a m&xima expresi6n en su 
actitud monop6lica. 

Para 1917, una vez p1asmados 1os :i.dea1es agrarios en e1 ªE 
, »<,,tl'.culo, 27 constituciona1, "los obreros de ·ia Ref:i.nería El. Aguf 

l.a •••. ubicada en Minatitlán, solicitaron.al.as autoridades 
agrarias estatal.es los dotaran de terrenos para vivienda y cu! 
tivo, dado que e1 fundo legal de1 pueb1o habia sido acaparado 
por 1a Compañl:a Mex:i.cana de B:i.enes Inrnueb1es, la cual, l.es c~ 
braba dos pesos de renta si se encontraban en terrenos cons:i.d~ 
rados de su propiedad o 16 pesos en caso de que hab:i.taran casas 
construl:das por 1a compañia" (34}. Aunque en forma provisional 
l.a solicitud de tierras fue satisfecha con 17SS'hectáreas, a1 
'año siguiente -marzo de 19.18- y gracias a las "convincentes r~ 
zones" que la compañia manej6 ante las autoridades estatal.es, 
la resoluci6n fue revocada en forma definitiva aduciendo "que 
la industria petro1era serl:a 1a actividad prevalec:i.ente en 1a· 
zona Y que, por la misma raz6n, Minatitlán habia sido rec:i.ent~ 
mente elevada al rango de c:i.udad, y había pasado a ser parte de 
la historia su antiguo carácter de comunidad agrar:i.a" (~5). 

(33) 
(34) 
l35) 

Elena Azaola Garrido, Of!. ¡ Lftl.d.. p. 114. - e t.·p. 
!bid. p. 115. 

100-1 º'. 
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1 En la misma época las solicitqdes de tierras de los •1al>itant<>s 
de Coatzacoalcos tuvieron an~logos resultados y en 1921., los 
vecinos do El Juile, municipio de Sayula, hicieron su solic~ 
tud de dotaci6n ejidal exponiendo que "Desde.antes de J.a Rev2 
luci6n venían.pagando elevadas rentas a una compañía inglesa 
para poder sembrar las ~ierras de. que ~sta los había despoj~ 
do, además de que les exigía renta por las casas que habit~. 
ban. su comunidad se encontraba ••• cercada, p\.:::s por el norte 
y oriente tenían a J.a Compañía Mexicana de Petr6lco El Aguila 
•.. que les impedía el libre tránsito dentro de su vecindario;. 
por el poniente, a diversos propietarios particulares y por el 
sur, a la Compañia Mexicana de Bienes Inmuebles, también de 
Pearson" (36). Huelga decir que la sol.icitud fue negada, pue~ 
las compañías ingl.esas se encontraban en plena coquetería con 
los gobiernos posrevolucionarios. Años despu~s, en 1933,. ante 
la solicitud de dotaci6n ejidal que hicieron los habitantes de 

··;,. Soteapan, la Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles interpuso 
nuevamente sus consideraciones y dijo que si fueran afectadas 

algunas ti.erras de su propiedad "que se dejaran a salvo los d~ 
rechos que ~sta tenía sobre el subsuelo puesto que J.a Secret~ 
ría de Industria, Comercio y ~rabajo les había dado en 1928 r~ 

soluci6n confirmatoria sobre los derechos del subsuel.o de v~ 
rios lotes de su propiedad" {37). 

Una hojeada superficial sobre e1 panorama aquí expuesto 
nos lleva provisionalmente a concluir que el desarrollo de la 
industria petrolera provoc6 profundas transformaciones en los 
siguientes órdenes: la tierra dej6 de tenor importancia para 
la agricultura tradicional, valorizándose m&s por su contenido 
en petr6leo, lo que provoc6, en principio, el desarraigo del ~ 
gricultor y, por otra parte, la especulación de terrenos ; las 
actividades agroganaderas fueron perdiendo interés frente a 
las industrias extractivas y de servicios; J.os descubrimie~tos 

(36) 
(3 7) 

lbld. p. 99. 
lbld. p. IOS. 
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de los yacimientos de petr61eo trajeron fuertes SUlllas de capf 
tal. externo, por lo que estas zonas se trans·formaron en focos 
de atracci6n de fuerza l.aboral. y, en un tiempo relativamente 

corto, los centros industriales y administrativos de las co~ 
pañ1as se convirtieron en nuevas ciudades. 

No obstante las generalizaciones anteriores, debe señ~ 
larse que el desarroll.o de la industria petral.era tuvo expr~ 
siones diferentes en la regi6n del Istmo y en la Huasteca. 
Mientras que en la primera la expropiaci6n de la propiedad c2 
munal, 1a concentraci6n de la tirra en los nuevos terratenie~ 
tes y la secuela especulativa de los terrenos, procedía desde 
la segunda mitad del· siglo XIX, en la regi6n huasteca esto s~ 
cedi6 hasta finales del siglo pasado y principios del XX. El 
desarrollo más temprano de las inversiones en el Istmo de T~ 
huantepec y la simpat!a del régimen porfirista hacia las inve.; 

5 iones inglesas, facilitaron en gran medida el control de la ~ 
conom!a regional en manos de la Casa Pearson; a la vez, estas 
mismas condicines forjaron una cierta experiencia en obreros 
y principalmente en campesinos, quienes empezaron a articular 
sus organizaciones de resistencia a partir de l.906., aprovecha.ndo 
la difusi6n de las ideas del. Partido Liberal Mexicano. Mie!!_ 
tras esto suced~a en la región.del. Istmo, en la Huasteca sel:_ 
niciaba apenas el proceso de expropiaci6n, especulaci6n y con 
centraci6n territ.orial en manos de 1as compañ!as petroleras, 
y los .habitantes de la regi6n, atomizados, resent!an los efes 
tos de esta tendencia sin posibilidad de respuesta organizada. 

2.2. Las ciudades que nacen con el petr6leo. 

El movimiento de capitales y personas en las regiones de 
la Huasteca y el Istmo, originaron grandes concentraciones h~ 
manas en los puntos donde se extra!a, se refinaba y se admini~ 
traba el hidrocarburo de las compañías. 
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Bajo l.a tendencia del. crecimiento demográfico repentino 
y, a veces, fuqaz~durante el. corto tiempo que los pozos s~ 
gutan produciendo~surgieron l.os 1uqaros de Ebano en 1909 
(38), Mata Redonda, en 1912 (39), Temapache en 19.15 (40), e~ 
rro Azul en 1916 (41) y Zacamixtle en· 1920 (42) cuyo poder ec2 
nómico l.os transform6 en cabecera.s municipal.es. Es deci.r, el. ~ 
ge petrolero apadri.n6 a docenas de "poblaciones que surgi.~ 
ron de la noche a la mañana de 1a sel.va tropical., cerca o en 
e1 coraz6n mismo de lo:::: caia;>O"! petroleros" (43i pero también, 
con el. mismo ritmo con.que surgi.eron, vol.vieron a su estadoª!!. 
terior de pobreza, pues, "teniendo en cuenta lo efímero de 1a 
vida intensa de los campos petroltferos, estos miserables P2 
blados tuvi.eron ••• corta vida febril" (44) .Paralelane'lto:l, los 
puertos y al.qunas otras ciudades crecieron rápidamente, 1os 
cual.es por su ubicación geográfica fueron ideales para el. est~ 
blecimiento.de las refi.nerías y oficinas de las empresas. Ast, 
con 1a prosperidad petrolera aparecieron, o resurgieron, 
Coatzacoalcos y Minatitlán después de 1908 (45), Tampi 
co y Santa Cecilia (ci.udad Haderol a partir de 1910 (46}, 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(.42) 
(43) 
(44} 
(45) 

( 46) 

Javier Santos L1orente, "Nuestras raíces, €.bano, 
S .. L.~. 11 • Nosotros los petroleros, HéxJco, 1(, 

N~ 6, enero, 1980, p. ,21-24. 
Javier Santos Llorente, 11 Huestras raíces, Mata Re 
donda, Ver.", Nosotros los petroleros, México, JT. 
N~ ro, Hayo, 1980, p. 22-24. 
Javier Santos Lloreote, "Nuestras rarees, Temapa 
che, Ver.u Nosotros los petroleros, 'México, ti,
N~ 12, 1980, p. 4-7. 
Javier Santos L1·orente. "Nuestras rafees, Cerro 
Azul, Ver." Nosotros tos petroleros, México 1 r 
N~ IJ, 1980, p. 18-19 y Jo. • • 
Ezequiel Ordoi\e%, Op. cit. p. 91-96. 
lbld. p. 95. 
Ti>íd. p. 96. 
Gracias a los grandes planes de inversión petrole 
ra que Pearson tenfa para la región del Istmo, -
"desde el S de septiembre de 1910, por decreto de 
la Legislatura del Estado de Veraeruz, firmado 
por el gobernador Teodoro Dehesa, quedó elevada a 
la categorfa de ciudad la villa de Mlnatit15n, C.!!_ 
cabecera del Cantón de su mismo nombre". Ju1_.io 
Valdivlcso Castillo, Op.clt. p. 23. 
Ezequiel Ordoñez, Op.cit. p. ~I. 
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Tuxpan despu€s de 1911 y Poza Rica desde la d€cada de los 
treintas. En estos casos, la pujanza econ6mica no decrec!.6 r~ 
pidamente, ya que fueron €istos~sobre todo los puertos~los 
puntos de convergencia de la rutas comerciales, por lo que la 
importancia.de estas regiones originalll)ente petroleras, perdura 
con una tendencia al crecimiento demo9ráfico, necesario para 
el movimiento de grandes v61umenes ·de mercancías. 

Analic"'mos ahora culíl.es eran las condiciones de vida bajo 
las .cuales el "ej€rcito de trabajo" 1leg6 a laborar en las nu~ 
vas ciudades.En la regi6n de la Huasteca el clima es de tipo 
tropical lluvioso, con lluvias en el verano. Hasta bien avanz~ 
do el presente siglo estas partes "tenían fama de ser malsanas 
••• en la.s que el paludismo y la fiebre amarilla eran consider~ 
cias. endlimicas" (47). Más al sur, en el Istmo, el clima ta.mbié'n 
es tropical lluvioso, pero con lluvias to.;!o el año.Aqu1.1a te!!)_ 
peratura media anual supera los 18°c. y el nivel de precipit~ 
ci6n pluvial media anual es superior a los 750 mm.y, al igual 
que en la Huasteca, la regi6n del Istmo ha sido conocida por 
su"clima insano, la plaga de mosquitos y el paludismo tropical" 
(48). 

A las dificultades dei clima hay que agregar el acelerado 
ritmo de crecimiento demográfico, para expiicarnos las candi 
cienes en que vivían aquellos trabajadores petroleros. Por 
ejemplo, en Zacamixtle -decada de los veintes:; la poblaci6n 

era "de lo más a.bigarr¡i.da. , ~. que v:i:V!a en •• , mal arm~ 

das. y peor saneadas bar·racas de madera al:i:neadas ª· ª!!!. 
bos lados de angostas 
lles ••. en días secos, 

tiras de terreno que servían de c~ 
ríos de polvo y tiraderos de basura 

y en días de lluvia •.. horribles atascaderos. de lodo" 

(47) 
(48) 
(49) 

1 d. 
JüTJo Valdivleso Castillo, Op. cit. p. 24. 
Ezequiel Ordoñez, Op. cit. p. 93. 

l49l; 
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en la misma década llegaba a Tampico gran cantidad de hombres 

de todos los ámbitos de la ncpública, y como no había ni esp~ 

cio para vivir, ni dinero para construir, como pudieron arm~ 

ron sus barracas de madera y, dado que los terrenos son muy b~ 

jos, sa inundaban, "esas casas ... se levantaban varios pies ~ 

rriba del suelo fangoso, sobre de"lgados postes de madera" (50); 

a principios de 1938, al.gunos periodistas describ!an las cond~ 

cienes de l.as viviendas de los trabajadores petroleros y señ~ 

laban que en Tuxpan "se tuvo a la vista el panorama de barr~ 

cas y chozas hechas de guano y pal.mas en que se alojan los P!':. 

troleros y sus fomilias" (51) ; de Poza Rica, rcgi6n donde la 

Compt=tñ'f ;¡ El Tv1ui 1 a explotaba la mayor parte de los mantos p~ 

troleros, se hace el siguiente rel.ato: "sobre la loma, el cas~ 

r!o de la 'colonia americana' donde viven los jefes y los em 

pleados de categoría y confianza. Se distinguen hasta l.a pise~ 

na, y los prados que rodean los bungalows y chalets ••• acusan 

do a muchos metros de altura su sáneamiento ••• sobre la tierra 

baja, en cambio, hay un manchón negro; l.otes de chozas apiñadas 

Y miserables rodeadas de cunetas pantanosas; por las 'JUe col?-:r;en 

las aguas negras provenientes de la ... colonia americA.na 1' (521; 

(SO) 

( s 1) 

( 52) 

~p. 98. Hay que señalar que nuestra íucnte princi 
pal oara este aspecto es el inocnicro Ordoñcz quien 
por cierto, siempre trató de jüstificar las g~nanciaS 
de las co1npafiias petroleras -especialmente a Oohcny, 
para quien trabajó- y de minimizar los efectos de sus 
politicas empresariales. No obstante, 61 scnala constan 
temente el carácter improvisado de las ciudades petrole 
ras y los antros de vicio que en ellas se multiplicara~· 
sin embargo, sost¡ene que la causa de estos males radi .' 
caba en las costumbres de los trabajadores aventurcroS 
y la corrupci6n de las autoridades municipales. 
Miscelánea de informes sobre el programa de los fundado 
dores de PetrorcoscreFfex, co. s .-~;-P-ctrom-e>t;-s~aa 
das por Candido Agui lar, Antonio J. BermUd---CZ-:--Elvira -
Vargas, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1938 p. 
30. • 
lbid. p. ZZ-23. 
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en Minatitlán la situaci6n no era muy distinta pues "las cond.:!:_ 
cienes antihigiénicas de las factor!as, el agua contaminada p~ 
ra el uso potable; el clima insano ••• todo se juntaba para~ 
rruinar en poco tiempo la vida del trabajador petrolero" (53) • 

La bonanza econ6mica de las ciudades petroleras, no se tr~ 
dujo en buenas condiciones habitacionales e higiénicas para la 
mayor!a de sus moradores; sin embargo, la circulaci6n de dol~ 
res y oro fue un buen aliciente para los comerciantes del vf 
cio. La excesiva circulaci6n de moneda e11careci6 los bienes y 
servicios de estaz ciudadcz,.ci puerto de Ta.~pico, por ejempl0¡ 
fue famoso por su carest!a y por las "numerosas cantinas, cas.:!:_ 
nos, salas de juego y cabarets en donde mujeres de todas naci~ 
nalidades bailaban ••• al son de malas orquestas y en cuyas s~ 
las, marinos, perforadores y aventureros pagaban libremente" 
(54); en Ebano, una de las primeras ciudades apadrinadas por 
el petr6leo,. "muchos años permaneci6 ••• entre la mugre y el vf 
cio" (55); y desde luego, Minatitlán no iba a la zaga en este 
aspecto. Los relatos de esta ciudad petrolera son bastante el~ 
cuentes, en ellos se dice lo siguiente: " ••• De noche, la pobl~ 
ci6n se cubre de fiestas, principalmente los sábados, en que 
el dinero se gasta con derroche inaudito. En las tabernas, los 
obreros beben copiosamente ••• " (56). 

En cuanto a urbanizaci6n y servicios püblicos, las ciud~ 
des petroleras, debido al crecimiento espontáneo y la depende~ 
cia econ6mica de las compañ1as extranjeras, se caracterizaban 
por la insuficiencia o carencia de aqul'\llos y la improvisaci6n 
de los pocos servicios con que contaban, los cua-les generalme~ 
te se derivaban de las necesidades de las empresas petroleras. 

(53) 
(54) 
(55) 
(56) 

Julio Valdivieso Castillo, Op. cit.· p. 24. 
Ezequiel Ordoñez, Op. cit. I"' 100, 
Miscelánea ... Op. cit._p. 51. 
Julio Valdivies~ Castillo, Op. cit. p. 22-23. 



llsf, el campo petrolero más antiguo de México, Ebano, todavfa 
en 1938 no contaba con servicios póblicos como drenaje, o agua 

potable. sus vías de comunicaci6n las constituían las brechas 
para automóviles y el fcrrocarril~ambas construidas por las 

empresas de Doheny-; sus "remedos de calles" s61o se distingu.!_ 
an en la noche por las "hileras q·e .focos en lfnea recta" (57); 
!'~nuco, aunque apareció como ciudad petrolera desde 1915 "si:_ 
gui6 siendo un poblado sucio, mal saneado y miserable" (58); 
Tampico, con sus barracas de madera levantadas de improviso, 
"sin orden, ni método, ni plan, sin obras previas de ·arenaje 
... ¿Las calles? no se diga, erizadas de montones de tierra o 
cubiertas de espeso lodo y charcos de agua" (59); de Minat.:!:_ 

t 1.lin no se Lien" prueba del grado de,. urbanización que tenfa 
por aquella 6poca, sin embargo, se puede decir que los serv.:!:_ 
cios existentes de luz, agua, sane.:i:ricnto-bombeo de aguas n~ 

gr as, insecticidas para las plagas-y cornuniCacion•.:!n depcnC:í~n 

de la Compañfa de Petróleo El. Ag.uila y de la Compañía Mexicana 
de Bienes Inmuebles (60),es decir, casi todos los servicios de 
la ciudád estuvieron en manos de los ingleses, especialmente 

·de Pearson. 

2.3. "El Aguila" en Minatitlán. 

La ubicación estratégica del. Istmo de Tehuantepec para la 
comunicaci6n interoceánica, convirtió a esta región en el l~ 
gar de promisión de las inve.i·Siones extranjeras. Ante el mar.e~ 
do interés externo sobre el Istmo, algunas de las familias m~ 
xicauas con poder político inician el acaparamiento de l.as tie 
rras para venderlas después con buenas ganancias· a los capi':~ 

(57) 
(58) 
(59) 
(60) 

t!ls:..celánca,..Op. cit. p. 49 
Ezequiel Ordoñez, Op. cit.p. 74. 
lbid. p. 98. 
Julio Valdivieso Castillo, Op. cit. p. 20-22; El~ ... 
na Azaola Garrido, Op. cit. p. 95-96. 
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listas extranjeros. Sobreviene la desposesi6n de la propiedad 
comunal y su conversión al latifundio; con ello, las activid~ 
des agroganaderas dan un giro y se dirigen ahora a satisfacer 
las necesidades del mercado externo.Paralelamente, la distancia 
terrestre que separa a los oceános se acorta cuando a fines 
de la dt¡cada de los sesenta (siglo XIX) el r1o Coatzacoalcos 
se hace navegable, .convirtiendo a Minatitlán en un importante 
puerto fluvial. La regi6n del Istmo se transforma en pod~ 
rosa ruta comercial,· haci~dose patentes estos proc~ 

sos con la construcci6n del Ferrocarril Nacional de Tehuant~ 
pee, ya estando aferrada en el poder la dictadura porfirista. 
Este acelerado proceso de transformaciones econ6micas "destr~ 
y6 las estructuras tradicionales, separando a las personas de 
su matriz social acostumbrada con el fin de transformarlos en 
actores económicos independientes de sus anteriores obligaci~ 
nes sociales con parientes y amigos" (61). 

Durante la pr1mera d~cada de este siglo dos hechos anu~ 
ciaron la nueva etapa industrial y comercial del Cant6n de M! 
natit1án : el "hallazgo de petr6leo en la región" (62) y la ! 
nauguraci6n"del tráfico internacional de los puertos de Salina 
Cruz-Coatzacioalcos" (63). Este per·íodo llega a tener su expr~ 
si6n legal en septiembre de 1~10, cuando por decreto la cabec~ 
ra del Cant6n fue elevada a la categor1a de ciudad de Minat!· 
tlán que, con entusiasmo popular, celebraba "el primer canten~ 
rio de la Independencia Nacional" (64). El nuevo rango que a~ 
quiría esta pob1aci6n no era producto del capricho del 9obern~ 
dar Dehesa, sino más bien, era el resultado de las fuertes i~ 
versiones que desde fines del siglo hab1a venido haciendo la 
"Casa Pearson and Son". Las inversiones de Pearson, además de 

(61) 
(62) 
(63) 
(64) 

Elena Azaola Garrido; Op. cit. p. 18. 
Julio Valdivleso Castillo., Op. cit.p. 14. 
lbld. p. 20. 
lbld. p. 23. 
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su participación en las acciones del ferrocarril do Tehuantepec 

se habían centrado en Minatitlán con la instalación.de la ref! 
nería en 1907 (65); un raquítico hospital-para trabajadores

que ya existía para 1908 (66); la construcción del ramal del 

ferrocarril de Minatitlán a El Carmen, en 1907, que al princ! 
pío era exclusivo para el transporte do materiales y que en 
1909 inauguró el servicio diario de pasajeros (67) y, en junio 

de este mismo año, la fundaci6n de la Compañía Hcxicana de P~ 

tr6leo "El Aguila". 
La cclebraci6n del priP.?cr c·cntenario de 1.a independencia 

nacional en la nueva ciudad de Minatitlán, corno en la capital 

de la I~pGblica, contrastaba en la realidad con el fortalec! 
miento de un grupo de poder económico, encabezado por Witman 

Dlc:kinson Pearson, cuya influencia se dejaría sentir en los 
tres niveles de la administración del país: en la presidencia 

de la RepUblica, en el gobierno del estado de Veracruz y en ·la 

''municipalidad de Minatitlán. El proceso de expan"i6n del grupo 

Cowdray sobre todos los sectores de la producción lleg6 a su 
culminaci6n en 1913, al fundar la Compañía Mexicana de Bienes 
Inmuebles (68) • 

La influencia del Grupo de Pearson en los altos círculos 

de la burocracia mexicana-como hemos visto en el capítulo a~ 
tcrior-sc dcj6 sentir durante las dictaduras de Díaz y Huerta, 

luego con las transacciones entre Cowdr.ay y Carranza, cuando 

el G!Li.mo adqujri6 lus acciones del Ferrocarril Nacional de T.§:. 
huantopcc. 

( 65) 
(66) 
(67) 
(68) 

lbid .. p. 19-20. 
lbTd, p. 21. 
T1>Td. p. 20-22. 
Aún hoy, qued¿:¡n algunos vestigios del monopolio e 
co116~ico que dirigi6 Pearson: en Tampico, el Edi
ficio el Aguilil¡ en la- ciud~d de Mixico, otro e~i 
ficio con el mismo nombre,. además de la instit·u -
ción p.-ivada "American Britlsh Cowdray HospltaT", 
m5s conocido como el Hospital Inglés. 
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Más adelante, cuando."El Aguila" pas6 a formar parte de 
la Shell, se puede deducir un cierto entendimiento entre la 
empresa y el gobierno provisional de Adolfo De la Huerta y, d~ 
rante el gobierno de Calles, "El Aguila" recibió la ratific~ 
ci6n de los derechos del subsuelo en algunas de sus propied~ 

des. 
Que el poder econ6mico de Pearson determin6 algunas deo~ 

sienes de las autoridades estatales de Veracruz, lo demuestran 
los resultados negativos que tuvieron las solicitides de dot~ 
ci6n de tierras hechas por los habitantes de Hinatitlán, Coatz~ 
coalcos y El Juile, entre los años de 19.17 y 1921 (6.9). 

En cuanto al poder que "El Aguila" ejerci6 en Minatitlán, 
se explica, en principio, porque fueron los intereses de PeaE 

son los que empezaron a controlar las comunicaciones de la r~ 
gi6n y después las de la nueva ciudad y, como veremos en el ~ 
nálisis de la huelga-objeto de este trabajo-, la dependencia 
del municipio a "El Aguila" se profundizó cuando las necesid~ 
des de los servicios urbanos crecieron. 

Sin embargo, la dependencia en la infraestructura de los 
servicios urbanos podía peligrar con las políticas municip~ 
les, sobre todo, cuando la Constituci6n de 1917 consagró, e~ 
tre otras de sus aspiraciones, el ~unicipio libre. Ante este 
peligro, las autoridades municipales fueron "presa fácil, me 
diante el soborno y la astucia" (.70lque la administración de 

"El Aguila" supo utilizar en los momentos precisos(71). 

{69) 

(70) 
(71) 

Elena Azaola Garrido, Op. cit. p. 99-100, 114-
116. 
Julio Valdivieso Castillo, Op. cit. p. 29. 
..!J!..!.2.:.. p. 24. Con alguna razón Julio Valdivieso 
se expresaba al respecto en Jos siguientes térmi 
nos: 11 La refinerfa de Hinatit1án era nada menos-
que .una colonia feudal de Inglaterra a través de 
.1.a Compañía Mexicana de. Petróleo El Ag·uila". 
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C/\PITULO I I I 

DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO EN MEXICO AL DESARROLLO 
DEL SINDICALISMO EN MINATITLAN 

3.1. El trabajo. 

En términos generales podr~amos decir que el trabajo es 

tan anti.gua como el hombre. 

F.n el trayecto espacial y temporal (1) que va desde que 

el hornbre es hombre hasta nuestra época,, és"te y su planeta han 

sufrido ¡::.refundas transformaciones que, en general, han sido 

generadas por las mutuas influencias del hombre y la natura!_e 

za y en cuyas interrelaciones encontramos la explicación de 

las alteraciones que ha tenido la tierra en el ecosistema, y 

las transfor1nacioncs en los rasgos físicos, en las habilLda 

de:~-• manuaJ e~ e intelectuales del individuo. En cuanto a estas 

úl tiP.1-=~1.s, guard.::in una !n tima relación con la forma en que el 

hor:thrc: extrae sus satisfactores de la naturaleza, y e1 sistema 

de que se vale para la distribuci6n de los mismos .. 

Do esta manera, e1 trabajo es causa y efecto, a la vez, 

de los cambio.n mutuo.e que se generan entre el homb1:e y su m~ 

dio, lo que da como resultado toda una serie de condiciones 

{l) /\1 rcícrirmc aquí al ''trayecto temporal'' lo hugo 
con el fín de recalcar la idea de que a pesar que 
el hombre ha evolucionado sobre nlJestro planeta 
-por lo menos hast.1 antes de su sal ida al c~pacio 
fntercstclar-, éste no ha sido siempre el m1~1~0, 
de ·tal manera que el hombre se ha desenvuelto, a 
la vez que en distintas regiones con dlvcrsos me 
dios geográficos, en diferentes épocas con mcdiOs 
ambientales históricamente distintos. 
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econ6micas, sociales, pol!ticas y culturales en cada mornent< 
hist6rico que vive el hombre. Son precisamente esas condici~ 

nes las que nos interesa rescatar para explicarnos las vicis! 
tudes, las victorias y las derrotas, los avances y retrocesos 
que durante su conformaci6n le ha tocado vivir a la clase obr~ 

ra en nuestro país. 

3.1.2.-Trabajo y sistemas de trabajo durante la colonia. 

En la sociedad prehispánica el trabajo era de naturaleza 

colectiva, el estrato en el poder no extraía el excedente de 
producci6n sin antes haber dejado el producto necesario para 
reproducir la fuerza de trabajo. 

Con la conquista fue destruída la organizaci6n pol!tica y 
administrativa prehispánica. De la noche a la mañana los cae~ 
ques fueron eliminados y su poder qued6 en manos de los capit~ 
nes de conquista. Unido a este poder los españoles recibieron 
el repartimiento de indios, al establecerse la encomienda. E~ 
to corivirti6 las antiguas relaciones de reciprocidad y redistr~ 
buci6n entre las aldeas, señoríos y poder central, en una exp~ 
liaci6n arbitraria y sin tasa. El acto de trabajar perdi6 su 
sentido ritual y religioso, dej6 de ser una forma de comuni6n 
con las divinidades y fuerzas sobrenaturales que generaban la 
vida y se convirti6 en una acci6n gratuita, sin sentido. 

Entre 1542 y 1549 se_ promulgaron leyes que prohib!an la 
esclavitud de los indios y los servicios personales de ene~ 
mienda. Estas medidas, tendientes a racionalizar la tasaci6n 
del tributo y lograr mayor captaci6n de éste para la Corona, 
no se tradujeron en la merma del trabajo y sus implicaciones 
para los indios, pues al ser abo'lida la encomienda por parte 
de la Corona estaba obligando a los indios a trabajar en las 

actividades econ6micas de los españoles, a cambio de un joE 
nal para que aquellos pagaran sus tributos. 

Hacia 1560_ la producci6n de plata y el desarro11'o de 
las explotaciones agroganaderas transformaron la econorn!a de 
subsistencia en una economia mercantil, que ligaba a la Nueva 
España al mercado internacional mediante las exportaciones ªE 
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gent1feras y la importaci6n d manufacturas. A el.lo contribu 

y6 -ante la falta de fuerza d trabajo- la compra de esclavos 
negros y la conversi6n de los esclavos indios en trabajadores 
permanentes de las minas, hao endas y obrajes, por medio del 
repartimiento forzoso de homb es. De ahí en adelante serian 
las castas las que formarían n.ej~rcito de trabajadores pe!:_ 
manentes de haciendas, ingeni ~ azucareros, minas, obrajes, t~ 

lleras y oficios urbanos. 
Podemos decir que entre 1 21 y 1750 se observa un proceso 

en el que de la arbitrariedad J.imitada de los tiempos del e~ 
comendero, pasando por épocas e escasez relativa de trabaia 
dor~s se ha transitado a una r 1aci6n de oxplotaci6n entre co~ 
quistadores y conquistados. Ah ra la sustracci6n de energía h~ 
mana era una explotaci6n racio al que impedía· la extinci6n del 
trabajador y favorecía su repr ducci6n (2). 

Al despuntar la segunda m tad del siglo XVIII, la econo 
m1a mercantil de la colonia ha 1a estructurado todo un mercado 
en el que cada sector de la. concurría con sus resp~c 
tivos bienes y servicios. 

A grandes rasgos, a fines co1oni.a "1a tendencia eco 
n6mica era destruir la base co unitaria indígena, a trav~s de 
la enajenación de las tierras, e integrar a sus miembros corno 
trabajadores en una sociedad f ndamentalmente mercantil ••• ello 
no signific6 el advenimiento d l trabajo asalariado, sino que 
se reforzaron las formas de coa ci6n laboral" (3). 

3.1.3. El trabajo, da la indepe dencia a la 

restauración de la aepab ica, 

Al amanecer del siglo XIX, el sistema de dominación col~ 

(2) 

(3) 

Enrique Florescano, tal., De Ja colonia al impe· 
~.México, 115/UNA~-Slglo XXI. p. 122. 
.!...!!· 
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nial y la economía mercantil haLían pol.arizaélo a l.a sociedad. 
En un primer acercamiento en el anál.isis de esta sociedad, el. 
que se refiere a la propiedad de inmuebles, s~~descubre que se 
había abierto una brecha. q·ue cada vez más separaba al gran co!!_ 
glomerado social que nada poseía, del reducido grupo que l.o 
pose!a todo. En l.a ciudad ¿¡e México, por ejemplo, "el 98.6% de 
la pob1aci6n urbana no tenía acceso a l.a propiedad de su v~ 
vienda" (4). 

Para esa época el capital comercial. seguía siendo el org~ 
nizador de l.as actividades productivas. Esto significa, en téE_ 
minos generales , que l.as ganancias de la producci6n se situ~ 
ban en- dos instancias distintas, con sus repercus~ones en 1as 
condiciones de trabajo y en los sistemas de éste: en una pr! 
mera instancia, en la que encontramos a los dueños de los t~ 
lleres artesanales~zapateros, sombrereros, plateros, textil~ 
ros, panaderos, etc.-, la ganancia surge de la extensi6n de la 
jorn.ada de trabajo, o de la reducida remuneraci6n de sus tr~ 
bajadores: en una segunda instancia, donde el plusvalor es m~ 
yor, la ganancia se obtiene mediante l.a especul.aci6n en el ineE. 
cado nacional e internacional, cuyos capitales quedaban en m~ 
nos de los comerciantes. Estas formas de extracci6n de ganancia 
habían originado la descomposici6n del. sistema col.onial, y pr~ 
dujo cambios importantes en las relaciones l.aborales y al. int~ 
rior de l.os sectores que conformaban esta sociedad. 

En primer lugar, se empiezan a dar las grandes concentr~ 
ciones"de fuerza humana en algunos establecimientos industri!!_ 
les, por ejemplo "la fábrica de cigarros y puros de la ciudad 
de México concentraba 7 mil. operarios" '5~, lo mismo ocurría 
en los real.es mineros. 

( I¡) 

(5) 

lbld. p. 305. En especial léase en este mismo texto 
a-Alejandra Moreno Toscano. "Los trabajadores y el 
proyecto de industrializacf6n,18I0-1867". pp. 302-350 
12..!.2.· p. 313. 
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Estas concentraciones son importantes, en tanto que foE 
jan un reconocimiento entre si de estos grupos, como clase e~ 
plotada. Sin embargo, estos conglomerados siguen laborando, 
más o menos, bajo los mismos procesos productivos y se valen 
de las mismas herr_amientas para l.a producci6n, lo mismo como 
lo habtan hecho sus congi:ineres <;ien años antes, verbigracia 
"entre los trabajadores mineros el. 10% .{i:enial:l7 empleos que 
@emandabaw cierta especializaci6n •.• el resto lo ¿C:omponiar!l 
destajeros y peones" (6l. 

Por otro lado, la incctaLilidad l.aboral nos muestra que 
la oferta de mano de obra superaba con mucho su demanda, pues 
"el 50% de la poblaci6n en edad de trabajar carecía de empleo 

fijo" (7). Además la carencia de empleo, o la necesidad de peE 

manencia en él, dej6 su huella en la conformación de la estru~ 
tura política del pats y definió el juego que a ca?a estrato 
de la sociedad le correspondía, de acuerdo a su estatus socio
econ6mico. No obstante y a pesar de este tipo de controles s~ 
cio-poltticos, el proletariado del siglo XIX descubrirla en ~ 
se lapso el arma obrera por excelencia, la huelga (0) · 

3.1.4. La RepGblica Restaurada, auge y decadencia del m~vimie~ 
to artesanal. 

a}. Características y principales ramas de la producci6n. 

El grupo que ascendió al poder en 1867 estaba compuesto 
por civiles y militares identificados con el liberalismo, cuyo 
proyecto estaba plasmado, en lo general, en la Constitución de 
1857. Estos liberales crearon mejores condiciones para la i~ 

(6) .!.!!12.· p. )19. 
(7) lbid. p. 312. 
{8) Después de leer el libro de Plotino P.hoc!akanet'y. "el 

10 de junio de J8óS, los obreros de J.;i fcff')ric;r ·ele 
San lldefonso (Tlalnepantla)y de la Colmena (Mexi 
col. entre quienes se encontraban algunos díscipÜ 
los de Rhodakanaty, se lanzaron a una huelga para 
exigir el mejoramiento de las condiciones de traba 
jo en las fábricas", ~·, p. 344. -

95 



ve_rsi6n de· capitales, lo que produjo un crecimiento gene;r;al de 
la producci6n. Estas condicines fueron mejor aprovechadas~en 
un principio~ por el sector terrateniente de la burguesta·n~ 
cional y por la poderosa burguesía externa, que vino atraída 
por los minerales industriales y los ferrocarriles. 

En este trayecto,· la minería de los metales preciosos d.!:_ 
j6 parcialmente su lugar a la explotaci6n de los metales indu~ 
triales, gracias a la demanda mundia1 de estos pro~uctos, r~ 
queridos por las crecientes imlustrias· el.l!ictrica-y del tran~ 
porte. A la vez, el giro que dio esta. industr.ia cre6 nuevas 
condiciones de proletarizaci6n, por ejemplo, mayor concentr~ 
ci6n de trabajadores en una misma empresa y mayor calificación 
y especialización del trabajo. 
/ Por su lado, la industria flel transporte sufrirí_a impo!::_ 
tantes cambios estructurales debido a la introducción del f~ 
rrocarril. 

Desde la ~poca colonial la conf ormaci6n de la economía 
mercantil no hubiera sido posible sin la aparici6n de aqu~llos 
pequeños productores directos de servicios que enlazaban inte~ 
namente al mercado nacional, y lo conectaban con el mercado i~ 
ternacional. Este era el papel que jugaban los arrieros. 

Mientras tanto, la industria textil apoyada en la rica ex 
periencia de los hilanderos y textil.eros coloniales hab!a seguí 
do su curso, sin la.necesidad de inyectarse de capitales extra~ 
jeras. Si la industria minera seguía el ritmo que el mercado ro~~ 
dial le-impan1a y los capitales externos le marcaban, los tex 

96 



til.eros constituían ya "l.a segunda generación de empresarios 
(nacional.es) en la rama" {9), quienes surtían el mercado naci~ 
nal. El fin dom~stico del mercado textil había generalizado i~ 
ternamente. ciertas condiciones para su« trabajadores, como la hom~! 

geneídad salarial. Sin embargo, hay que recordar que los val.es, 
las tiendas de raya y el arrendamiento de casas-habitaci6n p~ 
los obreros, presionaban contra el. car~cter asalariado del tr~ 
bajo textil.. Este sector laboral "ver:i'.a potenciada su importa!!_ 
cia social y política en el momento de arribar a sus primeras 
organizaciones profesionales" (10), que coincidirían con el. 
programa de lucha de las organizaciones artesanales a las cu!!. 
les se unirían. 

Desde fines del siglo XVIII e1 carácter mercantil de la 
producci6n empez6 a desbordar e1 monopo1io gremial. As!, 1o 
que apareció como una diferencia inicial entre gremios fUeE_ 
tes y débiles, con el. tiempo se transform6 ~n 1a dependencia 
de l.a mayoría de los artesanos hacia 1os ricos comerciantes.En 
este proceso, había surgido· un numeroso grupo de artesanos ba: 
jo la protecci6n del gremio, o fuera .de ÓJ., constitu!do por ";~ 
queños.productores de mercancías y/o servicios que l.aboraban 
con instrumentos y t~cnicas rudimentarias y manual.es, cuya d.!, 
visi6n del trabajo era escasa" (11). 

b). Las organizaciones artesanal.es. 

La decadencia del qremio hab!ase iniciado tiempo atrás ª!!. 
te el desarrollo del capital comercial y l.a dependencia de l.os 
artesanos hacia los comerciantes. La penuria econ6mica que es 

(9) Juan relipc Leal y José Woldenberg, Del estado lihe-
ral a los inicios dr!. la dictadura porfirista México 
115/UNAM-Slglo XXI, 1980, p.55 . • 

(10} fbld. p. /¡J. 
( 1 l) 1 b ¡d. p. 12.1. 
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ta situaci6n provoc6 entre los artesanos dio origen a 1as s~ · 
ciedadcs mutualistas, que fueron creadas con un doble objetivo 
primero, prop~rcionarse ayuda mutua en casos de necesidad; y, 
segundo, recuperar su personalidad y peso político perdidos .en 
relación con el gobierno mt.:n.icipal. En junio de .1865 los artesa 
nos , oaJo º"'te tipo de organizaci6n, habian probado ya la efi:,. 
cacia de la huelga. Sin embargo, el Más grande ascenso que t~ 
va el movimiento artesanal !ue, "en buena medida, producto·del 
espacio politice que se abriera tras la restauraci6~ de la r~ 
pública" (12). 

Gracias a las mutualidades, los artesanos de esta época 
vieran.en la suspensi6n de labores una arma propia de los tr~ 
bajadores. De hecho, en este tiempo se dieron importantes mov:f_ 
mientas huelguisticos bajo el manto de las mutualidades;; Fue 
el caso del paro de actividades -junio de 1872- de 1os barret~ 
ros de las minas del Real del Monte, de los brotes hue1guíst~ 
cos -enero de 1375- de los trabajadores textiles del Valle de 
México y, en mayo del mismo año , los trabajadores de los t~ 
lleres sombrereros de la ciudad de México iniciaron illlporta~ 
tes movilizaciones • 

Las mutualidades contaban con una estructura organizativa 
re1ativamente·compleja, que comprend1a 6rganos de direcci6n y 

gesti6n, as1 como mecanismos de elecci6n y revocaci6n de sus 
miembros directivos ••• establecian sistemas de sanciones y p~ 

nalizaciones para los afiliados que faltaran a .los principios 
estatutarios" (13). 

c). rdeolog!a del movimiento artesanal. 

Con la desintegraci6n del gremio, consumada legalmente en 
18!!7, .los artesanos perdieron 1.as ventajas del monopolio gr~ 

(12) lbid.p. 
(13) tbld.p. 

156. 
163. 
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mial y la protecci6n del socorro mutuo, este fue el punto de 

partida del poderoso movimiento del artesanado urbano libre. 
La dif!cil situaci6n econ6mica y la desprotecci6n en que ah2 
ra se encontraban los artesanos les cre6 una doble ·aversi6n: 
rechaz6 por igual tanto las ant~riores ataduras gremiales, c2 
mo la moderna subordinaci6n al capital. Este rechazo al pasado 
y al presente los obligaba a concebir un mundo mejor para el 
futuro en el que, desde luego, el estrato artesanal asumir!a 

la tarea de instaurar la "reptíblica arm6nica universal", que 
reposaría en lo~ pequeños productores directos. Esta conce~ 
ci6n no surgi6 de la noche a la mañana, ni fu~ obra de un s6lo 
hombre, sino el resultado de largo proceso, en el que interv! 
nieron ma1tiples factorea. En primer lugar, surgieron en el 
seno de las sociedades mutualistas, como producto de la lucha 
ideol6gica y pol!tica que estas emprendieron para recobrar su 
peso pol!tico en ei municipio; en segundo lugar, ahora entre 
los artesanos propietarios y los asalariados se encontraba una 
amplia gama de artesanos que exibía diversos grados de prol~ 
tarizaci6n; en tercer lugar, la contribuci6n de los pequeños 
productores libres a la revoluci6n liberal fue determinante y 
ahora -durante la RepGblica Restaurada·- formaban parte de las 
instituciones nacional-populares que se concretaban en mutual! 
dades y cooperativas y contribuían al j_uego pol!tico, sosten~ 
dor de la repGblica liberal; por Gltimo, las nuevas condici2 

nes econ6mico-políticas fueron campo f~rtil para el fforcc! 
miento de las ideol6gias traídas de Europa, vía artesanos em! 

grados -particularmente franceses y catalanes- "que se situaban 
doctrinalmente en el socialismo atopico y el anarquismo" {14). 

En estos proyectos políticos se vieron engarzados por ! 
gual los mismos sectores del proletariado-particularmente de 
los textiles-como los propietarios de talleres artesanales, 
sin embargo, el pcsoecon6mico-:político_del artesanado urbano 

(14) ~- p. 128. 
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fue superior al del proletariado industrial. Estos Gltimos as~ 

mieron como suyo el movimiento conducido por los primeros, as! 
"en este decurso, las acciones artesanas y proletarias se ada~ 
tan y refuerzan las unas a las otras para ·escindirse más ad~ 

lante" (15). 
El camino que habían recorrido el proletariado industrial 

y el artesano urbano juntos, entre 1867 y 1884, se acercaba a 
su fin.El proceso económico que seguía el país hacía cada vez 
más-patentes las diferencias entre ambos sectores. Estas dif~ 
rericias se traducían en que mientras los artesanos con medios 
de producci6n propios podS:an sortear .las si tuadio!1-=s econ6micas, 

por difíciles que fueran, el proletariado sufría en carne pr~ 
pia la baja de los precios de su Gnica mercancía, la fuerza de 
trabajo. Cada vez, las formas de relación social aparecían más 
descarnadas para el proletariado industrial, a tal grado que 
desde "1880 se empezó a propagar la idea de que lo que más CO!!_ 

.venía a los trabajadores era hacer frente al capital por medio 
de las asociaciones de resistencia" (16). 

Muy pronto, las transformaciones económicas dentro del t!::_ 
rritorio mexicano, así como la recomposición del grupo en el 
poder, dejaron de lado los proyectos democráticos que se h~ 
bÍan gestado con la revolución liberal, cambiando también 

las reglas del juego político. Con ello, el artesanado urbano 
perdería el espacio y la plataforma política que había constru 
Ído -mediante su organización- de 1867 a 1880. 

3.1.S. Situaci6n ae los trabajadores durante 

la dictadura porfirista (1884-.l.9.l.O.l. 

a). Economía. 

Con el. triunfo liberal y la RepGblica Restaurada, N!lxico 

(IS) lbíd. p. 228. 
(16) lbid. p. 178. 
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sentaba las bases de un nuevo Estado. El grupo en el poder 

-que pretendía encarnar los intereses del Estado Nacional-; c~ 

¿a base ideológica era el liberalismo, proyecta y ejecuta pr~ 

gramas que buscan Llevar a la práctica la doctrina de "laisser 

faire-laisser passer". Corno todo proyecto, su puesta en práct;!_ 

ca logró ciertos resultados en ei sentido buscado y otros tan 

tos quedaron sólo en el espiritu de los mismos. 

No obstante, a pesar del ascenso indudable que tuvieron 

en este periodo algunos sectores de la burguesía nacional-e~ 

pecialmcnte la terrateniente y la comercial-la República R~~ 

taurada no logró d~sarrollár algunos de los renglones más i!!'_ 

portantes para la economía del país. Al terminar este periodo 

de la historia, el panorama económico de México era el sl_ 
guiente: no contaba aCin con un mercado unificado; no cxistía·n 

instituciones de crédito, la usura privada h.acía. estas funci!?_ 

nes; persistía una agricultura de autoconsumo, los avances.del 

período se debieron a la redistribución de los factores tierra 

y fuerza de trabajo pero no a los avances técnicos; dentro de 

la industria, predominaban los talleres artesanales sobre l~s 

fábricas modernas; sobrevivía el impuesto alcabalatorio; el 

Estado se hallaba desorganizado en los aspectos administrativo 

y financiero; ante los conflictos internacionales el gobierno 

había perdido las relaciones comerciales con algunos países y 

el problema de la deuda externa no había sido solucionado • 

La consolidación de un grupo dominante en el Estado creó 

"un podar federal eficiente con posibilidad de influir en la 

economía nacional" (17). Se inicia así una época de puertas ~ 

biertas al capital exterior con el objeto de crear bienes y 
scrv.icios que la demanda del mercado internacional requeria. 

(17) Ciro f. S. Cardase, Francisco G. Hermosillo y Salva 
dor Hcrnández, De la dictadura porfirista a los t(em 
yos libertarlos, 2 ed., Hilxico, llS/UNAM- Siglo XXI 

982. p. 24. . • 
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Ahora bien, l.a mod.ernización económica bajo la dictadura 
porfirista presenta serios contrastes, tanto regional.es como 
en el. anál.isis por sectores. Así mientras al.gunas ramas con2 
cieron una cierta tecnificación, otras, en particular la art~ 
santa-todavía importante~y lá parte mayoritaria del sector ~ 
gr!cola siguieron más o menos como antes. El caso de l.a min~ 
r!a fue el. ejemplo más espectacul.ar, pues la introducci6n de 
.adelantos técnicos mejoró los sistemas de extracci6n así como 
l.os de beneficio de minerales(l!l). Además de ser éste el. sector 
privilegiado por la inversión extranjera, l.os adel.antos tecn2 
lógicos y l.os nuevos procesos productivos general.izaron re1~ 
ciones de producción típicamente capitalistas en los centros 
mineros. 

Aunque no con el mismo ritmo, el sector fabril present6 
ciertos. avances, verbigracia, la industria textil. A·pesar de 
esta relativa "modernidad", en la industria del.a transform~ 
ci6n 1as rel.aciones obrero-patrona1és siguieron arnal.gamadas 
con re1aciones precapita1istas. De ahí que en las fábricas pe~ 
sistieran 1as tiendas de raya, ga1erones-viviendas para 1os ~ 
breros, pago de sal.arios en vales de 1a tienda de raya, etc. 

Por su parte, a la expansión ferrocarril.era l.e correspo~ 
di6 1a conformación de un mercado naci.ona1, que se conectaba 
a1 exterior por la frontera norte y tambi~n por la puerta i~ 
ternacional. por excelenc~a, e1 puerto de Veracruz. En esta r~ 
rna del. sector servicios aparec!a un importante namero de auté~ 
ticos asalariados. Los contrastes regionales se notan cuando 
observarnos l.a nac.iente industria mecanizada en e1 norte, unida 
a un poderoso intercambio comercial. con l.os Estados Unidos, y 
un foco de atracción de fuerza de trabajo, que acud!a por mej2 
res saJ.arios y mayor movi.lidad 1abora1, mientras l.os estados 
de Oaxaca y Chiapas "tienen en su seno a 1a población m.1s mis~ 
rab1e de todo el territorio nacional y J.a econom!a m&s atras~ 
da y marginada del. proyecto econ6mico 1ibera1" (19). 

(18) lbid. p. 29 
(19) lbid. p. 67. 
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Como podemos ver, el análisis más general nos viene señ~ 

lande un mosaico econ6mico heterogéneo, en el que, si bien en 

algunas ramas-principalmente las vinculadas al sector externo 

y a la inversión foránea de capitales~se presentan grandes ~ 

delantos tecnológicos, en otras~fundamentalmente las relaci~ 

n~das con el sector int.erno, cuy.a inversi6n E:s de rubro naci~ 

nal-co~~isten los sistemas más arcaicos con otras técnicas no 

tan rudimentarias. Estos grand9s contrastes a nivel de la pr~ 

ducción serfin los factores que conformen una mns~ trabajndora 

en. condiciones laborales y salariales variadas, y también con 

trastadas a lo largo y ancho del país. 

b). Situación de los trabajadores (1884-1910). 

Dentro del Gran Círculo de Obreros de México, la corrie~ 

te política que predominó en su seno de 1872 a 1880 fue aqu~ 

lla que veía en el gobierno su apoyo principal. Aunque fue é~ 

te precisamente un factor decisivo en el movimiento artesanal, 

taml>ién en su decadencia fue uno más de los factores que ce~ 

tribuyeron a su desintegración. Esto se explica porque las r~ 

lacio11es que estos organismos -como el Gran Círculo de Obr~ 

ros de Néxico, La Social, etc. -empezaron a. establecer con la 

alta burocracia de la época, tendieron a convertir a los agr~ 

miados en clientes de caudillos y caciques. Por ello, desde 

el Congreso Obrero de 1876 se observa dentro de estas organiz~ 

cienes una divis16n entre lcrdistas e iglesistas, inc1usive, ª!!!. 

bos grupos enfrentados ya a un tercer sector porfirista. 

Poro el más importante de los factores fue que en el seno 

de las mismas organizaciones coexistían artesanos de la más d.!_ 

versa concUc;Lóh económica y grupos importantes de asalariados. 

El movim.i.cnto estuvo encabezado por los artesanos desde un princ! 

pio, y los asalariados asumieron como suyo un proyecto de tran~ 

formación social ajeno a sus condiciones y posibilídades. A la 

larga, esta unión de condiciones e intereses tan dis.l'.mbolos es.t~ 

ba condenada al fracaso, pues la evolución de las formas econ~ 

micas llevaría a los componentes de estas organizaciones a ce~ 

ceb.i r n.i tuac.tones, necesidades, proyectos y t.§cticas distintas 
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de lucha. 
Si bien, podemos decir que las condiciones del campesina_ 

do han sido analizadas por la profusa historiografía de la· R!:. 
voluci6n y el porfirismo, esta constante referencia al sector 
agrario tiene tºambién su explicaci6n porque "el trabajo agr!2_o 
la permaneció como el ramo predominante de la fuerza de trab~ 
jo nacional" (20) durante la dictadura. 

Por lo que corresponde al trabajo no agrícola las cond~ 
ciones eran bastante distintas, aunque no por ello mucho mej~ 

res. 
El desarrollo operado en las ramas de la producci6n indu~ 

trial, comercial, minera y del transporte babia creado nuevas 
condiciones de proletarizaci6n, en las que la inversión de c~ 
pitales externos hab!a desempeñado un papel determinante. Au~ 
que estas actividades tuvieron menor peso que las agroganad!:_ 
ras, en relación a la totalidad de la población que trabajaba 
en -aquélla __ época, su importancia cualitatíva estriba en que e~ 

,-·; tas actividades fueron las forjadoras del proletariado mexic~ 
no. Además, el hecho de tener como patrones a los extranjeros, Y 
que regularmente los puestos ce confianza en las minas estuvi~ 
ron reservados para los paisanos de los inversionistas: fueron 
factores que coadyuvaron a formar· en el trabajador una cierta 
conciencia antinorteamericana, con marcadós tintes nacionali~ 
tas. 

Por otro lado, el pequeño nQmero que constitu!a.el prol~ 
tariado minero, industrial y del transporte se encontraba at2 
mizado en las distintas regiones del pa!s, por lo que era diff 
cil que esta clase social pudiera distinguir entre la m~xima ~ 
ficial de "poca pol!tica y mucha administraci6n", y los dista~ 
ciados -y desputls acallados- gritos de "tierra y libertad", 
los verdaderos necanismos de su explotación. A esta situaci6n 
se agregaba la heterogeneidad de los trabajadores pues, "el roo 

saico de circunstancias diversas ••• hicieron aue los veinte a 
ños decimon6nicos ,lae dictadury fueran poco-~enturbiados po; 
movimientos reivindicativos" (21.l.. 

(20) lbld. p. 68. 
(21) lbid. p. 74. 104 



c). La gestaci6n .de la oposici6n. 

Los Oltimos años de la dictadura están marcados por la ~ 

gudizaci6n de las contradicciones sociales y por los enfrent~ 
mientas entre las distintas clases y estratos del conglomerado 

social. 
En general, la inconformidad se manifest6 principalmente 

en el norte del país-donde la 16gica de la inversi6n norteam~ 
ricana se había volcado-; aunque no exclusivamente. El deseo~ 

tento de la burguesía terrateniente se dio, por ejemplo, en 
la familia Madero-la más rica y poderosa de la regi6n nororie!!_ 

tal del país-quienes por su renuencia a colaborar con el cap~ 
tal internacional habían tenido problemas legales con la coI!lp~ 

ñía anglo-norteamericana Tlahuali.lo, y con las hom6logas no!_ 
teameri.canas Continental Rubber Co, y la American Smelting Co~ 

pany. 

Para los inversionistas nacionales de tipo medio, las e~ 

sas no habían si.do mejores, pues del vertiginoso ritmo que t~ 

maron las inversiones externas-en la primera década del pr~ 
sente siglo-s6lo recibieron los efectos más negativos, como 

lo fue el terrible proceso inflacionario y 1a consi.guiente d.:!:_ 
ficultad para hacerse de créditos. 

No solamente entre la burguesía existían descontentos, 
pues habían surgido pequeños grupos, ca¡;entes de medios de pr~ 

ducci6n, que constituían "una clase media insatisfecha que r~ 
sentía el hecho de que estaba excluida del poder político, que 
parecía recoger s6lo las migajas del auge econ6mico mexicano y 

de que los extranjeros estaban desempeñando un papel cada_ vez 
más importante en la estructura econ6mica y social del país" 

(22). Por otro lado el sector laboral mayoritario, el de l.as 

(22) Friedrfch Katz, ~erra secreta en México, 4, ed. 
trad. dtJ ls.:ibel Fraire. José Luis. Loyo y José L1.1is 
González, 1-l~xlco, ERA, 1983, t. 1, r. 37. 
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actividades ag~oganaderas, tambi~n resent1a los efectos de la 
crisis y.el favoritismo del gobierno a las facciones de la buE 
guesta y a los grupos de inversionistas extranjeros. 

En los Oltimos años la demanda de fuerza de trabajo de~ 
.cendi6, debido.a la repatriaci6n de miles de trabajadores me_ 
xicanos despedidos de las minas y las fábricas norteamericanas 
durante cada recesi6n, por ello "muchos de los peones que v~ 
vtan .en forma permanente en las haciendas no se rebelaron en 
contra sino junto con sus hacendados" '23). De hecho una de 
lds características del movimiento revolucionario del norte fue 
la diversidad de clases y estratos que se unieron a principios 
de la revoluci6n. Esto hizo de los ej~rcitos del norte grandes 
contingentes humanos, muy heter6geneos y mejor armados que los. 
del sur, por la facilidad con que qontaron para qonse~ir a~ 
mas en la frontera. 

En el caso de los campesinos del sur, la situaci6n habta 
ido empeorando ante la p~rdida paulatina de las tierras, que 
hab1an padecido los campesinos tradicionales. A esto se agrega 
ron las calamidades que surgieron cuando el cacique tradicio 
nal decimon6nico, de tipo paternalista, fue sustituido por la 
oligarquta terrateniente y hacendaria que se encargaba de leg~ 
timar-legal o extralegalmente~la expropiación de las comun~ 
dades ind!genas, mientras el hacao~ado paseaba por los salones 
y pasillos del Castillo de Chapultepec (24}. A estas expresi.!:!_ 
nes de opulencia y represi6n correspondió el descontento de 
los campesinos del Estado de Morelos que cuajó, en 1910,con la 
formaci6n del EjGrcito Libertador del Sur, encabezado por Em~ 
liana Zapata. 

(23) ~- p. 31. 
(24) Veanse ejemplos de este aspecto en John Womack Jr. 

Za ata la revolución mexlcana,4i ed., trad. de 
Francisco Gonz fez Aramburu, H xico Slgl6 XXI, 1972, 
PP· 20 y 36: "cuando Dfaz, en 1876, derroc6 al presl 
dente Lerdo, del cual dependía Leyva, arroj6 violen
tamente del poder·aleyva y no le permitió nunca vol 
ver a la polTtlca del Estado de Horelos ... Escandón
creía que estaba gobernando bien Hercios, pero en 
Jos dos años ~ue desempeñó su cargo, rompió los po 
cos hilos que quedaban de la tolerancia de la gente~ 
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Pero si para todos estos grupos de la sociedad las cosas 
ya no iban bien, con mayor raz6n para el proletariado indu~ 
trial la situaci6n era mucho m:is O:.if!cil. Dado que se trabaj!!, 
ba de doce a dieciseis horas diarias, no contaba con días de 
descanso, pagaba .los instrumentos de trabajo que se acababan 
por uso o por descuido, no exist;:·ían medidas de seguridad indu.=:. 
trial, además de que sus salarios eran bajos, el menor ascenso 
del proceso inflacionario lo resentía de inmediato en su ya d~ 

teriorado poder adquisitivo. No obstante que este sector carg~ 
ba en sus hombros gran parte del progreso material del "México 
Moderno" y, a pesar de que sus miserables condiciones se pe~ 
d!an en los límites de cada fábrica o centro industrial, su.o; 

necesidades y aspiraciones se percibir!an a partir de 1906, 
con los movimientos magonistas. 

Si esta inconformidad-que perme6 a la mayor parte de los 
sectores de la sociedad, al despuntar el siglo xx~no fue pe!:: 
cibida por los embajadores europeos y americanos; fue porque ~ 
llos ya estaban inmersos en una batalla de mayores alcances, 
cuyo objetivo principal era la apropiacL6n de los recursos nat~ 
rales de México~entre otras cosas~, razón por la que este P!!, 
!s se convirtió también en la arena de lucha de esa confront!!, 
ci6n (25). 

3.2. El desarrollo del sindicalismo y la revolución mexicana. 

En el trayecto hist6rico que ahora se analiza -de 1906 a 
1928-; que corresponde a la implantaci6n y desarrollo del si~ 
dicalismo se pueden observar·, a un nivel muy general, dos 
grandes etapas: la primera de 1906 a 1916, la cual se caract~ 
riza por "la transformación cualitativa de las demandas y de 
las formas de organización de los trabajadores" (26); en la 

(25) frledrlch Katz, Op. cit., Vid In passim. 
(26) Rocío Guadarrama, Los sindicatos y la política en Mé 

xlco: la CROH, 1918-1§28, México, ERA, 1981, p. 16. 
Para este subcapftulo, hemos segutdo muy de cerca las 
periodizaciones y caracterizaciones de este sugesti 
vo tra!>aJo. -
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segunda etapa, de 1917 a 1929, 1as luchas del proletariado se 
realizaron con un doble objetivo, económico y político. Para ~ 
llo, las estructuras formales de la organización . se avocaron 
a dos campos de acci6n visiblemente del.imitados, los sindic~ 
tos y el partido político, representados por la Confederaci6n 
Regional Obrera Mexicana y el Partido Laborista Mexicano, re!!_ 
pectivamente. Estas luchas fueron delineando. el marco jur1dico 
que tomaba vida en instituciones y léyes, en las cuales "los 
sindicatos, el Estado y las organizaciones patronales tenían 
señaladas funciones especificas" (27). .• 

3. 2 .1. Implantaci6n del sindicalismo U906-.l.9.16) • 

Esta primera etapa, la hemos subdividido en tres períodos 
de 1906 a 1913., de 191.2 a l.915 y de 1915 a 19.l.6 •. Con estos P!':_ 

r!odos se denotan las transformaciones estructural.es de las ºE 
ganizaciones de obreros y campesinos, quienes se vieron inmeE 
sos e~ la Revolución Mexicana,que los det~rmino en sus proye~ 
tos, y .en la cual_ l.e arrancaron a las fracciones ·burguesas 

-mediante sus orqanizaciones y luchas-el espacio político y 

la personalidad jurídica,. dentro de la sociedad posrevolucion~ 
ria. 

El. primer periodo, que transcurre en el tiempo que va de 
1906 a 1911, se inicia con la difus.i6n del Programa del Part.:!:_· 
do Liberal Mexicano y la organizac.i6n de algunos cent.ingentes 
de obreros y campesinos que, bajo la coordinaci6n de 1a Junta 
Organ.izado~a del P. L. M. , presentan sus prime.ras demandas y 
-al ser negadas éstas- sus primeras 1tichas contra e1 sistema i!!!_ 
puesto por la dictadura porfirista. Las huelgas de Cananea y 

R!o B1anco, as! como los movimientos agrarios del sur de Ver!!_ 
cruz , ademas de ser el resultado de 1a rec.iente crisis de 
1905, eran tambi€n la respuesta del 11amado a la revolución 
que hiciera el movimiento magonista, revoluci6n que pretend!a 

(27) ~· p. 18. 
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ser bastante distinta del.a que iniciara Madero en 19.J.l. (2B). 

Una vez .reprimidas las. huelgas, el dictador se vio obl.igado a 

" reconocer l.os derechos de las clases trabajadoras a asocia!:, 
se" (29), y aunque en esos momentos las asociaciones no eran 

estrictamente sindicatos (JO), los trabajadores reco~erian los 

primeros frutos de su l.ucha, cuando "Madero, en diciembre de 
1911, otorg6 un vacilante reconocimiento al probl.ema laboral 

creando el Departámento de Trabajo, que estaba bajo el control 
de la Secretaria de Fomento" (Jl) • 

El segundo periodo (1912 a 1915), se inicia en diciembre 

de 1912, con la fundaci6n de la Casa del Obrero Mundial. Este 
organismo pronto se transform6 en el centro aglutinador de l.as 

sociedades, uniones y ligas que se encontraban ya formadas en 

el. Distrito Federal.. Gracias al. trabajo de difusi6n de l.a 

C.O.M. , las antiguas uniones empiezan a su~rir mutaciones has 

ta convertirse en sindicatos, asi "la Uni6n de Canteros, l.a !!_ 

ni6n de Operarios Sastres,, del. Ramo ·de Zapatería, del. Gremi.o 

de Carpinteros y de otros más se transformaron, respectivame~ 
te, en: Sindicatos de Canteros, Sindicatos de Operarios Sa~ 

tres, Sindicato de Zapateros y Sindicato de Tal.l.istas·, Ebani~ 
tas y Carpinteros" (32) .Para el. año de 1914 predoninaban l.as 
organizaciones sindicales sobre l.as mutual.idades de tipo art~ 
sanal. 

Pero hasta ese momento l.a acci6n de l.a c.o.M. se había 
limitado a l.os l.inderos fabril.es y artesanal.es de o .. F. El h~ 
cho que tendrá particul.ar importancia para las labores de l.a 

C.O.M. será tomar partido entre las alternativas caudillistas 

(28) 

(29) 
(Jo) 

(31) 

(32) 

Para encontrar las.diferencias tácticas y program! 
ticas, entre el maderismo y el magonlsmo, consúlt~ 
se "El magonismo en México: Cananea, Río Blanco y 
Baja Ca1ifornta 11 , por Salvador Hernández, en Ciro F. 
S. Cardoso, et al., Op. cit., pp. 101-232. 
Recio Guadar~ Op. cit. p. 20. 
Las primeras organizaciones que afrontaron a la die 
tadura estaban agrupüdas en uniones, 1 igas y soci~ 
dades. · 
Harjorie Ruth Clark, La orgaólzación obrera en.Méxi 
co, 2 ed., trad. de Isabel Vericat, México, ERA, 
1981. p. 23. 
Rocío Gut1darrama, Op. cit. p. 24 
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que surgieron con 1a lucha armada. Ante una incitativa 1anz~ 
da a los líderes de la C.O.M. , por parte de uno de los bandos 

militares del constitucionalismo (33),la Casa firme! un pacto 
de uni6n con Venustiano Carranza, no sin antes haber sufrido 
importantes escisiones de parte de aquéllos líderes ouc defe!!_ 
dían los principios del "apolit.icisrno", propios de la corrie!!_ 

te anarcosindicalista. 
Con el pacto las fuerzas constitucionalistas se cornprom~ 

tían a atender "las justas real.amaciones de l.os obreros en sus 
conflictos con los patrones". Por su lado lo,; ob:::-cros apoyar!_ 

an a lns constiLucionalistas. Ahora bien, el pacto vino a h~ 
cer patente que "la el.ase obrera no había alcanzado a estas a±:_ 
turas una madurez organizativa suficiente para conformar su 
propio proyecto sindical y político ... para imponerlo a las d~ 
mits fuerzas que se enfrentaron en la lucha gue se estaba des~ 
rrollando"(34), no obstante el mismo pacto dio al proletariado 
la oportunidad de revitalizar su propia din~mica organizativa 
y·. desbordar las f>:onteras del D.F. para llevar 1a experiencia 
unificadora a lo largo y ancho del país. Una vez firmado el 
pacto, y a partir de marzo de 1915, la c.0.11. -·con sede prov.!_ 
sional en Orizaba~se avoc~ a desarrollar dos tipos de acci~ 
nes: la sindical y la militar revolucionaria. La acción sind.!_ 
cal la desarrolló a través del Comité Central de Pro?aganda, 
el cual se encargó de promover la colaboración de los obr~ 
ros en fa\'or del constitucionalismo y fomentar la organiz~ 
ci6n de los obreros de cada localidad; mientras que la acci.6n 
militar fue ejercida por el Comité Central Revolucionario 

-frente al cual estaba Carranza~ que tuvo bajo su mando la.d.!_ 
rección de los "batallones rojos". En el breve lapso ele ocho 

(33) 

(34) 

"Los jefes revolucionarios practicaron, en 1o pers2 
nal y a veces unidos en facciones, una política d~ 
seosa de mostrar simpatfa por Jas demandas obreras, 
o menos dureza contra los .huel9uistas 11

• Pablo Gonzá 
lez Casanova. En.el primer gobierno constituciona1-
{1917-1920i México, llS/UNAH-Slglo XXI, p. 20. 
Rocio Guadarrama. Op. cit. p. 27. 
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meses de actividad militar y propagandística la COM logr6 e~ 
tender la organizaci6n sindical en varios e"'tados· de la r epa 
blica, y as! lo hizo saber en un manifiesto que public6 en o~ 
tubre de 1915 (35)~ Ya para 1916 las organizaciones sindicales 
se preparaban para ejerc_er· los derechos derivados del pacto, 

firmado el año anterior, y a probar en la práctica la eficacia 
de las organizaciones sindicales, a trav~s del arma ya conoc! 
da, la huelga. 

El Gltirno periodo, dentro de esta primera etapa analizada; 
se da de finales de 19.15 a l.a primera mitad de 1916. En este 
corto tiempo los obreros, aprovechando la existencia del pacto 
con Carranza, intentaron mejorar su deteriorado poder adquis! 
t.ivo, mediante la movilizaci6n y la huelga con sus flamantes 
organizaciones. Sin embargo, la desconfianza que Carranza h!!_ 
b!a ·mostrado hacia los obreros organizados vendría ahora a co~ 

probarse. Por otro lado, las huelgas le daban al primer jefe 
la justificaci6n necesaria pa'ra romper con ún pacto del que no 
estaba completamente de acuerdo, además·ce que en esos mome~ 
tos ya no necesitaba deL.~poyo de los trabajadores para legit! 
mar su poder. La ruptura del pacto por parte de Ca~ranza la 
sintieron los obreros·del ·Puerto de Veracruz, quiene~ tuvie~on 
que suspender una huelga en febrero de 1916; los trabajadores 
petroleros ·de Tampico, cuyas organizaciones -:-ligadas a la COM
fueron descabezadas por el encarcelamiento de sus dirigentes 
en abril del mismo año; ·y en mayo, el encarcelamiento~y amen!!. 
za de ejecuci6n- de _los lideres de la COM, que organizaron la 
huelga de electricistas y tranviarios del D.F. (36). 

(35) 

(36) 

El manifiesto decía " ... hemos conseguido Implantar 
el sindicalismo de uno a otro confín de la República 
en Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Tehuantepec, 
Veracruz, TamauJfpas, Qucrétaro, J.:;t.Jisco, Hidalgo,Co 
lima, Nuevo .le6n, Hichoac~n. cte. Se han fundado si~ 
dJcatos y se han or9anizado mil.es de trabaj~dores.·.7 
y .•• se van a empezarlos trabajos para organizar un 
congreso obrero con delegados de toda la república 
para ... organlzar •.. la Confederación General de Traba 
jadores .•. " lbid. p. 28. -
Ramón EduardO'fíüiz, La revolución mexicana y el movi
miento obrero, 1911-1923, trad. de Roberto Gómez C.!. 
riza, México, ERA, 1978, p. 80-81. 111 



3.2.2. Desarrollo del sindicalismo (1917-1918}. 

Las características que marcaron el des.arrollo del sind.!_ 

calismo a partir de 1917, venían gest~ndose desde el momento 
en que la COM se vio impelida a tomar partido dentro de las 'l!!_ 
chas faccionari.as, en 1915. Ante la disyuntiva en que se vio 

la COM por la incitativa del general Obreg6n .(37)1 • empiezan a :!:_ 
dentificarse en el seno de esta organización dos grupos con p~ 
sicioncs políticas encontradas: por un lado, estaban aquellos 
que pensab€ln que tv.&:ua.c las armas a favor del constituciona1i~ 

mo era la claudicación más absurda de la Casa: por el otro, se 
encontraban los que pensaban que "el triunfo de la Revolución 
y el.mejoramiento económico-y social del país estaban por ene:!:_ 
raa de los principios mismos de los trabajadores" {38). La fi~ 
ma del pacto CON-Carranza, fue el primer golpe que recibió ·1a 

corriente denominada de "acción directa". Más adelante, la r~ 
presión ejercida por Carranza sobre los líderes de la COM, 
volvió a poner en tela de juicio la eficacia tanto de la "a~ 
éión directa" como de la naciente "acción multiple", sin emba~ 

go, estos descalabros, obligaron a los obreros a buscar otras 
formas de organización y protección contra las medidas repres:!:_ 
vas del gobierno y los patrones. Esta bGsqueda, orientó las 
discusiones del proletariado de todas las regiones del país, 
durante el segundo y tercer congresos obreros, que se realiz~ 
ron entre 1917 y 1918. Mientras tanto, _muchas de las demandas 
or·las que habían luchado los diversos grupos laborales habían 
~ristalizado en el artículo 123 de la nueva constitución. Los 

(37) 

(38) 

A fines de 1914, los líderes de la COM acudieron al 
general Obregón para pedirle ayuda para las organiz~ 
e iones obreras, a esto e1 caudiJ Jo sonorense respon 
dió Jo siguiente: "Ustedes, la gente deJ movimientO 
obre.ro, esperan de la rcvoluci6n todas las ventaja~, 
pero no hacen nada por ayudarla, lpor qué no se unen 
a nosotros?" Marjorle Ruth Clark, Op. cit. p. 30, 
Roe fo Gua dar n1ma, Op. e i t. p. 26. 
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preceptos inscritos en aquél serían interpretados y fundidos 

con las experiencias recientes del proletariado. La s:íntesis 

de este "deber-ser" y "empi.risnao-realisrno" fue un pragmatismo 
político, que acercó a caudillos y líderes sindicales media!!_ 

te las alianzas, tan necesarias para unos y otros. 

En el plano organizativo, los trabajadores habían desarr~ 
llado ya otras formas de agrupación ma}•oritaria, con el fin de 

fortalecer su del.>ilidad numérica.y su dispersión. Así habían 

surgido en forma esporádica los sindicatos a~ ofLcios varios, 

las uniones o ligas-que aglutinaban a trabajadores de toda ~ 

na localidad o región-y las federaciones regionales, cstata 

les e industriales. 

El Congreso Obrero de Saltillo (1918), tuvo como result~ 

do principal la fundación de la Confederación Regional Obrero 

Mexicana (CRO~I), con esta organiz_ación guedaba.n sentadas_ las· 

bases del nuevo sindicalismo. Pera, además, esta nueva etapa 

en la que entraba la clase obrera no era producto de la casu~ 

lidad sino el subproducto de una serie de nuevos rasgos que 

se expresaban en la sociedad constitucional, después de la 

refriega pol.ítica y militar, en la que las dii::tintas facciones 

buscaron su espacio en el Estado. Con ello "la Constitución se 

vi6 reforzada, vivificada, legitimada como instrumento de l~ 

cha y lenguaje común de políticos y lideres obreros entre sí 
y con las masas" (39). 

Durante sus primeros diez años de existencia, la CROM p~ 

s6 por dos fases, la primera, que transcurre desde su funda 

ci6n hasta 1924, se caracteriza por el crecimiento de las e~ 

tucturas de dirección y representación; y la segunda, que coi~ 

oide con el período presidencial del general Calles, en la que 

.d.cndo la organización obrera con mayor nümero de afiliados, 

.;rea mecanismos especializados para cumplir con una gran var.!_e 
lud de funciones. 

(39) Pablo González Casanova, Op. clt. p, 78 
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En l.a primera fase de esta segunda etapa del sindical.;!.~ 

mo mexicano, todav!a "segu!a teniendo un peso considerabl.e l.a 
tradici6n anarcosindicalista" (401, pues algunos de los pla!!.' 
teamientos de esta corriente se conservaban en el. progrania de 
la CROMI no obstante, lo que sal.ta a l.a vista es la gran l!!, 
bar de organización que desarrol.16 1a central.. Esta labor se 
realizaba a través de tres instancias; los sindicat9s grerni~ 
l.cs y de empresa, el Comité Ejecutivo Central. y l.a Convención 
anual de la CROM. "Entre estas instancias comenzaron a forma:_ 
sel.os cuerpos or~aniza~ivos intermedios, ••• estos ••• fueron 
J.os Comites Locales de Obreros" t4J.), que se constituian a paE_ 
tir de los obreros de la local.idad y l.os'" trabajadores region~. 
l.es del campo. Sobre estas estructuras germinó una burocracia 
sindical. que empezó a control.ar las el.ecciones a los princip~ 
l.es puestos. de dirección (42) • Sería esta burocracia la que 9:!l 
pezar:(a a formar un "cuerpo pol.ítico adherente" que, en la l.u 

,, l::ha r;ior el poder se concretó en el. Partí.do Laborista Mexicano 
.(PL.~) • De entre esta él.ite sindical destacaron personas como 
Ezequiel. Sal.cedo, Juan Lozano, José Marcos Tristán y Ricardo 
~reviño, quienes ocuparon los puestos más importantes de la 
Confederación. En un nivel de menor importancia encontramos a 
Cel.estino Gasea, Eduardo Moneda, Juan B. Fonseca, Fernando R~ 
darte, ·Reynal.do Cervantes Torres y Sarnue1 o. Y11dico, entre E. 
tros. Pero el. prototipo dé esta nueva burocracia sindical 1o 
encarnaba -y encabezaba-Luis Napoleón Morones, gui:en de l~der 
electricista pasó a ser Secretario General. de la CROI-1, cuando 
ésta fue fundada. 

En agosto de 1919, mediante el pacto secreto suscrito e~ 
tre los representantes de l.a CROU y el candidato autopostul~ 

(40) ílocfo Guadarrama, ~- p. 48. 
(41) .!.E.i.!!.· p. 49. . 
(42) El antecedente más Inmediato de la burocract·a cromts 

ta fue el 1 lamado "grupo acción", que surgió en l9lS 
de entre los lTderes que militaban dentro de la con 
quienes impulsaron la integración de la Federación ' 
de Sindicatos de Obreros del Distrito Federal 
(FSOOF). ~· p. 50. 
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do a la presidencia, Alvaro Obreg6n, los trabajadores tuvieron 

la oportunidad de incursionar dentro de la acci6n política. Gr~ 
cias a esta alianza -que sería renovada en 1924- algunos dir~ 

gentes de la CROM llegarían a ocupar puestos dentro de la admini~ 
traci6n gubernamental (43) . A este respecto, tambi~n fue Morones 

el que más alto lleg6, pues durante la· Presidencia de Obreg6n o_ 

cup6 la Jefatura del Departamento de Establecimientos Fabriles 

de la Industria Militar, además de las importantes comisiones 

que le fueron encomendadas en el.·°extranjero, por parte del pres~ 
dente -entre 1921 y 1922- (44), y durante el gobierno de Calles 

lleg6 a la cumbre de su carrera burocrática cuando recibió la S~ 

cretaría de Industria, Comercio y Trabajo (SICTJ. 

No obstante el ascenso obtenido por los trabajadores -a 

travtls de la CROM~ y las ligas polít.icas trenzadas por sus dir~ 

gentes con la nuevR burocracia ~~tatal, durante esta fase, las -

organizaciones de masas continuaron teni.endo tin papel secundario 

en la arena política, dado que el caudillismo militar enquistado 

en el gobierno, para estabilizar y legitimar.su dominaci6n, si_ 

gu:ió requiriendo del "elemento mejor organizado", el ejército 

(45), por lo menos hasta el levantamiento delahuertista. No ol 

vidar, adem.!is, que el compromiso d<: Obregón con Morones, estaba· 

dirigido a tener bajo control una instancia representativa de -

los trabajadores, con la que pudieran negociarse los conflictos, 

por ello no es casual que el dirigente máximo de la organizaci6n 

obrera recibiera la jefatura del Departamento de Establecimien_ 

tos Fabriles de la Industria ~ilitar, cuyo personal, desde la 

fracci6n XVIII del artículo 123, tenía vedado el derecho de hue! 
ga. 

(113) 

(114) 

{45) 

Así Celestino Gasea í~e Gobernador del Distrito Fedc. 
ral; Ezequfel Salcedo, Director de los Talleres Gr¡
ficos de la Nación; Samuel O. Yúdico, Jcfe·del GaraQe 
Centrar def Gobierno y; Eduardo Moneda, Jefe de fa O 
ficina Impresora de Estampillas. Barry Carr, El movT
micnto obrero y la política en México._ 1910-1929, 
trad. de Roberto Gómez Ciriza, México, SEP, 1976, t. 1, 
p. 180; Marjorie Ruth Cfark, Op. cit., p. 90-93, 
Archivo General de la Nacidn, Ramo Presidentes. Se 
rie Obregón-Calles, Expedientes: 104-2-7, 239-M.-5.
IOl-H-M-2, 601-M-2, y 60l-M-6. Tambiln consaltese a 
J. H .. Retinger, O. Litt., Morones of l"lexfco. Great Bri 
tain, Garden City Press Llmited, 1926, p. 42-43. -
Rocío Guadarrama, Op. cit., p. 53-511. 
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La linea divisoria entre la primera y la segunda fase del· 

sindicalismo cromista, qued6 establecida en las· reformas a la 
. ~ 

Constitución de la CROi~, que se dieron entre 1923 y 1924, las 

cuales tenían aparejadas profundas transformaciones en las fo~ 
mas de organización laboral, asi como en los cuerpos de dire~ 
ci6n (46). Para este momento, ya hablan salido de la organiz~ 
ci6n la mayoría de los lideres más radicales (47) y ahora, los 

dirigentes de la Confederación pensaban que " ••• era necesario 
olvidar los enfrentamientos disgregadores y la critica diso1. 

vente para adoptar una actitud constructiva ae·orienta.::i6n n~ 

cionalisLa" (48). 

(46) 

(47) 

(48) 

Las más Importantes de estas reformas quedaron en 
los artfculos 21 y 22 de dicha Constitución, en e 
llas se especificaban las condiciones para 1~ 
formacl6n de .las federaciones Industriales y campes! 
nas,. que podfan ser 'locales, e~tata1es y nacion~les7 
Se senalaba además cuál deberfa de ser el radio de 
acción de las mismas, los mecanl~mos para elegir stis 
cuerpos representativos, las obligaciones y derechos 
de sus. miembros y su vlnculacl6n con el CEC. lbld. 
p. 11.4-115. --
Durante IA Primera Convención Anual de la CROM, en 
Zacatecas(1919), las crfticas hacia el CEC por parte 
de algunos miembros de la Confederación, provocó la 
salida de éstos, quienes fueron· a engrosar otras or 
ganlza~lones obreras, o bien al naciente Partido C~ 
munlsta. Mexicano¡ en 1920 la disidencia la encabez"g 
el ex-magonlsta y connotado zapatista, Antonio Dfaz 
SoJo y Gama, quien salló de la CROM para fundar el 
Partido Nacional Agrarista¡ más adelante la abandona 
ron tambl~n. Rafaei Quintero -repres~ntante de la U -
nlón de Obreros de Artes Gráficas Comerciales del
D.F.-. Este último serfa uno de los fundadores, en 
1921, de la Confederación General de Trabajadores, 
la mSs importante de las orga~izactones oposi'toras a 
la CROH. lbld. p. 53. 
lbid. p. rr-;-
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·1:.or su lado, 1a alta burocracia estatal, encabezada en !:_ 

se momento por el ex-grupo "sonorense", había zanjado sus dif~ 
rencias internas, y se deshizo de un buen núr,c.rO de los caudillos 

y las rnilici<l.s .más discordantes con la mancuerna Obreg6n-

Calles. Esta coyuntura-así como haber tenido participaci6n en 

las dos primeras administraciones d~l "grupo de Agua Prieta"

_fue aprovechada por los contingentes cromis tas, quienes tom~ 

ron partido por Calles en contra de Adolfo de la Huerta, pos! 

ci6n que ratificaron cuando vino el levantamiento de éste últ! 

mo, formando las milicias obreras y_ campesinas, que particip~ 

ron activamente contra 1a azonada. Muy poco tieM~o después, el 

pacto CROM-Gobierno sería revitalizado, ahora cbn Plutarco Elf 

as Calles como candidato indiscutible a la Presidencia de la 

República. Como podemos ver, "todos estos hechos aproximaron 

los anhelos obreros a los objetivos gubernamentales y les p!:_r 

mitieron fundirse en un acuerdo común del que ambos salieron 

beneficiados"(49). A partir de este acuerdo, los objetivos 

ci"Et1 "g;bierno iaborista de Cal1es" se condens~ron en reorga!!_i 

zar y reglamentar las relaciones entre el Estado y la sociedad, 

e impulsar al país por la senda del desarrollo econ6mico; para 

ello era indispensable localizar el punto de equilibrio entre 

las dos fuerzas fundamentales de la sociedad: el capital y el 
trabajo (SO) . 

Ahora bien en el ~mbito econ6mico, en la década de los 

veinte, la industria conservó, más o menos, el grado de des~ 

rrollo que guardaba en el último decenio del porfiriato~ sin 

embargo "se destac6 una creciente y gradual divisi6n del trab~ 

jo y la multiplicaci6n y diversificaci6n de la estructura oc~ 
pacional" 

( 49) 
(50) 

( 51 ) 

(51), esto vino a determinar en buena medida los ca~ 

~-p. 75. 
Algunos de los efectos posterto"es del pacto CROH-Ca 
Jles. fue que se consideraron ilegales las huelgas -
no dirigidas por la CROH. Adem~s. debido al apoyo 
que dieron algunos líderes de.·la CGT a De la Huerta 
los dirigentes obreros que no pertenecían a la CROH• 
Y que se ponían al frente de las movll lzaciones, fue 
ron anatematizados como 11delrihuertistas 11 • -

Rocío Guadarram¿¡, Op. cit. p. 77. 
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bios habidos en las formas de las organizaciones laborales, ~ 
sí entre 1925 y 1930 confluían en la CROM, además de los t;rab~ 
jadores de oficios especializados, campesinos, trabajadores y 

empleados de los servicios, y una gama diversa de los trabaj~ 
dores industriales corno obreros textiles, mineros, del ramo de 
la construcci6n, cerveceros y otros, todos ellos organizados en 
su mayoría en sindicatos y uniones gremiales que siguieron 
"siendo las unidades organizativas 'in1ís importantes de los tr!!_ 
éajadores, aun cuando los sindicatos de empresa y las feder~ 
cienes de industria empezaban a florecer y a expandirse cada 
vez con mayor intensidad entre los sectores más inportantes 
del proletariado de la época" (52). No debemos olvidar que 
el _surgimiento de las federaciones de industria, además de ser 
impulsadas por el CEC de la CROM, trataba de homogeneizar la 
disparidad reinante de condiciones de trabajo de una misma e~ 
presa, de varias empresas o de toda una rama de la industria, 
y que esta diversidad de condiciones se acentuaba con los des~ 
quilibrios geo_gráficos y econ6níicos regionales. Para atender a . . . 

esta serie de problemas fueron creados, y adscritos al CEC, º!!. 
ce departamentos que formalmente se desprendían de las refo!;:_ 
mas hechas a la constituci6n ele la CROM, entre 1923 y 1924 •. Es 
tos departamentos fueron, el de Minas y Fundic:i,o;"es, de Orga0z!!: 

ci6n , Hilados y Tejidos, Estadística, Puertos Marítimos y T~ 
rrestres, Ferrocarriles, Artes Gráficas, Asuntos rnternacion~ 
les, Educaci6n, Espectáculos Piiblicos y el de Propaganda y p~ 
blicidad. Una vez creados estos departamentos también el CEC 
sufri6 modificaciones• primera, a las tres secretarías que i!!_ 
tegraban al Comit~ Ejecutivo Central~secretaría General,S~ 
cretaría del rnterior y Secretar!a del Exterior-, se agregaron 
otras dos, la Secretaría de Finanzas y la de Agricultura; se 
gunda, los C6rnites Ejecutivos de las Federaciones se adscr! 

(52) ~· p. 80 
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bfan al CEC-específicamente a sus departamentos agrícolas e 

industriales-, como "Comisiones Tlicnicas Consultivas 11 
, y: teE_ 

cera, los encargados de los departamentos eran nombrados por 

el Secretario General de la CROM, como"Secretarios Adjuntos" 

(53). 

Todo este despliegue de las fuerzas obreras bajo el .manto 

de la CROM, sería incomprensible si pasásemos por alto que el 

gobierno de Calles prepar6 e impuls6 un programa de desarrollo 

industrial y comercial, orquestado desde la Secretaría de I~ 

dustria, Comercio y Trabajo, y dirigido -nada menos- por J,uis 

N. ;.~oront!s. ¡..ara 1.a realización de dicho programa, Morones pr!:_ 

tendía comprometer a los di.versos factores de la producción en 

un plan de cooperaci6n mutua., gracias a estos esfuerzos se re~ 

lizaron las convenciones mixtas, en las que " ... se acordaban 

los criterios generales que habrían de regir las relaciones ~ 

brero-patronales en cada rama de la industria" 
0

(54) • 

. ?' No obstante la atención puesta por parte de l.a burocracia 

sindical en la armonizaci6n de los intereses del capital y el 

trabajo, los resultados no siempre fueron satisfactorios para 

los obreros cromistas, pues la diversidad de condiciones regi~ 

nales dejaron su huella en una serie heterogénea de leyes y r~ 

glamentos qu<o empezaron a definir las relaciones laborales, y 

"nn ocasiones la oposici6n abierta y descarada de los patrones 

y de las autoridades nacionales, regionales y locales al des~ 

rrollo de las organizaciones de los trabajadores" (55) y a la 

homogeneización do las condiciones generales de trabajo. 

(53) lbid. p. 116-117. 
( 51, l TbTd. p • 1 o 7 • 
(55) lbid. p. 87. 
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3.3 Sindicalismo y sindicatos retroleros. 

Hasta ahora, la historia de las organizaciones laborales 
dentro de la industria petrolera se remonta al año de 1913, y: 

precisamente en Minatitlán, cuando "los obreros del taller m~ 
cánico de la refinería ••• integraron la Uni6n de Artesanos L~ 
tinos Profesionales, predominantemente con fines mutualistas" 
(56) sin embargo, serli hasta 1915 cuando aparezcan los sindice_ 
tos de resistencia entre los trabajadores petroleros, pues ta~ 
to en la regi6n de las huastecas como en la del Istmo ~ •• come~ 
zaba a llegar el aleccion~~ic~to de los enviados de la Casa 
del. Obrero Mundial" (57). Eñ 'l'ampico, por ejemplo, fue "la e~ 
sa del Obrero Mundial ••• la primera ••• que propugn6 por la 
conquista de los derechos de los trabajadores" (58), 1ecci6n 
que pronto aprendieron los obreros de la Ref iner1a de El Agu! 
la en este puerto, pues en julio de 1915 se fueron a la bue! 
ga, exigiendo jornada laboral de ocho horas·y pago igual a n~ 
c:í.oi'\ales'•y extranjeros (.59.). ¡ al año siguiente -1916-, en Ebano, 
hubieron intentos de organ.izació·n sindical dentro de la Hu~ste 
ca Petroleum Co. y sólo se evitó cuando los guardias blancas 
de la compañia hicieron uso de la represi6n (60); en Minat_! 
tl.lin se fund6 -enero de 1915-'- la Unión de Petroleros Mexicanos, 
organización que en abril del mismo año "real.iz6 la primera 
huelga en Minatitlán" (61). 

Sin embargo, estas primeras demostraciones de fuerza e~ 
tre los petroleros, a pesar de que hab!an arribado a su etapa 
organizativa en el momento en que el sindicalismo se general_! 
zaba, no signific6 el reconocimiento a sus organizaciones por 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 
(61) 

Angel J. HermJda Ru;z, L.as luchas petroleras de Héxi 
.!:.!?.• Cs.p .. i.J, p. 15; Julio Valdlvleso Casttlio, .Q.E..:_ 
.8...t.· p. 25. 
Javier Santos Llorente, "Nustras raíces, Cerro Azul, 
Ver.", Nosotros 1os petroleros,, México. lf, No. 13, 
1980, p. 16-19 y 30. 
Juan Manuel Torrea e Ignacio Fuentes, Tamp!co (.~pun 
tes para su historia), pro!. de René Caplstrin Garza, 
Héxico, La Impresora, 1942, p. 401. · 
Jav~er Santos.'Llorente. "Nuestra raíces, Cerro Azul, 
Ver. Nosotros los petroleros, México, 11, No. J), 
1980, p. 16-19 y 30. 
Id. 
Julio Valdlvicso CastlJlo, Op. cit. p. 27. 
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parte de las compañ!as. Para empezar, el misrno Carranza fue el 
primero en no reconocer a las organizaciones de la COM 1a leg! 
timidad que las hab!a llevado a las movilizaciones de 1916 . (62), 
ademSs, la ruptura del pacto C0/1-Carranza, por parte del segu!:!_ 

do , tuvo efectos diViqionistas entre los diversos sectores 

que militaban en la COM; por ello ~urgieron las "acusaciones 

de que los sindicatos de la ciudad de México, como por ejemplo 

el de los electricistas, estaban recibiendo ayuda financiera 

del gobierno" (63). Por otro lado, estas acusaciones reflej~ 

han también la lucha por la hery~mon!a dentro de la organiz~ 

ci6n, entre los anRrquistas y los llamados sindicalistas. A~ 

llo se dcbi6 que en el sequndo Congreso Obrero, celebrado en Ta!!l 

pico, -octubre de 1917-, como hab!a.sucedido en Veracruz un~ 

ño antes, "las tendencias anlirquica y sindicalis~a chocaron 

con destructora animosidad" (64). No obstante, desde este ú!_ 
timo congreso el predominio pol!tico empez6 a ·ser de la c~: 

rriente sindicalista, lo que no evit6 que los otros grupos CO!:!_ 

tinuaran trabajando sin someterse a la facci6n sindicalista, 

especialmente los anarquistas quienes "log:?:."aron prácticamente 

controlar la regi6n petrolera de Tampico" (65). Por io mismo, 

(62) 

(63) 
(64) 

(65) 

En abril de este año, la COM dirigió la huelga gene 
ra! de Jos obreros de Tampico, para apoyar a los t~a 
baJ~dorcs petroleros contra las cond.icioncs y los s~ 
lür1os que las empresas imponían, "Carranza hechó mi" 
no deJ ejército y orden6 que encarcelaran a los dirT 
gcntcs 11

• Rilmón EduarPo Ruiz, Op.· cit. p. So. -
Barry Carr, Op. cit. t. l, p. 128. 
Francie R. Chassen de López, Lombardo Toledano y el 
mov!micnto obrero me~lcano (1917-l940),M6xlco, ixtem 
poraneos, 1977, p. 31; Barry Carr, Op. cit. t. 1, p-;-: 
129 Y. 162. En el Congreso de Tamplco la tendencia a 
narqu1sta estuvo representada por los líderes de ti 
Industrial Workers of the World -tanto norteamerica 
nos corno mexicanos-y por el grupo local 11 Germinal°ii 
que mi 1 i taba también en ta COM, mientras que la t:en' 
dencia sindicalista estaba representada por los líde. 
res de los sindicatos del Distrito Federal. -
Marjorle Ruth Clark, Op. cit. p. 70. En el aHo de 
1917, las huelgas en Tampico, Santa Cecilia y Arbol 
Gra~dc.cstuvfcron dirigidas por el "Grupo G.crmina111. 
J~se Rivera Castro, En la presidencia dePlutarco E 
l1as Calles (1924-1928), Mexico, UtlAM-115/Siglo 
XXI, 1983, p. 122. 121 



resulta explicable el hecho de·que en 1918, a1 ser tundada 1a 
CROJ.I, los petroleros no se adscribieran a 1a nueva agrupación 
y siguieran organizados en forma independiente (66). 

No debe entenderse, por lo dicho hasta aquí, que a partir 
__ de 1915 todos los trabajadores de las compañías petroleras se 

ad~-~;¡b·i-eran' 'en ·sus - organizaciones laborales, pues "la concie.!!_ 

cia de el.ase apenas empezaba a formarse" (67). en algunos lug~ 
res, especial.mente en los puertos, por ejemplo Tampico, Ver~ 
cruz o Minatitl&n, pero en muchos otros de los campos petr.ol~ 
ros desconocían aün 1a organizaciGn laboral, o les estaba pr2_ 
hibido sindical.izarse (68). 

A pesar de las medidas tomadas por las compañías y la op~ 
sici6n abierta de Carranza, el año de 1919 los trabajadores p~ 
troleros volvieron a la carga. El Sindicato de la Pierce Oil 
Corporation, de la refinería de Arbol Grande, demandó a la·e~ 

presa por mejores condiciones económicas. Cuando la empresa se 
negó a responder, los trabajadores se fueron a la huelga, pero 
ahora la movilización era secundada por los trabajadores de 
"la Huasteca-en Mata Redonda-y. de El Aguila-en <!iudad Mad~ 
ro-; centros de trabajo todos alrededor de Tarnpico" (69). El 
17 de mayo de 1919, los huelguistas hicieron un mitin en la 
plaza de 1a 1ibertad-de Tampico-, al que asistieron aproxi!!!.a 

(66) la CROH ••• .{'al principioJ a ella rnoJ se integra 
ron ferrocarrtleros, electrtci's·ta!S y petroleros ..... -
Pablo González Casanova, Op. cit., p. 83. · 

(67) José Castillo Silva, La expropiación ae los bienes 
de las empresas petroleras y su justiflcacl6n, Tesis 
profesional de la Facult~d de Perecho y Ciencias So 
ciales de la UtlAM, México, 1938, p. ~4. -. 

(68) En Ebano (1918), por ejemplo, Juan de Dios Santos,· 
mat6n a sueldo de la compañía, asesinó a dos herma 
nos de apellido Piñón, porque se sabía que en 191~ 
~abían tratado de celebrar el lºde mayo en ese luga~ 
Javier Santor. Llorente. "Nuestras rafees, Cerro Azul 
·ver.", Nosotros los petroleros, México, 11, NC: 13, 
·1980, p. 18-19 y 30 •. Aun en el año ~e la expropia 
ción., las amas de casa, en Cacalilao Ver., s·e·exPresa 
ban asr: " ... nu.,,stros hijos ya no s·on·admltldos en -
la escuela de la compa~ía, porque corrieron a nucs 
tras maridos del trabajo por haberse slndtcal tzado". 
Miscel5nea de Informes sobre el programa de los funda
~ores de Petróleos de Héxlco, S.A., dados por Cándl 
do Agu1lar, Antonio J. Bermddez, Elvlra Vargas, Méxl 
ca, Talleres Gráficos de la Nación, 1938, p. 41<. -

(69) Angel J. Hermida Ruiz, Op. cit., p. 8. 
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damente 15 000 obreros. De inmediato apareció el ejdrcito y h~ 
bo muertos por ambas partes, además, "tras la agresi6n,fueron 
deportados a chihuahua 15 obroros ••• corrieron la misma suerte 
los asesores del movimiento Lic. Emilio portes Gil y Prof. 
Juan Gual Vidal" (70). 

Mientras tanto en Minatitlán-.,;..el mismo año de 1919~los 
obreros habtan renovado la organización y, en febrero, apar~ 
eta la Uni6n de Obreros y Artesanos de Minatitlán, con ella, 
los trabajadores de El Aguila participaron en las elecciones a 
la Presidencia Munícipal, con el fin de "contar con el apoyo 
de la autoridad municipal en contra de la actitud intransig~n 
te de la empresa en varias demandas iindicales• (71). 

En 1920, los inversionistas petroleros continuaban exit2 
samente e,,;trayendo buena c_antidad de petr.Sleo del subsuelo m~ 
xicano, esperando afianzar su poder por medio.de la APPM, y m~ 
jorar su posición cuando las pugnas po_r el Ejecut:i.vo derrib~ 
ran a Carranza, asr como que el elegido de entre el grupo bel~ 
gerante se comprometiera a reconocer y asegurar derechos y pr~ 
piedades de los extranjeros. Pero la catda de C~rranza también 
implicaba algunos problemas para las compañtas. Con todo y su 
nacionalismo, Carranza como presidente~de jure y de facto-'--h~ 
bia actuado con mano dura contra las explosiones obrera_s 1 mie!!_ 
tras que el grupo de Agua Prieta, en especial Obregón, habta 
adquirido cierta fama de tener ascendiente y ciertos comprorn~ 
sos con el proletariado en general. Las ligas con que llegaba 
el nuevo grupo al poder del pa!s y las crecientes movilizaci2 
nes obreras en las zonas donde el petr61eo ten!a el dominio ~ 
~on6mico, llevaron a los emprésarios a buscar las formas de df 

(70) 

{71) 

Id. Poco después, con la ayuda de los generales Alva 
ro Obregón y César López de Lara, volvieron a Tampl
co los desterrados. Una Información más detallada de 
esta huelga y sus resu1tados s~ encuentra en: ·El Die 
~ , Veracruz, Ver,, de Z2 y 23 de junio de~ 
Julio Valdlvleso Castillo, Op. cit. p. 30. 
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solver a las j6venes agrupactones laborales o, por lo menos, 
a mermar la eficacia de la huelga. Con este objetivo, la 9ere~ 
cia de El Aguila contrat6. en la ci.udad de M~xico " ••• ciento 
cincuenta braceros" (72) para la Refinería de Minatitlán, lo 
que no sal v6 a la compañía de otra huelga que dur6 20 días, co!i 
la cual los obreros exigían aumento de salarios y mejores co!!_ 
diciones de trabajo, así corno la firma de un contrato colect,!. 
vo (73). 

Tambi.!n en la re·gi6n de ·Tampico los obreros de las comp~ 
ñías petroleras se movilizaron por exigencias de aumento sal~ 
ríal -sobre todo en esa zona, donde la J:WW y los anarquistas 
todavía tenían gran arraigo-, y a los que las compañías contr~ 
atac~ron en dos flancos: por un·ia~o, utilizaron la prensa para 

hacerse escuchar a tr~ves de un vocero de El Aguila, decla~ando 

que en Tampico "el verdadero carácter de esa agitaci6n.era.bo~ 
sheviki" (74); por otra parte, y como consecuencia de lo ant~ 
rior, " ••• pidieron al Gral. Manuel"Peláez que les.diera prote=. 
ci6n en. los campamentos donde los agitadores estában trabaja!!_ 
do con verdadera actividad para soliviantar· los ánimos de los 
obreros ••• " (75) .• De cualquier manera, para ei 20 de julio del 
rnism0 año los trabajadores de El Aguila en Minatitlán se encon 

traban· en. huelga, Yª que la empresa les había prometido el a~ 
~ento salarial y mejora en las condiciones laborales y hasta ~ 
se momento no hab!a cumplido •. Ademlls la huelga tambilSn Sirvi6. 
a los obreros para presionar a las autoridades estatales a "or 
ganizar los plebiscitos en los que se Li!esignar!'!l la Junta de 

(72) 
(73) 

(74) 

(75.) 

El Dictamen, Veracruz, Ver., 23 de ~avo de J920. 
El Dictamen, J3 de Julio de J920; Julio Valdlvieso 
Castillo, o~; cit. p. JJ-32. 
Y termlnód clendo el vocero de El Agulla: " ... las 
compa~ías se han prestado a la defensa y han acord~ 
do no ceder en lo más mínimo ... " El Dictamen, 16 de 
julio de 1920; Barry Carr, Op. cit. t. 1, p. J89; 
Franclc R. Chassen de L6pez, Op. cit. p. 39 • 
.!..!!· 
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l\dn\inistración Civil para MinatitHin y l?uerto Héxico" (76). 

Para 1921, las compañías seguían utilizando la táctica de 
renovar constantemente el ejército de trabajo para.evitar el 
fortalecimiento· de las organizaciones sindicales, sólo que en 
algunos casos la ofensa era mayor; por ejempl.o, en febrero se 
anunciaba que habían ~ •• desernbarc~do ciento cincuenta americ~ 
nos •.• ¿'.en la región de Tamp.:.c~ ••• contratados paF•l trabajar 
••• sustituyendo a los obreros mexicanos que serán separados" 
(77) • F.sta táctica política muy pronto fué articulada con otr~ 
estrategia de mayores alcances, que Zue la del despido masivo 
de trabajadores mexicanos, ante el "aumento impositivo decr~ 
tado el 20 de junio de 1921. •• " (78). As!, se 11.egó a decir 
que en Tampico se calculaba "que cerca de nueve mil •• ,¿obreros 
se encontrabanJ •• sin trabajo" (79); el presidente municipal 
de Tuxpan informaba de la gravedad de la situaci6n en esta r~ 
gión, "debido a la paral.izaci6n de l.os trabajÓs ordenada por 
las compañías petroleraSN(BO); poco después se anunci6 que la 

Mexican Gulf Oil Co. halb:l:a decidido "adherirse a las compañías 
que se declaraban en paro forzoso, y que con tal. motivo se sus 
pendía a la mayoría de sus trabajadores ••• otro tanto Lñabí'!? 
hecha la Huasteca Petroleum Co." (01). 

(76) 

(77) 
(78) 

(79) 

(BO) 
(81) 

El Dictamen, 20 de .julio de 1920. Como verem0s Mis a 
dctante, tanto la Presidencia Municipal como las Juñ 
tas de Administración Civil• fueron un espacio polí
tico por el que se enfrentaron ·los cmpresa_rios y t~s 
trauajadores ya que la ley del Trabajo del Estado de 
Veracruz convirtió al municipio en la primera insta~ 
cla de concll iaci6n en los conflictos obrero-patrona 
les. -
El Dictamen, 20 de febrero de 1921. 
Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el con 
flicto petrolero (1917-1942), 2 ed., México, El Co 
legio de México, 1972, p. 176. -
El Dictamen, 2 de julio de 1921; también 6 y 9 de ju 
llo. F. Bach v H. De la Peña sostieQen Ql(e er<1n 20 ;;il 
obreros petro1eros desocupados por la industria en e. 
se año. F. Bach y H. De la Peña, ~éxlco y su petr6 -
leo , sTntesls hlst6rlca. México, Ed. México Nuevo, 
1938, p. 33. 
El Dictamen, 3 de ju! lo de 1921. 
El Dictamen, 12 de julio de 1921. 
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Aunque esta estrategia no estaba dirigida exclusivamente 

contra las organizaciones obreras (82), los trabajadores form~ 
ban parte de los planes golpistas que los petroleros le había~ 
preparado al general Obregón. Así lo percibieron los gru~ns de 
norteamericanos que se oponían a la intervención armada en M.!§_ 
xico, pues~.;·el despido de numerosos obreros petroleros en T~ 
maulipas en 1921, fue visto corno un posible intento de hacer 
que estos recurrieran a la violencia, dando así la justific~ 
ci6n necesaria para el desembarco de tropas norteamericanas en 
la zona petrolera" (83). 

Ante la situación tan comprometida en que quedó colocado 
Obregón con esta doble trampa (84),se vi6 obligado a hacer de 
claraciones y tomar ciertas medidas; primero, ordenó a los g~ 
bernadores de Tamaulipas y Veracruz que en caso de que las 
compañías petroleras "despidieran a sus obreros y empleados 
s_in causa justificada, exi.gíeran que éstas les inderilnizñ.ran de 
acuerdo con las leyes vigentes" (85) segundo, minimizó el 
peligro de la llegada a Tampico de dos barcos de la armada nor 

(82) 

(83) 
(84) 

(85) 

Como lo declararon amen~zadoramente los representan 
tes de las compañías: "· . . e1 pñro genera) de los tra 
bajos en los campos petroleros sobrevendrá el prime 
ro de septiembre si el gobierno no deroga los nuevos 
i111puestos.:·." El Dictamen, 17 de a9osto de 1921. 
Lorenzo Meyer, Op. cit. p. 201-202. 
Obreg6n no podfa responder agresiva~ente a Ja lleg~ 
da de Jos barcos de guerra norteamericanos a Tamplco 
pues sería darles la justificación a los lntervencio 
nistas norteamericanos, entre los que se encontrabañ 
los petroleros; no permitiría que los obreros actua 
ran violentament.e contra las compañi"as petroleras,
porque era a los obreros a los que se les preparaba 
la trampa de agresl6n -violencia- invasión y tampo 
co deberfa reprimir a los obreros inconformes, pues
esto significaría.dar el apoyo al paro patronal de 
los petroleros. 
El Dictamen, 5 de julio de 1921. 
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t.carn~rica.11il ,- el 11 c1eveland" y el ºSacramento" (86); tercero, 

dispuso que las fuerzas federales que resguardaban el orden en 

el Istmo se trasladaran a Tampico, con el fin de eVitar " ... 

-la producción de cualquier incidente que pudiera tener graves 

consecuencias en estos rr.omentos" (87) 

Si bien fueron estas las primeras fricciones que tuvieron 

los petroleros norteamericanos con Obreg6n -a los primeros seis 

meses de su período presidencial-, no fue lo mismo con las 

compañías inglesas. Desde los primeros días de enero (1921) · se 

había informado "que El l\guila abandonaba la AI'Pt.I" (88) y 

aunque no lo hizo, esta amenaza contra la asociaci6n le gra!!_ 

je6 oferta libertad dt! acci6n frente a los planes de los petr~ 

!eros norteamericanos. De esta manera, en el mes de julio, 

mientras algunas compañias norteamericanas iniciaban su "lock

out'', con miras a generalizarlo a partir de s~ptiernbre, sus 

competidoras inglesas presumían estar -trabajando al máximo 

(89): tilmbi~n cuando la Gulf y la Huastepa -ambas norteameric~ 
~as- anunciaban su adhesión ·al paro, El Dictamen resaltaba" ••. 

en .cambio la Compañía El Aguila continfia trabajando con toda 

·activiadad" (90). Todav!a en noviembre, del mismo año, se d~ 

eta lo siguiente: "En el ca'ltón de Tuxpan los trabajos son a~ 

ti vos .•• El Aguila signe ensanchando sus pesquisas isic./ •.. 

tan sólo en •.• El ToLeco produce cincuenta mil bar.riles dia 
rios" (91) 

Por el lado de los trabajadores, desde que se pusieron en 

(86) 
(87) 
(88) 
(89) 

(90) 
(91) 

El Dictamen, 7 de j'!I io de 1921. 
El Dictamen, 9 de julio de 1921. 
Lorenzo Meycr, Op. cit. p. 200. 
En Ja región de Tampico, las únicas· companrils que se· 
guíun trabajando eran 11 EI Agui la, Ja Freeport Oi 1 -
Corporation,.Ja compañía el Agi,,1i y Ja Sinclair 11

• El 
Dictamen, 6 de julio.de 1921. 
y¡-iíTC"tamen, 12 de.julio de 1921. 
El Dictamen, 23 de noviembre de 1921 
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praetica los planes de las compañías norteamericanas, los obr!::. 
ros fueron los primeros en resentir los efectos del desempleo. 
A los diez días de iniciado el paro patronal, el gobernador 
del estado de Tamaulipas, Gral. César L6pez de Lara, ante la 
gravedad del problema, " ••• insta16 en Tampico una oficina de 
concentraci6n C.-de dinero y víveres_J para auxiliar a los obre 
ros petroleros sin trabajo ••• " (92l. Aunque los obreros rec!_ 
bieron ayuda de los gobernadores, las compañías generalmente 
no cumplieron con las indemnizacio11es que aquellos exigían y, 

además, el poco interé~ puesto por las autoridades federales, 
en el problema del desempleo de los trabajadores petroleros, 
qued6 demostrado cuando habiéndose iniciado el despido masivo 
desde julio, fue hasta el mes de noviembre cuando salieron los 
representantes del Departamento de Trabaj.o a las zonas petrel~ 
ras para analizar la situaci6n de los trabajador!"s y, "hacer 
que las compañías cumplan con las disposic.:Í.ones ·1egale;, ••• " 
(93). Además el desinterés tambi€n se de?i6 a que los cromi~ 
tas -que ya contaban con puestos secundarios ·en el gabinete
tenían la convicci6n de ·que la agitaci6n ·en los campos. petr~ 
ros respondía al llamado a la organizaci6n que la CGT hizo a 
los tr~bajadores del petr6leo (94), por ello pri~ero llegaron 
las fuerzas federales y muy posteriormente las autoridades del 
trabajo a la. zona afectada por el desempleo. De los negativos 
resultados de estas gestiones, un corresponsal de El Dictamen 
saéaba la. fatalista moraleja para los proletarios: " ••• las qu~ 
jas de estos obreros han llegado hasta el Presidente de la R~ 
p<iblica, pero sin ning(in resultado ••• " (95). 

(92) El Dictamen. JO de julio de 1921. 
(93) El Dictamen, 9 de noviembre de 1921 
(94) Jose Rivera Castro, Op. cit. p. 123. 
(95) El Dlctamen,23 de noviembre de 1921. 
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Ni siquiera las mismas compañías inglesas, que tan preoc~ 

padas estaban de mostrar al presidente su buena disposici6n a 

seguir trabajando, dejaron de correr empleados de sus establ~ 

cimientos, por ejempln, en diciembre, La Corona-compañía de c~ 

pital inglés-ya les había avisado:a sus trabajadores de Chijol 

que serían dados de baja dos mil obreros (96) a mediados de e 

se mes y, mientras esta noticia se publicaba, F.l Aguila. dis 

crecionalmente lo llevaba a. la pr§ctica en Minatitl§n, aunque 

El Dictamen -de 14 de diciembre- s6lo dec:L;i, " ••• se rumora que 

••• El Aguila y otras varias, ~uspenderán a gran número de tr~ 

bajadores, mermados ya desde hace tiempo ••• " (97) 

"Entre 1922 y 1923, el problema de •ios excesivos impue~ 

tos" y la ausencia de "un tratado que garantizara las propi~ 

dades de _los extranjeros!>., coincidi6 con el descenso de la 

producci6n petrolera, lo que dio a los empresarios mayor just! 

ficaci6n en el uso de la estrategia del despido masivo de tr~ 

bajadores, y degener6 en la desarticulaci6n e inmovilizaci6n 

de la mayoría de las organizaciones sindicales. 

Durante estos dos al'ios de desempleo la regi6n más afect~ 
da íue Tampico, a pesar de que los representantes de las empr~ 

sas habían anunciado-en febrero de 1922-que no existía " ••• 

el peligro de que las compañías petroleras suspendieran sus a~ 

tividades, ni que cesen más trabajadores" (98). Al mes siguie~ 

te, el gobernador de Tamaulipas informaba al presidente que 

El Diétn:men, 
EJ Dictamen, 

~-~~· 

5 de diciembre de 1921. 
14 de Miclembre de 1921. 
ll de febrero de J922. 
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" ••• crece el excedente de nbreros en· la· zona petrolera" (99)1 :lll 

clusive, la CROM declar6 que habta•más de S,000 obreros sin 
trabajo en Tampico" (100) 

Hasta ese momento, parecía que las grandes movilizaciones 
de trabajadores petroleros en Tampico, como las que se dieron 
en 1919, habtan pasado a _la historia_- Finalmente los empres!!_ 
rios petroleros podr1an brindar sobre la tumba de los "bolshe 
vikis" de Tampico, pues desde " ••• 1920, la influencia de la 
I W W estaba claramente en decadencia" (.101), y los trabajad~ 
res que aún mantenían su emp1eo, s6lo. se hiciera~ sentir m~ 

diante sus quejas (102) pero sin respuesta organizada. 
En Minatitlán, la situaci6n no hab1a sido mejor que en 

Tampico. An~e ~l despido de la mayor parte de los que prest~ 
ban sus servicios en los talleres de la refinería, las desart~ 
culadas or~anizaciones -divididas en ese entonces en especi~ 
1idades-trataron de responder a las autoridades de la comp~ 
ñ1a, pero s6lo hicieron más patente su debilid~d (103). Busca_ 
ron entonces el apoyo del presidente municipal, Aritonio Ortiz 
R1os, ex-dirigente de las mismas agrupaciones, y lograron neg~ 
ciar con la empresa que en lugar de hacer reajuste de compañ~ 
ros se les redujeran los salarios (104) • 

Pero no todo el saldo de lo sucedido en estos años fue f~ 
vorable a las empresas. A pesar de que este periodo fue uno de 
los más dif1ciles que vivieron los obreros petroleros, fue ta~ 
bi~n una ~poca de ricas experiencias de lucha. El puerto de V~ 
racruz se convirti6 en el escenario principal de estas confro~ 

(99) El Dictamen, 6 de marzo de 1922. 
(100) El Dictamen, 13 de marzo de 1922. 
(101) Marjorle Ruth Clark, Op. cit. p. 71. 
(102) "Se quejan los obreros de la Huasteca Petroleum an 

(103) 
( 104) 

te la Secretaría de Gobernación". El Dictamen, 6 de 
abrl 1 de· 1922. 
El Dictamen, 15 de enero de 1922. 
.Julio Valdlvieso Castillo, Op. cit. p. 37 
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tacicnes. 
Durante la segunda quincena de julio -1922- los trabajadores 

de la Pierce Oil, conscientes de que serían despedidos en los 

primeros dias de agosto, exigieron a la empresa las indernni~~ 

cienes correspondientes, según la ley, tres meses de salario 

(105), así como la firma de un contrato coiectivo de trabajo. 

La empresa empezó a dar evasivas a las demandas, y el día 4 

de agosto todas las agrupaciones obreras de la zona marítima 

decretaron el boicot contra la citada compañía, en virtud de 

ncqnr~c tod.:iz las organizaci.cnes obreras a " ... trabajarle a la 

Pierce, en tanto no indemnice a sus empleados'' (106). 
Con ello, las actividades de refinación, transporte y e~. 

mercialización de la antedicha compañía quedaron paralizadas 

en el puerto de Veracruz. En seguida se comunicaron con las 

ligas obreras de Tampico, Tuxpan y Puerto México, solicitánd~ 

les decretaran el boicot en esos lugares. Para el 7 de agosto 

las organizaciones veracruzanas recibieron la adhesión de la 

Confederación de Sociedades Ferrocarrileras, cuyos miembros 

acordaron " ... no.mover ni un carro, ni un tanque, ni carga al 

guna enviada a la Pierce o que ella envíe a· otra parte ••. " 

(107). También les llegó información de Mérida, Progreso y Cam 

peche, donde las ligas de trabajadores habían secundado el boi 

cot. En este caso, la novedosa estrategia de los trabajad~· 

res daba a la compañía en donde mlis le dolía: en lo externo, 

aislaba a la sucursal de la matríz norteamericana, ya que no 

se permitía la carga o descarga de ningún barco, o vagón de f~ 

rrocarril, con productos de/o para la Pierce; en lo interno, 

la compañia se paralizó, corriendo el riesgo de perder su pa~ 

(105) El Dictamen, 22 de julio de 1922, 
(106) El Dictamen, 5 de agosto de 1922, 
(107) El Dictamen, 8 de agosto de 1922. También consúlten 

se las ediciones de los días 18 y 20 de·ag.osto. -
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to de'1 mercado nacional, en manos de sus competidoras. Dada la 
situaci6n, la compañía se vio obligada~el 17 de septiembre-a 
negociar con los obreros las demandas, por lo que se comprom~ 
ti6 a pagar dos meses de salario a los despedidos y con el re~ 
to, que conservaría el empleo, " ••• se Cestablecer.1'.'.aJ el co~ 
trato· colectivo de trabajo" (108) 

Una semana despu~s de haber. sido soluc'ionado el conflicto 
de la Pierce, la Unión de Marineros Y Fogoneros del Golfo ex~ 
gió a El Aguila, entre otras demandas, el reconocimiento de la 
organización. Dado que la compañía se negó a hacerlo, se le 
dio como plazo hasta el 20 de septiembre para que diera re~ 
puesta satisfactoria a las demandas U.09). Las autoridades de 
la empresa, que conocían el deseniace del boicot contra la 
Pierce, no estaban dispuestas a ceder ante los trabajadores, y 

prefirieron prepararse contra el bloqueo. El 28 de septiembre 
El ·Dictamen publicaba la nQticia de que· El Aguila había cambi~ 
do sus rutas y suspendido sus embarques en el ~uerto de Ver~ 
cruz.No obstante, al día siguiente, se inició el boicot, con 
la amenaza agregada-de parte de la uni6n- de que "La embarca 
ción que queme combustible de El Aguila caer~ bajo la acción 
del boycot CsicJ y no se trabajará en ella" (110) 

Aunque por falta de informaci6n, no se puedo precisar 
cuál fue el resultado de este conflicto, se puede decir que en 
tre fines de 1922 y todo el año de 1923, El Aguila siguió 1~ 
mitando sus actividades y " ••• haciendo muchas econom~as, cesa~ 
do empleados en distintas partes del país donde CexistíanJ' ~ 

( 108) 
( 109) 

(JI O) 

El Dictamen, 18 de septiembre de 1922. 
El Dictamen, 24 y 27 de septiembre de 1922. Las~ 
tras demandas eran:Exclusividad de la Unión para 
proporcionar personal para el trabajo de los barcos 
de la empresa; jornada laboral de 8 horas, pago ex 
tra cuando los días festivos fueran trabajados; ta 
existencia de un delegado de la Unión en cada buque 
de la compañia para solucionar los problemas que 
surgieran a bordo y; pago de medicamentos y curacio 
ncs en caso de accidentes o enfermedades de tos tra 
bajadores. -
El Dictamen, 26 y 30 de septiembre de i923. 
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gcncias de la negociación" (111). Tambi6n, para 1925, la Unión 

de Marineros y Fogoneros del Golfo, era una organización rec2 

nacida y con una fuerza de consideración. 
Los paros de los petroleros y el desempleo constante de ~ 

breros, impulsados -a partir de 19~1- por ·1os patrones como m~ 
dida de presión contra el gobierno·y contra el desarrollo de 

las organizaciones sindicales, para 1923 ya no eran s6lo una 

estrategia politica, sino una medida indispensable de las co~ 
pañ1as para mantener los mismos porcentajes de ganancias ante 

las primeras muestras de agotamiento de los pozos en cxplot~ 
ci6n í112). En estas condiciones, las causas originarias de la 

mnyo:::-!:a ue los conflictos que se dieron a partir de 1924 - y 

por lo ~enos hasta 1930- fueron el reajuste.de obreros y la 

reducción de los salarios. Este fue el almárcigo que aprovech~ 
ron José C. Valadé~ Librado Rivera y Enrique Rangel~miiita~ 

tes de la CGT~para volver a rearticular las diesmadas organ! 
zaciones, ahora bajo la Federación Obrera de Tampico (113). 

Las. ·demandas por las que ya se hab1a l.uchado se replanteaban 

nuevamente: readmisión o indemnizaci6n de los trabajadores de~ 
pedidos, y la firma de contratos colectivos -para aquellas ~ 
grupaciones que aún no lo habían obtenido-; o la revisión del 

convenio para aquellas organizaciones que ya lo habían sionado, 
ya que po:::- aquel entonces se firmaban por tiempo indefi,;ido. 

Desde el mes de mayo de 1924, se dejaron sentir nuevame~ 

te las grandes movilizaciones obreras, iniciándose en las z2 
nas de mayor concentración de trabajadores petroleros, el pue~ 
to de Tampico y sus alrededores, la Huasteca Tamaulipeca y V~ 

(111) 
( 112) 

( 113) 

El Dictamen, 26 y 30 de septiembre de 1923. 
u .•• EI descenso significativo de la producción P.!: 
trolera ... ocasionó, desde 1922, la pai-alizacJón de 
los tr-abaj os en ref t·ncrías y en centros de perf~ 
ración que provocaron la desocupación de personal 
obrero". José Rivera Castro, Op. cit. p. 160. 
..!..!!.i.!!· p. 125. 
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racruzana y desde donde 1os conflictos, de ser inicial~ente 1o 
ca1es, se hacían regionales o , inc1usive naciona1es, expa!!_ 
dit:;ndose -adem1is- a otras ramas de la producci6n naciona1. 

La primera movili2aci6n que hubo en este año fue la del 
Sindicato de Obreros y Empleados de El Aguila en Tampico, se 
di6 del 9 de ·~ayo al 18 de julio, y fue motivada por la negat!_ 
va de la empresa a firmar el contrato colectivo con el sindic~ 
to (114).. La segunda se desarroll6 en los campos petroleros de 
la huasteca veracruzana y tamaulipeca, pertenecientes a la ªº.!!! 
pañía La Corona, y fue del 1~ de octubre al 25 d~ dicicr..bre, 
tar..bién por la exigencia del contrato colectivo de trabajo 
(115). La tercera se diÓ simult~neamente, por la misma causa, 
en la huasteca veracruzana, pero en las instalaciones de la 
"Mexican Gulf Oil" (116). Cabe hacer notar que en todas estas 
movilizaciones se observan ciertos fen6menos recurrentes. Por 
ejemplo, en las tres se dieron actos de solidaridad por parte 

~ de otras agrupaciones (117), que por cierto no pertenecían a 

( 114) 

( 1 l S) 

( 116) 

( 117) 

Este sindicato habfa sido fundado el 23 de diciem 
bre de 1923, a instancias de los líderes cegetistas. 
Su primera acción fue exigir la firma del contrato 
colectivo; la empresa, aunque decfa estar de acuer 
do en conceder algunas demandas, no querra firmar
el contrato colectivo por no ~econocerle personall 
dad jurídica a la agrupación. lbtd. p. 124¡ Angel J. 
Hermlda Rui z, Op. c 1 t. p. 9. ---
Los datos referentes a esta huelga se encuentran en 
El Dictamen, de los dfas 3 de junio, 8 de agosto, 2 
de octubre, 5, 14 y 16 de noviembre, y 26 de dicie_!!! 
bre de 1924. 
Acerca de este conflicto, existe alguna Información 
en El Dictamen, de fechas I~ 18 y 19 de octubre, y 
30 de noviembre de 1924. También Angel J. Hermlda 
Ruiz, Op. cit. p. 12. 
11 Todas las sociedades ferrocarrileras se han unido 
para que sus miembros den cf nco centavos cada uno 
para ayuda de los huelguistas de El Agulla"; "Como 
protesta contra la Hexican Gulf ••. los obreros ..• 
text 1 le.s han declarado una huelga por 24 horas ..• "; 
"· .• Varios gremios obreros de [l"amplcoJ .•. han efe~ 
tuado manifestaciones pidiendo la •.• soluclón del 
confl feto existente entre /:la Coron<,¡]' y sus obre 
ros". El Dictamen, 8 de mayo, 19 de octubre y Jlj" de 
noviembre de 1924, respectivamente. 
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la CROM; tanto en la huelga de El Aguila como en la de La Cor~ 

na, los obreros se quejaron con Obregdn, de que las compañ!as 

utilizaban "obreros libres" para romper la huelga (118); en 

las tres estuvieron presentes las fuerzas federales para "re~ 

guardar el orden" y, en una de ell_as -la de la Mexican _Gul.f

se produjeron enfrentamientos entr.e soldados y obreros (119); 

en las tres intervinieron dos caudillos regionales-Portes Gil 

en Tampico y Adalberto Tejeda en Veracruz-, tratando de ganar 

posiciones políticas en el movimiento obrero (120) ; en las 

tres huelgas tanto la CROM como el. presidente Obreg6n <1sumi~ · 

ron actituu~s disímbolas, de acuerdo a los sujetos políticos 

en pugna y a la importancia estratégica de la regi6n.En la 

huelga contra El Aguila, Obreg6n aprovech6 para tratar de ~ 

brir fisuras al bloque que f.ormaba la APPM, diciendo que El ~ 

guila era una -fuerte competidora " ••• y mientras m&s_ dure. el 

conflicto, más cinero ganarán las otras compañías" (121) • En 

la lucha entre La Corona y sus trabajadores, cuando éstos se 

quejaron con el presidente del uso que la compañia hacia de 

los trabajadores no sindicalizados, aquél contest6, en tono ªE 
bitral, que " ••• el Gobierno respeta el derecho de huelga de 

los trabajadores •.• pero al mismo tiempo el Gobierno tiene el 

deber de dar garantías a los trabajadores libres •.• " (122). En 

{ 1 18) 

( 119) 

{120) 

{ 121) 
{122) 

"Los obreros de El Agu 1 la no quieren que· los 1 1 i 
bres• trabajen"; "Los obreros sindical izados de:- .. 
La Corona Ldenunciarl/ .... que en ChiJo1, están siendo 
descargados unos barcos petroleros holandeses por 
trabajadores lib·rcs". El Dictamen, 15 de julio y 5 
de noviembre de 1924, respectivamente. 
"El día lºde octubre de 1924, las fuerzas federales 
agredieron a los trabajadores de la Mexrcan GuJf, 
en El Moralillo". Angel J. He~r.iida Ruiz, Op. cit. 
p. 12. 
11 

••• el conflicto ... de El Aguila, será sofucionado ... 
gracias ~ la lntervención ..• en este asunto Cdef../ 
1 iccnc iado Emi 1 io PortcS Gi 1 ... " El Dictamen 16 de 
julio de 1924; Angel J. Hermlda Ruiz, Op. el~. p.11; 
,.·:·"ºfue posfble que la compañía aceptc"lra concu 
rr1r al llamado que le hizo el Gobierno del Estado 
[encabezado por Adalberto Tcjed'!.7"; "El gobierno 
del Es·tado ayudará con vivcres a Jos trabajadores 
mientras dure la huelga". El Dictamen, 18 de octu 
bre y 16 de noviembre de 1924, respectivamente. -
El Dictamen, 13 de julio de 1921¡. 
El Dictamen,5 de noviembre de 1924. 
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e1 prob1ema de la Mexican Gulf, resolvi6 que éste era asunto 
" ••• de la competencia de las autoridades locales de Veracruz"{l.23) 

La CROM también asumi6 actitudes diferentes. Dado que 1a 
huc1ga que afrontó El Aguila fue en 'l'ampico, región estratég.f_ 
ca por su-gran cantidad de centros industriales y comerciales 
-y que en sti gran mayoría no estaban bajo la influencia de la 
CROM-, Morones entró a la conci1iación, buscando congraciarse 
con las· jóvenes organizaciones. Sin embargo, los obreros rech~ 
zaron 1as propuestas de los enviados de la confederaci6n y é~ 
ta rompió relaciones con ese sindicato, acusándo a los obreros 
de ser instrumentos de " ••• líderes políticos fyJ ... tarnbiGn de 
la Asociaci6n de petral.eros norteamericanos" (124). En cuanto 
al enfrentamiento entre la. compañía La Corona y sus trabaj~ 
dores, declar6 que si el conf1icto no se reso1vía " ••• todos 
los obreros adheridos a la Confederaci6n Regional Obrera Mex~ 
cana, que suman aproximadamente un mill6n trescientos mil ho!!!_ 

_ bres, decretarán una huelga general" (125). Amenaza que, de_sde 
-luego, no pas6 de ser eso y que pareci6 más una valentonada 
de sus m{ximos dirigentes. En cambio en el problema de la Mex! 
can Gulf, parece ser que la CRO~I y sus dirigentes no se dieron 
por ente:t'ados. 

Hasta aquí sólo hemos mencionado las grandes huelgas p~ 
troleras que se iniciaron a partir de mayo de i924, pero desde 
esta fecha y el resto de este año, las empresas más importa~ 
tes y sus trabaja~ores entraron en la dinrunica del estira y ~ 

floja por la firma de los contrato.s colectivos o la r.evisión 
de los ya pactados. 

Después de la huelga de El Aguila en Tampico, sigui6 el 
conflicto que la misma compañia tuvo en la ciudad de Mllxico, en 
el mes de agosto. En septiembre tuvo que reconocer al Sindica 

(123) El O ctamen, 30 de septiembre de 1924. 
(124) El O ctamen,20 de junio de 1924. 
(125) El O ctamen, 14 de noviembre de 1924. 
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to de Estibadores y Jornaleros y firmar contrato colectivo con 

la Uni6n de Obreros de Minatitlán (126). 'l'arnbié'n la Huasteca 

Petroleum Co. afrontó un paro laboral de cinco días, y se vio 

precisada a atender las demandas y a negociar los salarios caf 

dos, esto sucedió en sus instalaciones de Tam9ico (127). La 

Transcontinental no estuvo exenta de l~s conflictos obreio p~ 
tronales, pues desde el mes de octubre.los obreros habían pr~ 
sentado sus demandas ante la Junta Central de Conciliaci6n y 

Arbitraje de Tampico, y la compañía trató de evadir sus respo!:!_ 

sabilidades laborales, utilizando todos los medios legales y 

extralegales a su alcance (17-B). Probablemente este conflicto 

haya continuado sin resolución hasta el año· de 1925. 

Uno de los conflictos que más llamó nuestra atenci6n, por 

la similitud con la huelga que originó este trabajo, fue el 

que se dio entre la Pierce Oíl Corporation y la Unión de E~ 

pleados y Obreros de las Compañías Petroleras de Veracruz. La 

agrupaci6n present6 un contrato colectivo,· para discutirlo con 

los funcionarios de la empresa, durante la segunda quincena de 

julio. La compañía alargó lo más que pudo los plazos para la 

discusión, mientras tanto el ejemplo de los obreros de Ver~ 

cruz fue seguido por los trabajadores de las dependencias de 

la misma firma en la ciudad de Mé:':ico, en el mes de agosto. La 

corporación negoció primero con sus trabajadores de la capital 

de la repGblica y después, el 17 de octubre, firmó el contrato 

con la Unión de Empleados y Obreros de las Compañías Petrel~ 

ras de Vcracruz (129) . No había pasado una semana de haber fir 

(126) 

( 12 7) 

(128) 

( 129) 

Para los conflictos de El Aguila en la Cd. de Méx_i_ 
coy Mlnatitlán consúltese ~~· 9 y 11 de 
agosto, y 27 de septiembre de 1924. 
El Dictamen, 16 y 21 de agosto, 5 y 29 de septle.!!'_ 
b re de 192lí. 
El Dictamen, 18, 25 y 30 de octubre, y 6 de novie~ 
bre de 1924. 
Al respecto consúltese El Dictamen, 20 y 27 de ju 
llo; 22, 28 y 29 de agosto; 12 de septiembre y 19 
de octubre de 1924. 
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mado el contrato cuando un grupo de t.raba_;¡adores se separaron 
Je la organizaci6n, para formar el Sindicato de Empleados y 

Trabajadores de la J?ierce Oil Corporation. Sobra deci~, que l.a 
escisi6n surgida y el nuevo sindicato, como lo dijo el secret~ 
río general de la Uni6n, " ••• fue obra del Agente de Ventas y 

el Apoderado de la Pierce .Oíl Co ••• " (130). -La nueva din~ica, 
de enfrentamiento interno y disoluci6n, llev6_a los obreros 
a una interminable serie de conflictos, que no terminaron en 
1924, frente a los cuales la compañía salió más o menos ilesa, 
pues el nuevo sindicato -apoyado por. aquélla-fue reconoci_do 
por las autoridades del trabajo y fue aprobado " ••• el contrato 
colectivo de trabajo, con algunas ligeras modificaciones ••• " 
(131). 

Habría que aclarar que las condiciones que hicieron pos~ 
ble la escici6n dentro de las agrupaciones sindicales, no s6lo 
fueron creadas principalmente por los func_ionarios de las co~ 
pañ!as, sino más bien debi.dO a la diversi.dad de tendencias p~ 
líti.cas presentes en el movimiento obrero nacional, al igual 
que la gran cantidad de líderes y caudillos interesados en d~ 
rigir a _las masas o de asegurar posiciones pol.íticas dentro de 
ellas; también tuvieron que ver las rencillas y envidias pers~ 
nales dentro de las agrupaciones, que se convirtieron en el 
flanco m!s débil de las orqanizaciones. 

Para 1925, los despidos de personal, las reducciones sal~ 
riales, la violaci6n de contratos colectivos y las esci3iones 
sindicales, -dirigidas por las empresas, sigui.eran siendo las 
causas principales de las huelgas. A estas causas se agregaron 

El Dictamen~ 20 de noviembre de 1924. 
El Dictamen, 7 de diciembre de 1924. Consúltense a 
demás los días 28 de octubre, 18, 20 y 21 de noviem 
bre; 7, 11, 13, 14 y 21 de diciembre del mismo año"";"" 
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ot~os factores que también incidieron en 100 conf1ictos obrero 

-patronales: primero, el proyecto de reconstrucción económica 

del gobierno callista exigta atemperar las demandas de los P~ 

los fundamentales de la sociedad, el capital y el trabajo; s~ 

gundo, una industria petrolera cuya producción en declive se 

hacta más patente cada año; terce~o, el ltder m~ximo de la 

CROM -Luis N. Morones- habta logrado escalar, desde el l. ºde d~ 

ciembre de 1924, a la Secretarta de Industria, Comercio y Tr~ 

bajo, lo que significó que la CROM tuvo más apoyo gubername~ 

tal para introducirse en las organizaciones sindicales y 

aqu61 más intereSes creados que conté~plar. 

3.4. Revolución y sindicalismo en Minatitlán {1906 - 1924). 

3.4.1.- La luchas magonistas en el sur de Veracruz (1906-1913) 

No hay que olvidar que las tempranas inversiones externas 

en el Istmo trastocaron rápidamente la economta y las relaci~ 

nes sociales en esta región. Las contradicciones que se gener~ 

ron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, constituyeron 

la realidad sobre las que se organizaron los clubes, que respo~ 
dtan "al llamado de los liberales de San Luis Potas!" (132)en 

1901. Ast en ese mismo año tan sólo en el puerto de Veracruz 

se fundaron tres clubes: el Club Sebastián Lerdo de Tejada, el 

Gran Club Liberal Veracruzano y el Club Benito Juárez. En la 

parte sur del Estado, en Chinameca y Puerto México del Cantón 

de Hinatitlán, se fundaron entre 1904 y 1905 dos clubes, el 

Club Liberal Vicente Guerrero y el Valenttn Górnez Fartas. La 

"mayor:La de los integrantes de estos clubes eran jóvenes, 

(132.)Elcna Azaola Garrido, Rebelión~ derrota del m.agoni~
mo agrario, México, SEP/FCE, 19 2, p. 138. 
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orincipa·lrnente obreros de los talleres del Ferrocarril. Nací!! 
nal de Tehuantepec, pero también había artesanos, pequeños c~ 
rnerciantes o pequeños propietarios, empl.eados p(iblicos, mae~ 
tras y dependientes de establecimientos comerciales" (133L, y 
fueron éstos los que articularon los levantamientos armados 
desde 1906.-bel Club Liberal Vicente Gerrero, que surgi6 en 
Chinameca, destacaron nargarito Nava, Enrique Novoa·y Cándido 
Donato Padua,mientrás que del Club G6mez Far1as, con sede en 
Puerto México, sobresalieron Hi.lario Salas, Cipriano Medina,R~ 
rn:in l~arin y .Juan de P. Alfonso. 

_En septiembre de 19.06, Hilari.o C. Sal.as hizo circular l.a 
"Proclama a la Naci6n", que hab1a recibido d~ la Junta del PLM, 
proclama que hab1a uti.li.zado a l.a vez otro grupo rnagonista 1~ 
vantado en armas en el. mi.smo mes, en Jim~nez Coahuila. El mov! 
miento se extendi6 rápidamente ya que " ••• no habia muni.cipi.o 
o·pueb1o en la reqi6n que no contara con un grupo de correli 
gionarios corno entre ellos se denominaban''. (134). 

Entre 1906 y 1909, la rnayor1a de los dirigentes hab1an s!_ 
do encarcel.ados.en San Juan de Ulda, o habían ca1do en las b~ 
tallas,: lo que no qui.ere decir que el moví.miento haya conclu!_ 

do, pu~s las bases sociales de estos grupos conti.nuaron 
en armas, y aunque seguían luchando con la bandera del PLM, en 
l.a reqi6n l.a brega se dirigía en contra de " ••• autoridades, c~ 
c1ques y patrones locales, y tenia que ver con las condiciones 
de vida y trabajp espec1f icas dentro del marco de una estruct~ 
ra so·cioecon6mica y políti.ca local regional" (135) • 

(133) lbfd. p. 139. 
(134) lbid. p. 158. 
(135) lbld. p. 159. 
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!lacia 1909, los contingentes rnagonistas en la regi6n del 
Ist::mo, empiezan a abandonar las filas del PLM, ya que en esos 
momentos no ven futuro en la revolución que los Flores Mag6n 
encabezaban. Por su lado muchos ex-rnagonistas conciertan co~ 
promisos con los dirigentes maderistas. Corno podemos ver, 
" ••• el PLM no tenía, para finales .'de 1909, la capacidad de e.!!. 
cabezar un movimiento nacional, en tanto que Madero se acere~ 
ba con celeridad a este objetivo" '136). En el año de 1910 la 
desbandada continuaba dentro de los correligionarios del mag~ 
nismo. En la mayoría de los casos, los mismos dirigentes hacf 
an acuerdo con los maderistas y luego emboscaban a los leales 
al PLM, al parecer " .•• los rebeldes regionales actuaron rnov~ 
do::: m<í.,; que por los principios ideólogicos de cada partido, 
por un realismo político ineludible" (137). 

Una vez que el rnaderismo triunfó -mayo de 1911-, los ºº!'. 
tingentes armados del sur de Veracruz, así como sus dirigentes, 
empezaron a notar ciertas cosas: primero, que Madero no había 
prometido, ni estaba dispuesto a realizar el. reparto agrar·io, 
por el que muchos de. el.los se habían levantado en armas; segu.!!. 
do, Madero estableció que mientras se obrara bajo el amparo de 
la ley, "ninguna compañía extranjera sería obstaculizada por 
su gobierno" (138); tercero, Madero estaba determinado a liceri. 
ciar las tropas rebeldes, que de hecho habían obtenido el tri.u,!!_ 

fo, y sustentar por encima de ~stas al derrotado ejército fe 

(136} ~p. 174. 
{137) lbid. p. 192. 
(138) "Simultáneamente, reconoció como legftlmas las con 

cesiones obtenidas par Pcarson durante el gobierne> 
de Díaz". ~· p. 199. 
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deral. !)esde ese momento, muchos óe los que desempeñaron caE_ 
gos pQblicos en la regi6n,_11egaron a ellos sin haber e~puñado 
las armas contra la dictadura·. Todos estos rasgos. de la "r~ 
ciente revoluci6n", se reflejaéan en la conciencia de los i!!_ 

conformes como una traici6n perpetrada por los maderistas.· 
Por ello continuaron en armas los que no hab1'.an abandonado .al 
PUi y algunos, de los que se habf.an pasado al bando maderista, 
tambil'in volvieron a la carga." 

Los recientes levantamient_os estaban dirigidos por Hil~: 
rio c. Salas-quien no había arriado la bandera del Partido L~. 
beral Mexicano-y por gente nueva como Juztn Sandoval., Tomás 
Flores, Manuel Pav6n Flores, Nicanor Pérez, Cayetano Gil y Est~ 
ban Ortiz. 

Hay que recordar que en 19..11, la Junta Organi·zadora del 
PLM mediante un manifiesto, modificaba las metas propuestas en 

1906 y tomaba el camino del anarquismo (139) , sin embarqo este 
·camllio en _los objetivos de lucha_ no se reflej6 entre los gr~. 
pos de la región del rstmo, y " ••• a1ln para·.1913 los ltde;res r~ 
gionales se consideraban miembros del PLM, aunque éste hubiera 
modificado su postura ••• " (.140)_ 

Las nuevas "gavillas rebeldes", como ahora les denominaba 
el grupo en el p~der, as1'. como los orozquistas en el norte, 
los zapatistas en Morelos y los felicistas en el sureste (141) 1 

(139) la propiedad privada •.• abolir ese princfplo 
significa el aniquilamiento de todas las lnstitucl~ 
nes políticas, económicas, sociales, rel lgfosas y 
morales que componen el ambiente de~tro del cual se 
asfixian la libre Iniciativa y la libre asoclacl6n 
de los seres humanos ••• 11 Manifiesto del Partido Li 
beral Mexicano, 23 de septiembre de 1911. En Jes~s 
Siiva Herzog, Breve historia de la revolución mexl 
~; 6 ed., 2 vol s., México, FCE, 1969, v. 1, pp. 
201-202. 

(140) Elena Azaola Garrido, Op. cit. p. 202. 
(141) En la reglón de Hlnatitl.in, las fuerzas fellclstas 

se encontraban al mando del general C&stulo Pérez, 
quien junto con Alvaro Alar y Benito Torruco, s~ en 
tendió muy bien con la compa~fa El Agulla y usaron
su fuerza contra los dirigentes sindicales y los lí 
deres agraristas. lbld. p. 151; Jul lo Valdlvleso -
Castillo, Op. clt.-p-.-28. 
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se enfrentaban a Madero, pero en el caso de los magonistas del 
sur de Veracruz el. descabezamiento de ·sus dirigentes y la fa.!. 
ta de recursos los hacía más vulnerables. 

El úl.tirno intento de reagrupamiento de_ las fuerzas mag~ 
nistas fue en junio de 1913, suscribiendo un manifiesto. En e~ 

te document<> se acusa a Huerta de,'restablecer el rl>gimen dicta 
torial de Díaz " ••• traicionando a quienes habían muerto para -
dcrrocarl.o, e insisten en l.a implantación del programa de 1906 

como objetivo de lucha" (142). Lo signaban Hil_ario c. Salas, y 
otros nuevos dirigentes como Pedro A. Carbajal, Miguel Alemán, 
Teodoro C. Gilbert y nueve personas m~s. F.sLe grupo muy pro~ 
to fue dividido y aniquilado, y sus bases sociales sometidas, 

El movimiento regional hasta aquí descrito, que dur6 más 

o menos siete años (1906-1913), se caracterizó -entre otras c~ 
sas-porque sus componentes eran de una extracción bastante h.=_ 
terogénea, pues lo integraron desde obreros y· peones del campo. 
hasta pequeños propietarios, artesanos y comerciantes y, au~ 
que el programa por el que lucharon (143), no fue producto de 
la sociedad regional " ••• representaba por primera vez en lar.=_ 

gi6n, la posibilidád de conjurrar los intereses de la clase me 
dia y baja en un programa político de alcance naciona1" (144) .• 

( 142) 
( l 4 3) 

( J l¡ 1¡) 

Elena Azaola Garrido, Op. cit. p. Z07. 
"Las demandas que ... mayor signfffcación podían te 
ner en el ámbito local regional: supresión de los
jefes polftfcos; libertad de los municipios; repar 
to de terrenos ociosos; abolición de las tiendas de 
raya; anulactón de la deuda de los peones; salárío 
mfnlmo; descanso domínica!; educación gratuita; Ji 
bertad de asociación para los obreros; lmpartlcló~ 
gratuita de justicia, etc." lbld. p. 253. 
J.2_. --
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3.4.2.- El sindicalismo petrolero en Minatitlán (1913-1924}. 

Hacia 1912 las condiciones laborales en la refiner!a de 
El Aquila en MínatitlSn presentaban las siqu~entes caracterí~ 
ticas: la jornada labora~ era de 12 horas; el salario básico 
por día laborable-o jornada nocturna-era de $ 1.50; la comp~ 
ñ!a vigilaba el trabajo de los obreros a través de capataces; 
día que no se trabajaba-sin importar la causa-no se paqaba;p!!:. 
ra los accidentes de trabajo se contaba con un hospital que no 

.estaba .lo suficientemente equipado y atendido (145). 
En el. ámbito inmediato a la refiner!a -el municipio- l.os 

obreros no ten!an mejores perspectivas de vida o de trabajo, 
ya que después de. que El Aguila pagó impuestos a Madero, rec.!, 
bi6 de éste -julio 24 de 1912- el reconocimiento de sus propi~ 
dades adquiridas durante l.a dictadura. La seguridad de las i~ 
versiones de Pearsón se dej6 sentir en la región con la arnpli~ 

·ci6n de-las mismas al fundar~ un año después -la Compañ!a 
. de Bienes Inmuebles. Por otro lado, _los trabajadores de la r~ 
finer~a no eran ajenos a los levantamientos maqonistas que por 
ese émtonces se desarrollaban, e incluso muchos de ellos hab!_ 
án sido.,part!cipes, en algtin momento, de esas rebeliones. 

Ante esta ser.ie de condiciones mediatas e inmediatas, su~ 
9i6 la primera orqanizaci6n laboral~enero de 1913-.encabézada 
por "un mecánico .de la F&.brica de Cajas y Latas, llamado Fra~ 
cisco Padilla, de or1gen español, y el carpintero ••• Juan B. 
Platas" (146). su denominación, "UnÍ.6n de Artesanos Latinos 
Profesionales", :¡.su programa, el mutualismo social y econ6mf. 
co, nos remiten al tipo de organizaciones que surgieron a pa~ 

(145) Julio Valdivleso Castillo, Op. cit. p. 24. 
(146) l!!l..!!.· p. 25. 
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tir de 1a séptima década del siglo XIX, pero era más bien la ~ 
dopci6n de las 'ideas magonista~ al campo específico de la ref! 
neria, que se condensaba en una agrupación para protegerse de 
la explotación y de la creciente sujeción que el capital i~ 
glés imponía a los habitantes de Minatitlán. 

Esta uni6n bien pronto recib.i6 la maldición de. Pearson, 
pues la represión dio cuenta de uno de sus lideres (147) , pero 
tambH\n en ese mismo año -fines de 1914-· los trabajadores vo_! 
vían a hacer reuniones con fines organizativos. 

Para 1914, los acontecimientos militares y políticos que 
se desarrollaron en Veracruz, fueron las coyunturas que aprov~ 

·charon los trabajadores para volver a organizarse: primero, la 
ocupación del puerto por parte de los m~rincs, desde el 21 de 
abril, hi.zo que se exacerbaran los sentimientos xenófobos; s~ 
gundo, con la llegada de los contingentes constitucionalistas a 
la región desde el mes de agosto y el enlistamiento en él por 
algunos habitantes, renacieron las e.speranzas en un verdadero 
cambio de la situación regional y ¡ tercero, la expedición-19 
de octubre-del. "Decreto sobre Reglamentación del Trabajo en 
·el Estado" (148) por el general Cándido Agui1ar-Gobernador y 

Comandante· Militar de Veracruz-:-dio la justificación jurídica 
a la lucha por las reivindicaciones l~borale.s. As{ el 15 de ~ 
nero de 1915 se fund6 la "Unión de Petrol'ero.s Mexicanos", diri 
gida por el fogonero Antonio Carbal.lo, quien fungía como Pres!. 

( 147) 

( 1 48) 

Juan a. Platas ••• fue fusilado el 12 de.febr.i 
ro de 1914 en unl6n de Francisco Hlp6llto y un pro 
fesor de Hldalgotitlán llamado Agaplto Azcona. Su~ 
cadáveres fueron arrastrados' en el pante6n munlctpa! 
en presencia de una multitud de personas, para ser 
vir de escarmiento al pueblo". lbid. p. 26. -
Según Valdlvleso Castillo, el t~ dice asT: 1° tia 
die podrl ser compelido a trabajar mis de 9 hora.
diarias¡ 2º La retrlbuci6n por el trabajo nocturno 
no podrá ser menos del doble del jornal, salarlo o 
sueldo que se devengue de día; 3ºEs obll~atorlo el 
d~scanso en los domingos y dfas de fiesta nacional; 
4 Se exped 1 rlin· nomb.-am 1 en tos de 1 ns pee to res de 1 t ra 
bajo para la vlgl lancla y cumpllmieftto de estas di~ 
posiciones; 5° Se faculta a .. las Juntas"di~Admlnls -
traclfn.~lvil para re~~lver las diferencias entr~ 
patrones y·obre··ros • .!.S..· · 
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dente, y los alambiqueros Antonio Ortiz Ríos y Radl Santander, 
Vicepresidente y Tesorero respectivél111ente U49l. Con esta agr~ 
paci6n los petroleros de Minatit:H'i.n realizaron su primera 
huelga, logrando con ello la reducci6n de la jornada laboral a 
9 horas y un pequeño aumento en el sal.ario. 

PoC::,o tiempo dur6 el efecto del.aumento salarial obtenido 
por la huelga. La rápida devaluación de los billetes carranci~ 
tas degeneró en.una crisis econ6mica que oblig6 a los habita~ 
tes a buscar otras formas de sustento, ya fuera engrosando las 
filas de la revolución o abandonando la regi6n para emplearse 
en otros lugares. Obligada por l.~:~ circun:;tar.cias ,y para evf_" 
tar la paralizaci6n de la refinería "la empresa auxili6 a los 
trabajadores, transportando ganado de Tabasco y algunos produs 
tos alimenticios de centro América" (150). Lo que El Aguila 2. 
frec1a como favor tenia co~o contrapartida el abandono de la 
agrupaci6n por ios trabajadores y el cohecho sobre Antonio 
Carball.o, Presidente de la Uni6n, quién fue trasladado a los 
campo·s que Pearson tenia en Tampico •. 

En l.917,. con la "bendici6n." de la carta Magna, los obr~ 
ros de El Aguil.a se refundían en la "Unión de Obreros de Min~ 
titlán", cuyo programa de lucha era " ••• exigir el cumplimiento 
de las garantias_que en materia de trabajo establece la nueva 
Constitución" (151). La flamante organización era también la 
respuesta del llamado a la unificación que hicieron los viejos 

( 149) 

( 150) 
( 1 51) 

lbld. p. 27, En la organlzaci6n de esta nueva unión 
también participaron el carpintero Manuel Alfonso y 
el mécanlco Francisco Padilla, fundador de la prime 
ra. Pero el personaje que desde ese momento empieza 
a destacar en el medio político de Hlnatltlán y pos 
teriormente del Estado fue Antonio Ortiz Ríos . Es
te hombre estuvo comprometido a levantarse en armas 
en 1906, junto con los Integrantes del Club Liberal 
ValentTn G6mez Farras de Puerto Héxlco. Cuando fra 
casó el movimiento huyó de la región, posteriormeñ 
te (1913) se levant6 en armas con Hilarlo C. Salas. 
El_ena. Azaola Garrido, op·. cit.· p. 277.·. 
lbld. p. 28. 
lbld. p. 29. 
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luchadores como Antonio Ortiz Rios y Raal Santander, fortalec~ 

dos con nuevos elementos como Bartolo Marin, Fernando Col.l\lcn~ 

res, Margarita Ramos, León Cordero y Aurelio.Pavón Flores. 

Aunque bajo esta organización los obreros no participaron 
en actividades huelguisticas, la importancia que revistió esta 

asociación fue que en ella los trabajadores vivieron sus prim~ 
ras experiencias politicas, al participar en las contiendas 

electorales del Estado de Veracruz. Los votos de los petrel~ 
ros sirvieron para que Ortiz Rios se convirtiera en Diputado 
Local ilntc 1.:i Lcgi~latura de Veracruz· para el per'Lodo de juni.o 

de 1917 a septi&mbre de 1918 (152), "figuró como suplente el s~ 
ñor Ro senda Otero, de Puerto Milxico" (.153) . 

Las contiendas en las·que a partir de ese año se invol~ 

eraban len trabajadores de El Aguila, tenian que ver con la con 

quista de un espacio que les permitiera opon~rse con mayor 
fuerza al creciente· poder· econ6mico-politico de la compañia e!1 

el municipió '{154); 1.a basqueda de alianzas con poderes polit~ 

( 152.) 

( 153) 

( 1 54) 

Antonio Ortiz Ríos fue diputado suplente por el Dis 
tri to de Acayucan, Ver., para el Congreso Constitu
yente de 1917. Fclix F. Palavicini, Historia de la 
constitución de 1917, 2t., México, Consejo Edito 
rial de.l Gobierno del Estado de T'abasco, 1980, t. 2, 
p. 636. 
Julio Valdivleso Castillo, Op. cit. p. 29. Rosendo 
Otero, a1 tgua1 que Ortiz Ríos, estuvo comprometido 
en los levantamientos magonistas de 1906. También 
huy6 al fracazar.: el movimiento y sigui¿ par-t_i~ipan 
do con las organizaciones obre_ra~ y campesinas·:deT 
Istmo. Elena Azaola Gar~ldo, Op. cit. p. 277. 
Aparte de que fueron las inversiones de PearsOn las 
que coadyuvaron a que Hlnatltlán f~era elevada al 
rango de ciudad, después el 17 de enero de 1917, en 
1as discusiones de1 Congreso Constituyente n9s pare 
ce muy sospechoso que haya aparecido un "Proyecto -
pariEJ crear el Estado de Tehuantepcc 11

, que quedaría 
constituído con los Distritos de ~ehuantepec, Oax., 
y los Cantones de Acayucan_y ~inatitlán! ámbos del 
Estado de V~r~C:ruz~Es sospechó~o porque· fue en• 
sos 1 ugares donde El Agu i 1 a y 1 a Compañía Hex i caña 
de Bienes Inmuebles concentraban sus mayores i·nver 
sienes, y no tenían competencia de consideración.
Este proyecto se encuentra en Félix F. Palavicini, 
Op. cit. t. 2, pp. 129-141. 
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cos y m.il.itares que los proteg.iera de 1.as .guardias blancas que 
en aquella región eran facc.iones "fe1.ic.istas", al mando del. g!:_ 
neral. c&stulo Pérez y sus secuaces Ben.ito Torruco y Alvaro ~ 
lor (155); poner contrapesos a d.iputados y autor.ida.des coludf. 
das con l.os .inversion.istas, así como expresar el punto de vi~ 
ta del trabajador contra los embutes de la prensa y f.inal.mente, 
empezar a poner en práct.ica el artícuJ.o 123 const.ituc.ional., ya 
que éste daba algGn poder a las autor.ida.des municipales para 

··sol.uc.ioriar los conflictos obrero-patronal.es {156) • 

En 1918, mientras la organ.izac.i6n se emp.ieza a des.int=. 

grar, Ortiz Ríos~como diputado local~trabajaba activamente 
en l.a pol.ít.ica estatal, hasta que llev6 al poder munic.ipal. a 

un grupo de obreros " ••• que preced.i6 Margar.ita Ramos como Pr~ 
sidente de la Junta de Adm.inistrac.i6n Civil. de Minat.itlán 
(157), para el. período 1918-1919. 

Al. año sigu.iente, ·la organ.izac.i6n volvía a cobrar v.ida, 
ahora con el nombre de "Uni6n de Obreros y Artesanos de M.inatf. 
t~~n", .:bajo el l.iderazgo de un nuevo elemento, ·Bernardo H. Sf. 
m"oneen. 

( 155) 

( 156) 

( 157) 

Las fuerzas al mando de Cástulo Pérez aparecieron 
en la regi6n de Minatillán desde 1916. En aquella~ 
poca asesinaron a Enrique Novoa, exmagonlsta Y por e 
se entonces constltuclonalista; balacearon a un gr~
po de obreros de la reflnerl"a en ene~o de J92J; en 
c6ntuvernio con Gerard. T. Chinery, asesinaron a Be~ 
nardo H. Slmoneen, en junio del mismo año. En: J~ 

.!lo Valdlv·leso Castillo, Op. cit. p. 28 y 33¡ !J. 
Df~tamen, 23 de enero de 1921 ¡ Elena Azaola Garrido 
Op. cit. p. 279. 
Mientras el decreto de Aguilar faculta a las Juntas 
de Admlnlstraci6n Civil para resolver las difere~ 
eras obrero-patronales, la fracci6n IX del artTculo 
123 constitucional autorizaba la integrac.16n de co 
misiones especiales en cada municipio, para la fiJ!!_ 
ci6n del salario mínimo y la partrclpacl6n de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas. En 
Félix F. PalaviclnT, Op. cit. t. 2, p. 698. 
Julio Valdivleso Castillo, Op. cit. p. 29. 
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A fines de 1918, Simoneen, quien acababa de llegar a ia 
refinería, al ver la desorganizac~6n existente y un patr6n 
que nada quería saber de sindicatos (158), invit6 a Samuel ~ 
YOdico y a Silverio Caballero para que le ayudaran en el ale~ 
cionamiento de sus compañeros y J.os convenciera de los benef ! 
cios de la organización (159), y fue así como quedó fundada la 
Unión en febrero de 1919. su directiva se integró de la s~ 
guiente manera: Secretario General, J. Concepción Pérez; Seer~. 
tario de Actas, Isidro Ruíz Toral y : Tesorero,Antonio Cev~ 
llos. Sirnoneen no ocup6 cargo en la di_rectiva sin embargo, ya 
había adquirido fama entre sus colegas, quienes a fines del 
mismo año, lo hicieron candidato a l.a Presidencia Hunicipal, 

para el P""rfodc 1.S2ú-l92l.. La empresa trabajó a favor de Fra!!_ 

cisco Morgan y "lt>gró el triunfo de su candidato ante el CJ!2. 

bierno interino del Estado" (160). 
Desde que Francisco Morgan se hizo alcalde convirtió a la 

Un_i6n de Cbrcros en el blanco de sus con.fabulaciones, junto 
con los directivos de la compañía El Aguila. La situación se 
agrav6 cuando Be~nardo H. Simoneen, con 1a renovaci6n de1 com1_ 
t~· del sindicato lleg6 a 1a secretaría general, pues inici6 
-las gestiones demandando a 1a compañía 1a firma de un Contrato 
Colectivo, mejores condiciones de trabajo y aumento salarial. 
La empresa rechazó las peticiones de los obreros y entonces se 

(' 58) 

(159) 

Además de utilizar Jtj repres1on y el cohecho contra 
los líderes sindicales, E1 Aguila también se oponía 
abiertamente a las disposiciones estatales y federa 
les en materia de trabajo. Por ejemplo, en agosto -
de 1919, se anunciaba que~EI Aguila no contribuirá 
al sostenimiento -de los delegados del capital;. en 
Ja Junta Central de Conclllací6n y Arbitraje d~J Es 
tado de Veracruz, como se lo pidió Cl gobernador,
de acuerdo a 1 a Ley de 1 Trabajo de 1 mismo Estado". 
El Dictamen, 26 de agosto de 1919. 
Angel J. Hermlda Ruiz, Op. cit. p. 15. Los lideres 
invitados por Simoneen venían de la recién fundada 
CR0/1. 

(160) Julio Valdivieso Castillo, Op. cit. p. 30.· 
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iniciaron los preparativos para la huelga. Estall6 ~sta el 2~ 
de junio y dur6 2Q dtas {.1.6ll y aunque no se logr6 la firma 
del contrato colectivo, que era lo que más le preocupal)a a la 
empresa, st le arrebató las demás exigenciás {1621 .• Hay que h~ 
cer notar que aunque los directivos de El Aguila se valieron 
de subterfugios para hacer fracasar la huelga (163L i:;sta tuvo 
mayor eficacia porque contó con la. solidaridad de los trabaja_ 
dores del Departamento de Marina en Pusrt.o Mi:;xico, además de 
la paralización de los trabajos en los campos que la compañia 
tenta en Concepción, Francita y Filisola, en el mismo estado 
de Veracruz. 

Mientras se realizaba la huelga el alcalde huyó de la re_ 
gi6n, pues ya se hab1a ganado un buen ndmero de enemigos en la 
ciudad. Con el municipio sin cabeza y ante el hecho de que la 
compañ1a no quer1a cumplir.con lo que hab1a pactado para term~· 
nar_la huelga: una semana despu~s, se inici6 otra rnovilizaci6n, 

' . . -
para··hacer efectivas las promesas y para que Eil gobierno del 
Estado abriera un nuevo pertodo electoral, con el.f:l:n de nom_ 
brar otro presidente 1!1Unicipal y a la Junta de Administración 
Civil (.164) .• Adalberto Tejeda, Goóernador del estado, .organizó 

(16 l l 

,(J 62) 

ll 63) 

( 164). 

El Dictamen, .13 de juHo de .192-Q; Jul!·o Valdi·vieso 
Castillo, Op. ctt:. •. p. 3.1. 
Con esta huelga se obtuvo: jornada efecttva de 8 ho 
ras por dta; el tra~ajo nocturno fue recompensado -
con mayor salarlo y sujeto a reglamento especial¡ 
se. P.usteron en vigor las disposiciones legales so 
bre accidentes de traliaJo; los salartos fueron au
mentado~ considerando categorra y anttgUedad. Ju\To 
Valdivies·o Casttl lo, Op. ci"t., .p. 32. 
Primero, ofreci6 mejor empleo a Simoneen, secreta 
rio general de la Uni6n, en la refinerfa de Tamplco; 
después, cuando éste se neg6, se le desptdi'6 del tra 
bajo, que fue otra de las razories de la huelga. Ju -
lto Valdivieso Casti"llo, Op. cit., p. 31, Cuando la 
huelga era Inminente 11contrat6 cl·ento cincuenta bra . 
ceros en ta ctudad de H~xi·co''• para que si·rvteran -

.de. contrapeso a los probables fiuelgutstas de Mlnati 
tlán. El Dictamen, 2.3 de mayo d.e l9.2U .. · 
El· Dictamen, 20 de Julio de 1920.. 
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"un plebiscito", r.iediante el cual los trabajadores elevaron a 

la presidencia municipal a Antonio Ortiz Ríos, quien después 

de cumplir con la diputación regresó a su trabajo en la refi 

ner!a. La Junta de Administración Civil quedó presidida por ~ 
tro petrolero, Aurelio Pavón Flores (165) . 

En 1921, ·1a concentración de'. fuerzas que hasta ese mame!!: 

to había logrado la Unión de Obreros-sobre todo en los mame!!: 

tos de elecciones estatales y municipales-se dividió, al pri!!_ 

cipio en dos bandos, más adelante la dispersión fue mayor. V~ 

rios factores, económicos y pol!ticos, incidieron en ese div~ 

:.;ionismo. 
una de las características que más llaman la atención de 

la industria petrolera es que su producción reúne a una gran 

variedad de trabajadores y tipos de trabajos (166). Estas dif~ 
rencias de trabajos y trabajadores-más notorias en un trust 

como lo era El Aguila.,-se perdieron entre los obreros de la 

compañía cuando el exceso 
0

de. circulante -sin valor-y la i!!c 

flación .;_con efectos más negativos en. las zonas petroleras-'

generalizaron ciertas condiciones de miseria, a partir del 

cuarto quinquenio del presente siglo (167). Además la ocup~ 

ción de Veracruz por los norteamericanos, la llegada del ejéE 

(165) Julio Valdivieso Castillo, Op. cit. p. 32. 
(166) Es decir reúne desde peones, obreros de di tintos 

rangos, prestadores de servicios como los transpor 
tistas y expendedores, artesanos de diversa especia 
Jidad, hasta oficinistas y profesionistas. En sínte 
sis engloba a trabajadores de los treS sectores de
l a producción. . 

(167) Los nombres de la 'organización laboral en estos a 
ños; ''Unión de Artes.anos latinos Profesionales' 1 ,-en 
f913; "Unión de Petroleros Mexicanos", en 1915; "U 
nión de Obreros de Minatitlán". 1917, y¡ "Unión d<i" 
Obreros y ·Artesanos de Hinatitlán", 1919, además de 
indicarnos la transición que se daba -en la mayor 
parte del país-de la organización de tipo artesa 
nal a la de tipo sindical 1 nos sugiere tambi~n eT 
peso especfflco de los sectores que 1a "componran en 

.cada uno de los momentos, y··las ~lianza~ pa~~ obje 
tivos concretos. - · -
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cito constitucionalista a la regi6n, el decreto de Aguilar s~ 
bre el trabajo, y el contenido del art~culo 123 en la nueva 
Constituci6n, llev6 a los indiferenciados nGcleos laborales de 
la empresa a identificar como enemigo principal al patr6n, es 
pecialmente al empresario inglés, a quien se encontraban a ca 
da paso como dueño de los bienes muebles e inmuebles en la m~ 
yor parte de la regi6n. 

Las coincidencias· que hasta ese momento habían llevado a 
la mayoría de los trabajadores de El Aguila a luchar primero 
-de 1915 a 1917- por ventajas puramente ccon6micas y posterioE_ 
mente-de 1917 a 1920- por aumentos salari.ales y puesto¡; pol.f. 
ticos, dejaron de existir después del triunfo sindical-con 
los logros de la huelga- y la victoria· política -mediante los 
. plebiscitos-; que signific6 la sustitución del presidente m!!_ 
nicipal, puesto por la empresa, por Antonio Ortiz Ríos. Veámos 
por qué: primero, los aumentos salariales conseguidos con la 
huelga de 1920 hicieron patentes las diferencias de trabajo 
por categoría (168), lo que ll7v6 a una gran diferenciación e~ 
tre peones, obreros, artesanos y oficinistas; segundo, estas 
mejoras: en el poder adquisitivo y en las condiciones laborales 
se ganaron en la época de mayor producci6n petrolera que hasta 
entonces había tenido el país (169), lo que hacía ver al trab~ 
jador un futuro promisorio¡ tercero, en 1921 varios acantee~ 

( 168) 

(169) 

Los salarios que lograron a partir de la huelga, se 
pueden ver en Julio V~ldlvleso Castl11o, Op. cft.p. 
32. Las diferencias de salarlo, que variaban desde 
$ 2.~0 para los peen•~ hasta $ 8,00 para los oflcl 
nfstas, son muy contrastante_s sf consfderamos la I 
poca y el hecho de que se dan en una misma empresa. 
Al término de fa Primera Guerra Mundial "· •• los 
campos mexicanos aportaban el 15.4% de la producción 
mundial, porcentaje que se el~vó al 25.2% en sumo 
mento más favorable, 1921 11 • Lorenzo Meyer, México-y 
los. Estados Unidos en el confl lcto petrolero{191]-
1942}, 2 ed. México, El Colegio de México, 1972, 
;;-:--2li. 
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micntos aceleraron el proceso de desvinculación. El 18 de ju_ 

nio de 1921 fue asesinado Bernardo H. Simoneen (170), 1íder 

que logr6 reorganizar a la agonizante uni6n en 1919, di.rigi6 

la huelga de 1920 y el año de su muerte era reconocido como el 

"i.neorruptible inspector del trabajo" de ttinatitlán {171). En 

los primeros días de julio se celebr6 la III Convenci.6n de la 

CROM en Ori.zaba (172), a ella asi.sti6 por par.te de la Uni6n de 

Obreros Apolonio G. L6pez (173) ,.líder que había logrado cier_ 

ta fama entre un grupo de trabajadores en la refinería. Lo que 

ahí presenció ~y en io que probablemente participó~ fue una de 

( 170) 

{ 1 7 1 ) 

(.17 2) 

( 1 7 3 ). 

11 EJ jefe de vigilancia de la refinería, Ch.inery, co!l 
trató a Tomás Carbal Jo (;natanche) y a Francisco Gui_ 
Jlén ... 11 para que lo asesinaran. Julio·V;,Jdfvfcso 
Castfllo, ºr· cit., p. iS. En 1925 Gerard T. Chinery, 
tenia el cargo de 11 Jefe de Terrenos de El Agu i Ja 11

, y 
se dedicaba a hacer firmar a los obreros Jos contra 
tos de arrendamiento de los terrenos que la compañiiÍ 
rentaba a sus trabajadores como vivfenda. En este mi·_! 
mo año,. la Unión de Obreros de Minatftlán lo acusaba 
ante Calles, de que en 1921 se Habra confabulado con 
el gerente de la compañra ~H. Ha~wey~ y con el ex
presidente municipal de Mi·natitlán -Franc·isco Mor_ 
gan-, asr como de haber recibido.ayuda de Cástula 
P~rez, para asesinar· a Simoneen. Esta acusactdn ta 
ñlcleron los trabajadores aprovechando que Ortiz Rl 
os era diputado estatal, quien pfdl6 la expulst6n 
del pars del extranjero Cfi~nery. Archivo General de 
la Nación, Serle Ol:iregón-Calles, Expedf·ente 421-ch-JI. 
Julio Valdivieso Castillo, Op. cit., p. JJ. La comp!!_ 
ñía al asesinar a Simoneen lo convfrtió en héroe, pues 
peJra 1925 existía un "Sindicato de Obreros y Campesi 
nos 1 8crnardo H. Simoneen 111

, de Coscapa Ver. Arch_ivO 
General de la Nación, Ramo Presidentes, Serie Obregón
Cal lcs, Expediente 407-T-l3, Leg. No. 3, protesta de 
este sindicato ante Cal les, 29 de noviembre de l925. 
Las coyunturas políticas que s·e presentaban para Moro 
nes en este año de 1921 eran las siguientés: era la -
primera Convenci6n a Ja que el 1 íder de la CROM ! lega 
ba con compromisos de apoyo mutuo, hechos con el cau
dl l to en turno; cuando esta convención se real izó, va 
rfos integrantes del Partido Laf>orf sta debutaban en -
cargos del goDierno;· en febrero del mismo año, los lí 
deres enemigos de Morones haf>ian fundado Ja CGT. -
Q.ulcn .entre otras tareas, rcal·i·zó Ja de protestar 11 

••• 

a nombre de la Unlón de Obreros de Hinatitlán''• por 
el asesínato de Símoneen, urdido por la gerencia de 
El l\guila. Jull·o Valdivieso Castil_lo, Op.·cft., p. J4. 
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las primeras disputas entre la ·CROM y la CGT '174) .• Este ant~ 
gonismo se reprodujo unos días después en el n6c1eo de la ~ 

nión de Obreros de MinatitUin:. "El grupo que encabezaba Ant~ 
nio Ortiz Ríos sostiene que la política debe ser un medio•para 

lograr un fin: la vida de la agrupación. El bando opuesto, so~ 
tenido por Apolonio G. López y J. Concepción Pérez, afirma que 
la agrupación no debe ser un medio para fines pol!ticos" (.175), 

A partir d.;, ese momento la Unión de Obreros quedl5 como una org~ 
nización minoritaria y ante esta debilidad • ••• Antonio Ortiz 

Ríos, hombre práctico ••• adhirió la Unión de Obreros a la CROM 

y fundó despu6s el Partido Laborista local" (176). Mientras aqu~ 

( 174) 

( 175) 

( 176) 

En esa Convención, 50 cromistas rechazaron al dele 
gado "de las agrupaciones de Tamplco y la comarca
petrolera11, -porque no formaban "parte de la Confede 
ración Regtonal 11

• También acusaron a los miembros -
de aquellas organizaciones de"estar ven~ldos al ca 
pital". Pcir su parte Galván-el delegadó rechazado
dijo "que lñs agrupaciones de la región petrolera 
estaban desengañadas de.la política y que únlcamen 
te buscaban el mejoramiento obrero por el obrero,~y 
que no estaban dispuestas a seguir sirviendo de es 
calera a politlcastros". Es de notarse que el deTe 
gado Galván cont6 con 23 defensores de su permanen
cia, entre ellos Heriberto Jara, _quien llevaba, 11;-n 
tre sus muchas credenciales", la que lo acreditaba
como ~elegado de la Junta de Adminlstracl&n Civil 
de Hinatitlán. El Dictamen, 3 de jul lo de 1921. 
Julio Valdivleso Castillo, Op. cit:. p. 35, La pela 
rizac16n entre los líderes también reflejaba dos -
posiciones, producto de experiencias cualitativa y 
cuantitativamente distintas. Drtiz Ríos, lo mismo 
que Rosendo Otero -líder de obreros y campesinos en 
la región-pertenecían a la vieja guardia de rebel 
des, para los que la revolución empezó desd~ 1~06: 
La experiencia de Ortíz Rios en los movimientos ma 
genistas y su posterior actividad obrera y política 
regional, lo habían llevado a la convicción de que 
las· reivindicaciones obreras s51o eran factibles en 
trando al juego de las alianzas y los comp~omisos -
c~n políticos y caudillos. Este tipo de ITderes re 
g1onales.fueron los que constituyeron y dieron !a
base social a la CROM. De Apolonio G, López, unlca 
m~nt~ contam_os,con la información proporclo"ada pOr 
V~ld1vle~o y solo. podemos deducir de éste ~ue defen 
d1a las ideas del "apolitlclsmo del movimiento 0 -

~rero", en boga entre los 1 íderes cege.tistas dC Ta 
epoca. 
~· p. 35-36. 154 



llos dos dirigentes zanjaban sus diferencias, otro obrero, ~ 

drián carbajal (177) -reci6n llegado a la refiner!a-.h.ací;,_ ca!!!. 

paña.para que los trabajadores se agruparan por especialidades. 

Semanas más tarde Apolonio G.López se ali6 a Carbajal y en ~ 

gesto de 1921 se fundó la ·''.Unión de Mecánicos". Para fines de 

ese año, además de la Unión de Obreros existían cinco agupaci~ 

nes aisladas,· " ..• independi.entes, sin solidaridad de causa ni 

acción" (178), lo que facilitó a El Aguila la aplicación de la· 

estrategia del despido masivo de trabajadores, que por esos mo 

mentas iniciaba. 

Hacia 1923, entre los 400 miembros que aproximadamente comul 

gaban en la Unión volvió a surgir una nueva división. En este 

caso el motivo fue la participación en las elecciones para la 

Presidencia Municipal, periodo 1923-1925, y los lideres -que 

se dividieron a los pocos militantes que qued~ban en 1a Unión

contendientesc eran Antonio· Ortiz P.ios y Rafael Simoneen (179). 

( 1 77) 

( 178) 

( 179) 

Carbaja1, según Va1divteso, era exferrocarrilero, 
probablemente fuera producto de los despidos de 
la huelga ferrocarrilera, que se dió entre febrero 
y marzo de 1921, en la cual Obreg6W y Morones hici~ 
ron una limpia de trabajadores no cromistas. Sobre 
la huelga ferrocarrilera v~ase a : Ra~16n Eduardo 
Ruiz, Op. cit. pp. 117-120 
Julio Valdivieso Castillo, Op. cit. p. 36. Estas!:!_ 
niones eran las de Mecánicos Mexicanos, de Calderos 
y Ayudantes, de Carpinteros, de ferrocarrileros y 
la de Herreros y Ayudantes~ además existían 800 2 
breros y ar~esanos no agremiados. 
En 1 as e 1 ecc iones gan6 e 1 bando que apoyaba d·esde 
la Presidenc_ia. Municipal, Anto~io Ortíz Ríos. de 
jóndolc el cargo· por· los siguientes dos a.ños a Eñii 
liana Jarn·, !\,";....-
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En 1924, los más recientemente antagonizados de la Unión 

iniciaron la obra reorganizativa no sin antes haber particip~ 

do al lado de Calles en el levantamiento delahuertista. A m~ 

diados del año quedó nuevamente fortalecida la Unión de Obr~ 

ros de Mina ti tl.án, controlando aproximadamente a "... 800 tr~ 

bajadores de los 1500, más o men?s, que integraban el personal 

de la .Refinería" (180). Con esta fuerza y aprovechando su adh~ 

sión a la CROM, la Unión presentó un pliego de demandas a El 

Aguila. Aunque la compañía trat6 de dar largas a las petici~ 

nes, finalmente acept6 un convenio, el cual fue signado ante 

la presencia del gobernador del Estado, AdaJberto Tcjcda, el 

24 de septiembre de 1924 (181). 

Con el convenio la Unión de Obreros logró la reposici6n 

en sus empleos de todos los trabajadores despedidos entre d~ 

ciernbre de 1923 y marzo del siguiente a6o; la compañía acept6 

:...en todas sus partes-un convenio firmado en' abril del mismo~ 

ño (182) y ; la Unión obtuvo el privilegio de proporcionar a 

l:a empresa el personal que necesitara, transitorio o permane!!_ 

te, en lo futuro. 

( 180) 
( 1B1 l 

( ¡ 82) 

.!.!?~·p. 38.; Angel J. Hcrmida Ruíz, Op. c.it. p. 16, 
La h~et a

1
de los .. obreros de la Com añfa MexiC.ana de 

Petroleo El A u1la 1 S. A. en Minatitlan su ori en 
Y caracteres, Mexico, T_a.Jleres Graficos s. Galas,, 
1925, p. 31 32; El Dictamen, 28 de septiembre de 
1924 . 
En ese convenio e~traban en v_igencia a Ja ref inerfa 
las dlsposicione~ del artículo 123 constitucional y 
la L~y.del TrabaJo del Estado de Veracruz. Julio· 
Valdovoeso Castillo, Op. cit. p. 38. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LA HUELGA PETROLERA EN MINATITLAN 
1925 - 1926 

4 .·1. Gobierno, compañ:tas petroleras y trabajadores {1924-1925) 

Las condic.iones econ6micas por las que. atravesaba en 
particular la industria petrolera, hab!an generalizado la b~ 
ja real y nominal de los salarios en la rama(l). Esta situa
ci6n salarial se convirti6 en la fuerza centr!peta que obli
gaba a los .trabajadores a fortalecer la unidad de sus .agrup!!. 
ciones. 

Esta unidad creada para oponerla a los empresarios se -
expres6, como lo hemos.visto, desde 1924. Pero la unidad 

·siempre se vio amenazada por las poderosas fuerzas pol!ticas 
que se mov!an dentro y fuera de:.las agrupaciones. Fueron tis
tas las fuerzas centr!fugas que muchas veces hicieron esta-
llar la unidad sindical en varias fracciones. Este era el 
contexto nacional en el que se encontraba inmerso el sindic~ 
lismo, entrecruzado por l!neas pol!ticas que matizaban todo 
problema, eran la exp.resi6n y contenido de la lucha de ola-
ses del momento. 

Entre las principales expresiones pol!ticas que actua-
ron en el Smbito laboral y en particular en el sindicalismo 
petrolero, y que muchas veces ~uncionaron como fuerzas cen-
tr!fugas y centr!petas a la vez, podr!amos mencionar las si
guientes: la costumbre de las trasnacionales de financiar a 
las autoridades federales y municipales para defender sus in 

(1) :Bach ;y De la Peña sostienen quo entre 1925 y 19)2 loe sala-
r1oe de lR industria petrolo2•& ea redujeron &1 50 '/>, reepeoto 
a loe que ac paeabau úe 1920 ,. 1925. F. Baoh ;y ):. De la Peil,., 
)!tfxioo Y su netr4leo ,. a:Cnteaie h1et4r1oa, Mtfxico, Ed. Mtf:xico 
~UfiVO' 1938, p. 41 0 
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tercses; la tendencia de los ültirnos gobiernos de negociar 
~y a veces contraponer~ las demandas obreras con las pre~ 
sienes ejercidas por las cornpañ!as; en concordanc1a con lo -

anterior, la creciente absorci6n de la CROM sobre las organ!_ 
zaciones; como ant!tesis de lo anterior, el resurgimiento de 
grupos radicalizados cegetistas; también la büsqueda de dom! 
nio regional de algunos caudill~s, mediante el clientelismo 
sindical y; como corolario a todas estas posiciones, las tá~ 
ti:cas divisionistas impulsadas por las mismas compañ!as al -
interior de las organizaciones. 

Las coyunturas y la forma en que estas fuerzas se intr~ 
dujeron y enredaron en las pugnas obrero-patronal.es, sól.o -
se explican en el anál.isis hist6rico concreto de cada uno de 
los conflictos entre las compañias y sus trabajadores. 

4.1.1. Las huelgas petroleras y los intereses inmersos. 

La baja de la producci6n petrolera notori.a desde J.9.22, 
y las exigencias para que se. aplicaran los articules 27 y 
123 por parte de algunos grupos nacionales, llev6 a los i.nt!:. 
grantes de la. APPM a plantear desde abril de 1924, que para 
que eLlos aumentaran la producci6n petrolera previamente el 
gobierno deber!a de cumplir las siguientes condi.ci.ones: 1~, 

expedir una "ley petrolera práctica que acabara definitiva-
mente con la zozobra que les causaba la.posible aplicaci6n -
del articulo 27; 2°, suspender defi.nitivamente las concesio
nes a terceros en zonas federales, colindantes a sus campos; 
3°, asegurar que el articulo 123 serta aplicado razonable-
mente, y; 4°, congelar el monto de los impuestos por los si
guientes diez años" (2) Dado que Obreg6n ya hab!a recibido 
el reconoci.miento de la Casa Blanca, y que estaba por termi
nar su mandato, tenia poco interés en volver a tocar el pro
blema del petr6leo. No obstante las compañ!as volv!an a po~ 
ner el dedo en la llaga. Por ello los petroleros estuvieron 
implicados en varios de los problemas por los que México a--

(2) los Es tadoa Unidos en el conrlioto 
ed., N.S:tico, El Colegio de ):~xico, 
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travesaba. As! las " ••• autoridades de migraci6n amer.tcanas -
.[<'l.eportarolll gran namero de braceros" internados clandestina 
mente (3) desde principios del año: cuando Pan.t~secretar.to 
de hacienda~ se acerc6 al Comit~ de Banqueros para solici
tarles un pr~tamo, los petroleros " ••• hicieron presi6n sobre 
los banqueros para que ~stos no formalizaran los arreglos p~ 
ra el empr~~ti.to al gobierno mexicano" (4) 

Por el lado de los interei;es britlinicos tampoco se ha-
b!an eximido de intervenir en los m4s recientes acontecimie~ 
tos nacionales, por ejemplo en Téll1lpico, es muy probable que 
el gerente de El Aguila, Mr. Jacobsen, haya apoyado econ6mi
camente al Gobernador de Taroaulipas, C~sar L6pez de Lara, d~ 
rante el levantamiento delahuertista (5). Aun en el mismo.año 

de J.924, se sigui6 elucubrando sobre la colaboraci6n de El a 
guila con algunos inversionistas norteamericanos, en planes 
golpistas contra los Gltimos caudillos de Agua Prieta (6). 

(3) 

(4) 
(5) 

Telegr81Da de :Ismael. Vitzquez 1 Cdneul en Lax-edo Te:itae, a .&aron. 
S4enz 1 el 29 de abril de 1924. Archivo de l.a Secretaría de Jl!. 
l.aéiones· Exteriores, 1924, 18-5-122. 

El Dictamen, Veracruz 1 Ver., 25 de junio de 1924. 

Aunque no enco11trl documentos que prueben de manera contunden 
te tal arirmac16n, existe gran probabilidad ~a que en ~:: 

. temen rle 15 de julio de 1924, a:parecid una nota que dice así1 
"ee. eat.t esperando l.a lleg1uia a esta oapi tal, de Juan Alvarez, 
PreAidente d6 lo" huel.guieta" de Taiapico, quien trae dooumelll
toe para pedir al Presidente de la Rep~blica la expulei6n del 
gerente de El. A.guila., aeñor Jacobsen". Al día "siguiente el _ 
mi.sm~ diu.rio ini'ormaba que "J.a·. Jacobeen ••• recibió hqy iilsti.•uc 
cione" pi·ocedentee de Londres, para que hS8a entreBa de l.a se:: 
r•mcia a Mr. Aoehetou"• Adeaul:a, desde el. 25 de juni.o hab:ta in 
1'.orlllado qu" al caer l.a.s ruerzas que comandaba el general aua:
dalupe. S4nchez, en su tlJ'ohivo personal se hab!an encontrado _ 
J0Ct.in1entoa i.a,u& Uemoa traban qu& ''alt.."1..:.nas compañfas pe tz·olerae 
proporcionaron e,yuda ereotiva a los r.,b.,ldes". V4aee tambil1n, 
Ra1n6n Eduardo Ruiz, La Rovoluci6n mexicana y el movimiento _ 
ob1'l!ro, 1911-19?3, trad, de Roberto 06wez Ciriza, M«x1co1Er .. , 
l.978, p. 146. 

(6) .En uorrespondenci .. gb•ada de un inversionista uortEJamericano 
a otro, los tl!ae 31 de m¡¡,yo, 1 y 14 de ju1U.o de 1924, se dice 
que "El .&BUila espera .pe Calles tome el poder para iniciar _ 
una revoluoidn y derrocarl.o., .ademW. ••• eet4n impl.ioadoe otros 
i~te.~·e_aes pe'trol.eroe y Bearet". Tambi.t!n &e menciona. en eotoa 
documentos la prupa¡;auda que ha ci1•cula•lo cu loe Estados Uni
dos contra Calles y M«xioo, y u t'avor de Angel Plores, Archivo 
G&neral de. la !faci.:!n, Ramo P~·esJ.dentes, Serie Obreg6n-Calles, l.59 
Expediente lC·l...122-A-l, Legnjo 1, Anexo l.. En adel.ante1 AGN, 
RP, OC, Lot;, 1 A•>, 



Por su parte, los trabajadores de las compañías petrol~· 
ras habían sufrido los efectos del despido masivo y la baja 
del salario real y/o nominal. A estos efectos respondieron -
con las grandes movilizaciones que se dieron desde mayo de -
1924, y que Obregón permitió en principio, como contramedida 
a las presiones de los petroleros. Sin embargo, una vez que 
los empresarios del petróleo estuvieron dispuestos a entrar 
en pláticas con el gobierno, en octubre, el presidente trató 
de evitarles problemas laborales a las compañías. Inmediat~ 
mente el 8 de octubre Obregón pidió a Portes Gil que le in
formara " ••• quienes son los líderes que andan agitando en 
Tampico a los trabajadores petroleros ••• [pnesJ ..• de.s<le que -
se anunc16 la llegada de la Comisión de petroleros, los con
flictos se han agudizado" (7}. Portes Gil contestó el.día l.l 

justificando a los trabajadores, además trató de ganar posi

ciones políticas con Obregón y "echarle tier~a" a Morones. -
Dentro de la larga explicación .sobre las causas de la agita
ción en Tampico, Portes Gil decía que era .natural que las O!:. 
ganizaciones obreras quisieran obtener las ventajas que han 
logrado otras agrupaciones,· como las obtenidas pór " ••• el 
Sindicato de Tranviarios y los obreros de El Aguila", con
flictos en los que era conocida su participación conciliato
ria. Tambi€n sostenia que ta inconformidad de los trabajado
res se dPb!a a que " ••• los lideres que han venido de M€xico 
enviados por la SICT, que han traído ademSs la representa
ción de la CROM, han venido animados por un deseo de absor-
ción .•• " {8) ,¡¡ 

Paralelamente el d!a 9 de octubre el gobernador de Ver!t 
cruz, Adalberto Tejada, informaba al presidente que "en vista 

(7) CarLa ua Obrog6n u Portee Gil, 8 ..te ootub~·o d.; 1924. AGN, HP, 
OC, Exp. 407-T-13, I..;.¿;¡ 0 l, An. I. 

(8) Ci.rta do Por Lea Gil a Obreg.Sn, rerui ti da de ocle Tan: pico el ll _ 
de octubre de 1924. Este docu¡¡,sn(;o ee:.tt'r •>Gé••ito .en tres hój,.8 
1necanogr.ti'icar. a rell6l.Sn eeguido~ AG!i, IIP, ·OC, Exp. 407-'l'-l.3, 
Leg. l.• .. .An. I, r.,. 1-3;, 
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de 1os frecuentes conf1ictos que surgen entre obreros y corn
pañ!as de petr61eo", e1 gobierno a su cargo convocaba a una -
reuni6n a 1os representantes de 1as empresas y de 1as organi
zaciones 1abora1es "a fin que de coman acuerdo se establ.ezcan 
bases genera1es" para evitar 1os constantes prob1emas entre ~ 
11os (9). Eo este caso, dado que 1as p1áticas entre Pani y 

1os petro1eros se reaiizaron a partir de1 14 de octubre y en 
el.1as estos G1timos se sintieron con a1gunas ventajas (10), 
1as intenciones conci'i1.atorias de 'l'ejeda s61o redundaron en -
perjuicio para a1gunos de 1os 1!deres ·.de 1os trabajadores pe
tro1eros de 'l'arnp1.co. Estos acontecilnientos tuvi~ron la ciguiú~ 
te secuencia: e1 d!a de 1a reun1.6n, preparada para e1 20 de o~ 
tubre, s61o 1os representantes de 1os obreros se hab!an prese~ 
tado (11); despu~s, 1as compañ!as propusieron 1os "principios 
básicos para 1as re1aciones entre l!!stas y sus trabajadores", 
que por c1.erto eran inaceptab1es para todas 1as organizaci·ones 
(12)¡ más ade1ante, a1gunas empresas en 'l'ampico cesaron a 1os 
de1egados.obreros que se encontraban en Ja1apa (13); final.me~ 

te, 1os de1egados obreros anunciaron el. regreso a sus 1ugares, 

(9) 

(10} 
(l.l) 
(12) 

(13) 

'l'e1egrame de Adalberto ~jeda a Obree~n, remitido de Jal. 
e1 9 de ootubre de 1924. Por eu parte Obreg6n oontest6 ~:ªel 
mismo medio e1 d!a siguiente, " ••• aplaudo diepoeioi6n tomada 
por ese gobierno ;y ojal& que con ella se pusiere rin el i 
mlme:r-o de cont'liotoe que h&nse .venido repJ. tiendo con i:1.;,1 
oio para todos". A.GN, Jip, oc, EJtp. 407-T-ll, Leg l ·¡~ J: -
"El.. Gobie:r-no de1 Coronel Adalbe:r-to Teje da Quiereº .E.'vt t&:t' º 1 0·! 
~rnttlictoe Ent:r-e Compaiitae Pet:r-olerae ;y eus Trabajadores" El 

o amen, 10 do octubre de 1924. ' -

Lo:t'enzo J!eyer, Qp. cit., p. 215
0 

El. Dictamen, 21 de octubre du l.924. 

En general, loa principios de entendimiento para las ompreea 
eran_ 1oe eiguientea, trato "i¡¡u&.l para trabajadores lib n 
sin<hcalizadoe", no º"labrar contratos por escrito lib:;~a~ f=ª reaJ~etar personi.l, do aouer.10 con lee neocei~i.des de 
ae ;ocpanfae, dtaR de asueto establecidos por la le~ ;y un 

raes. e descanso por año trabajado pero, en amboe caeos ein 
pago salarial • .El piotamen, 27 do Octubre de 1924. ' 

El pictamen, 6 1le nav1em1'1·e de 1.924. 
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ya que J.a contrapropuesta que eJ.J.os presentaron no tuvo res -

puesta por parte de J.as compañías (14) 

Corno podernos ver~ al. término del. periodo presidencial. de 
Obreg6n J.as cómpañlas petroleras se sentían con mano J.ibre p~ 
ra actuar contra J.as organizaciones sindical.es. En cuanto a -
sus relaciones con ei gobierno, despu~s de J.os arregl.os de o~ 
tubre; si bien nó fueron pl.enarne~te satisfechas sus demandas, 
se respet6 el status quo. No obstante, J.a incertidumbre po-
drla persistir para J.os inversionistas petrel.eros, s.obre todq 
por la fama de "bol.chevique" que Call.es tenla, quien asum1a -
la presidencia desde diciembre de 1924. Pero el 23 de ese mes, 
"Morones y Pani confirmaron el comité de petrel.eros la acept~ 
ci6n de Call.es" (15) a J.os árregl.os de octubre. 

El. reconocimiento de lo acordado en octubre de parte de 
J.a nueva administraci6n en México, se dej6 sentir nuevamente 
en el ambü>n.te laboral. de J.os ·campos petral.eros durante .1925, 

sobre todo en aquel.los ·campos donde ias organizaciones sindi
cal.es no estaban adheridas a J.a C.ROM. 

Recordemos que varios de J.os confl.ictos q"ue se .iniciaron 
en el se·gundo semestre de 1924, y sobre todo aquellos· que SÚE_ 

gieron durante octubre o después, J.J.egaron al término del. año 
sin soluci6n alguna. En este caso se encontraban los de J.a 
Compañia La Corona, En J.a huasteca tarnaulipeca y veracruzana 
y el probl.erna intergremial de La Pierce Oil Co., en el puerto 
de Veracr.uz. 

El nuevo Secretario de Industria y su brazo laboral -la 
CROi·!- hicieron los arreglos _necesarios para solucionar los -
problemas pues en enero "ciertos observadores brit.l!nicos ••• a~ 
virticron un cambio importante en la atm6sfera de las relacio 
nes obrero patronales" (16). Para febrero La Corona cerr6 su 

(14) 

(J.5) 
(16) 

Bl Dio tam""• 11 de novie111Lre <lo> 1924. 

Lorenzo Mo,yor, ~. ,: P. 224. 

Earr.Y Cari-, El movimiento obrel'o y la política en J-~t!rico, 1910_ 
.!2S2_, 2 volv., tra<l •. <le Roberto Gllw<>~ Cirio;,., ¡.·~::deo, SEP,_ 1976, 
Vol. 2, p. 43. 
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refiner1a en la regi6n tampiqueña para des1lacerse de los obr~ 
ros huelguistas y volvi6 a abrirla en mayo, pero ahora selec
cionar!a " ••• a sus trabajadores entre los que le presentara -
la CROM" (17), pues el sindicato que le babta hecho la huelga 
no pertenec1a a la-confederación moronista. Por lo que corre~ 
ponde al conflicto intergremial de La Pierce, el sindicato 
que se esc·:t-ndi6 contaba con elementos de l.a CROM, quienes pr!:!_ 
viamente hicieron acuerdos con la empresa. Para 1925, sólo h~ 
b!a que esperar que -la organización mayoritaria -signante d_el 
contrato de 1924~ perdiera fuerza, para ello, desde noviem
bre del año anterior· los dirigentes cromistas de R1o Blanco -
hab!an iniciado una campaña para satanizar a Teodoro Valerio 
~cabeza de la agrupación con-mayor ntimero de agremiados~ a_ 
cusandolo como delahuertista (18) 

Mientras tanto, en los. campos _que La._ Huasteca Petrol.ellt9 
tenia en Mata Red_onda Ver., desde- el_ mes de septiembre del -
año anterior ven:r.a·arrastrtindose otro confl.:tcto intergre19ial., 
en ·e1 cual se enfrentaban el. "S:tnc:l-icato del. Pet:t:'6l.eo", que·--" 
tenla muy buenas relaciones con Apól.inar Espino~ Xnspector 
del. Trabajo del. Estado de Veracruz, enviado ah! por el. Gober
nador -Heriberto Jara. En l.a otra "esquina del. cuadriltitero" -
se encontraba el. "Sindicato Unico de Obreros y Empl.eados de -
l.a Huasteca Pet~ol.eum Co", agrupaci6n que naci6 a instancias 

de Mr. Green, h~re de confianza de Doheny, con el ftn.de re~ 
tarl.e fuerza al. otro sindicato y que en el año de 1925 logr6 
enfrentarlos con buenos resul.tados para l.a empresa. Desde que 
se form6 esta Qltima agrupación se iniciaron las fricciones, 
pero la situaci6n empeoró cuando en mayo del. Ql.tinlo año la 
" ••• sociedad Protectora del Hogar ••• Ll.anz~ ••• de sus hogares 
a famil.ias de miembros del Sindicato Unico" (19), que viv1an 

(17) 
(18) 

(19) 

Ibid., p. 23. 

"Las responeabi1idadee d.e .Va1erio", El Dictamen, 21 de __ novie.!!!. 
bre de 1924. 

AG~, RP, oc, Exp. 407--T-13, a.n. II. Nos parece conveniente 
aclarar quo ):&.to. Redonda. oe encuentra. on la. m4rgen veraoruza
na del R:!o P.tnuco, e:imcta;n,¡,nte. fra!lte al Puorto de _Tampico. 
Más al sur, a 12 k10~. de Mata. Ret.?.onda, Ee encuenti~a Villa. 
Cual.allt.~moc, 1.odavfa aQnvcido. con su nombre anterior, Pueblo 
Vi.e jo. 
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en Villa cuauht~moc. En estas acciones se reflejaban los pla
nes do Mr. Green asi como en los acontecimientos siguientes: 
en febrero fue asesinado un miembro del Sindicato del Petr6-
leo y los dias 20 y 27 de junio fueron asesinados dos .. elemen
tos del Sindicato Unico, uno de ellos er~ el Presidente de la 
Junta de Administración Civil de Villa Cuauhte!imoc (20). Por. -
su parte Calles siempre estuvo a.l. tanto de los acontecimien
tos por informes de Cárdenas -Jefe de Operaciones Mili.tares 
en Villa cuauht6moc~, quien se quejaba de los constantes en
frentamientos por problemas intergremiales, que Green atizaba 
"por.abajo· del agua". El 15 do m<;lyO el Presidente ordenó a CáE. 
.denas que tomara " ••• todas las medidas que considere a su al
cance pc.t..ra \:lUe el orden no se altere ••• " (21) e. iw'i',cdi~t_éltncn

te pidi6 a Portes Gil, flamante gobernador de Tamaulipas~l~ 
gado del obregonisrno~, que evitára_que la situación se gene
ralizara en el Puerto de Tampico, pues como dijo a un itder -

(20) 

(21) -

Una buo,1a. parte J.e l~ i1µ:'oruaci6n '·'obre este conflicto se en
O'.l.<tntra en u.n i:n:i111orial de 15 bojas i¡U:e el Sindioato"un.i<:o ·.;~ 
vi6 al Qob<>rnador Jara y. copia al Presidente Callee, el 27 de 
junio da 1925. Ibicl. 

AO~.' R~, OC, E>;¡i. 407-T-13, · .An, I. Entre el 25 de mayo y el 10 
de JUruo ee cruzaron gran ~autidad de tEtlegrwnaa entre Calles. 
Cdrdenao, Portes Gil y Jara. 3n elloa se denotan loo Piguien 
tee intereses, C.o.llee ee oiente obli3ado a proteser l~s inst;;: 
lacionaa de la compañía, no queda claro ai es por la preoi6n
Je Oreen o porque ae h830. cl&do oueuta t¡Ua el j1l"ühle.cuc:1. e.ra el 
··eoultado u<>l- entrentamionto entre tfste y Jara, see'1n parece, 
tanto Porteu CH como el general C.trJenaa i>! '"' dieron cuenta 
.do que loe intereeee que ah! ee dnl'rentaban no eran dQ la CUT 
ni de la CHOM, eino de Oreen y Jara J>Uro, adem.te, entre ellos 
miemoo oo.proccntnn ints~ooea difersnoiadoe, Portee Qil aee~ 
ra· que ln<' organi2'ncionee obreras de Tampico no har:!:an huel_ 
ene de solidari.tad, y casi ee Jacta.de su itú'luencia Robra _ 
los a111dica tos de El A¿;uila, electricin tas y al ijadoree. Jara 
tratu ds h,.oer valer las leyes de Veracruz pues el ·conf'licto 
cae .tentro de eu jur1ediocic5n y piño a Callee que pc.-a t'ort,.. 
leo"r 111" in~tituoione" legaleo de.jon de intervenir lae fuer -
zao 1"ecle1•ales Y el li:jeoutivo, ·de asta manera le .dejarJ:an .,. tfl 
ma.110 libre para tratar de ºmeter en cintura" a Oreen quien 
eo vale de todos ~oo _ .. ubteri"L1sioe _para. dosarticulnr -~ _lae or: 
¡ranizaoiones.eind1calee, En·cuanto a Cltr<ienae, ti·at6 de oonoi· 
llar a loo oon,endientee aunque ein resultados -po,.itivoa~ -
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petrolero, " ••• la anarquía, el tumulto y Íainjusticia no pu~ 
den conducir al movimiento tr.abajador organizado a la conqui~ 
ta de sus ideales" (22). El asunto termin6 en juni.o, mediante 
la toma de instalaciones por parte del ej€rcito, permitiendo 
con ello que Green escogiera trabajadores no sindicalizados, 
para 0 ••• nulificar el contrato que tenía firmado con anterio
ridad" (23)' 

Si hasta el mes de junio las cosas no hab!an sido buenas 
para los obreros petroleros, para fines del mes siguiente muy 
poco era lo que podían esperar, sobre todo los sindicatos que 
no pertenec!an a la CROM.' ya·que el..gobierno norteamel1icano -
empez6 a recibir noticias sobre el. proyecto de regl.amentaci6n 
del. al1ticulo 27, en el. ramo del petr6l.eo, que preparaba una -
comisión de la Cámara de Diputados bajo l.a supervisi6n del t~ 
tul.ar de la srcT (24). Ante l.as presiones que se volvieron a 
ejercer a partir de ese ~omento, el gobierno mexicano trat6 -
de negar su responsabilidad en la elaboraci6n de la ley y el 
verdadero esptri.tu de la misma. Ademas de estas estrategias -
Calles busc6 tener un éontr61 más efectivo sobre l.as·organiz~ 
ciones sindicales (25) 

El 26 de diciembre se promulg6 la ley del petr6leo, por 
l.o.que. " ••• l.as rel.aciones entre los Estados Unidos Y.M€xico a 
fines de .1925 d.i,staban mucho de ser cordiales" (26) 

(22) 

(2l) 

(24) 

(25) 

(26) 

Ibid., \elegramEL de Callee a Del fino Rivera, )O de meyo de 
1925. 
AGN, RP, oc, Exp. 407-T-l),.An. II,· telegrama de Heriberto J.!. 
ra a Vi.lliam Green·, 10 de Junio de 1925. 

Lorenzo Meyer, Op. cit., p. 226. 
"'l'anto en la disputa sobre el petr4leo como en otras contro-
versias, Luis N0 t:oronoa busc.S un ao.:>LJodamiento, de conCormi_ 
dad oon ••• Calleon l3a.r2"y Carr, Op. ·cit., vol. 2 1 p. 48. 
Lorenzo V.eyor, Opt cit., p. 2l2. 
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4.1.2. La lucha intergremial en Minatitlán. 

No olvidemos que el. convenio del. 24 de septiembre de 1924, 
fue un triunfo indiscutible para la Uni6n de Obreros de Mina
titlán -gracias al apoyo que és.ta recibi6 de Tejeda y l.a 
CROM- ya que con este arreglo se obligaba.a la empresa a po-· 
ner en vigor la reglamentaci6n l~boral existente en Veracruz 
y algunos de l.os preceptos del articulo 123 constitucional • 

. Pero el aspecto que m§s relevancia le daba a· esta victoria 

fue la exclusividad de l.á Uni6n para surtir de personal a la 

empresa. 
Para la gerencia de El Aguila este renglón constituía la 

mayor coacci6n a su libertad de renovar el ej~rcito de trabajo 
y desemplear obreros. Acciones que hasta ese momento l.e hab!an 
permitido mantener en relativa calma a l.os trabajadores y un 
determinado porcentaje de ganancias sobre sus inversiones. A 
partir de ese momento, este serta el móvil. de l.a gerencia de 
El Aguila en Minatitl.án. para buscar l.as estrategias que hech!!_ 
ran abajo un compromiso que no·estaba dispuesta a curoplir (27), 

cwno la mayoría de l.as empresas ya lo hab1an hecho en otros m2 
mentas o lo estaban haciendo (28) 

La aplicaci6n de la estrategia del divisionisrno al inte
rior de la agrupaci6n podía ser bastante efectiva, sobre todo 

considerando la escici6n y l.a dispersiCSn mostrada por los tr.!!. 
bajadores entre 1921 y 1924, s6l.o había que esperar que cier
tas coyunturas pol.!ticas se presentaran. 

Por su parte l.os trabajadores empezaban a recoger l.os 
frutos de l.as recientes alianzas, pero dos meses y medio des

. pués de haber l.ogrado e1 contrato se alteró l.a. cor:relaci6n de 

(27) !;n la oiudad de M&xioo uu l!der obrero de la miema uompañta _ 
1iec!a. uon uiucba raz6n1 " ••• la.e compañfae rechazan los contra_ 
tos ooleotivoa de trabajo" El' l>iotwnen, ll de aeo,,to de 1924. 

(26) Loa ejemplos mds olaroB en la "plicaoi6n du esta tilotlca, co
mo lo vetamos en p'ginaa anteriorea, iucron el de la Pierce 
011 Co;. en Veraoru.z, a t'inalee de 1924 1 y el de la lluásteoa 
Petrolewn Co 0 en ll!ata Redonda, que produjo sus efectos ml'ls 
violentos etl 1925. · 
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fuerzas en ia clipu1a de 1a dirección sindica'1 (29), 1o·que dio 

a1 traste con 1as a1ianzas y 1a Uni6n nueva.mente se fraccion6 
(30). varios factores incidieron en 1a nueva divisi6n y sus~ 
cuela de dispersi6n y enfrentamiento interno: e1 prbllero de. -
diciembre se realiz6 la toma de poderes, hecho que co1oc6 a -

Morones en e1 centro de la ba1anza capita1.-trabajo c01110. titu
lar de 1a Sl:CT. Este hecho determin6 1a redef:tnici6n de 1as 
organizaciones sindica1es, ante e1 cierre de fi1as de 1as 
agrupaciones cr0111istas¡ e1 segundo factor fue que el. 11l:lsmo 
d1a, Heriberto Jara sustitu1a a Tejada en la gubernatura de:L 
Estado de Veracruz, quien se habta destacado por sus acciones 
conciliatorias en 1os conf1ictos de 1as ccnti~ñ~as petrel.eras· 
y sus trabajadores, y Jara no pod!a ser 1a.éxcepci6n .en esta 
aspecto pues 61 fue uno de los ide61ogos del. articu1o 1231. c2 
mo Gl.t:imo factor seña1arE!l'(ios que en este mi~o mes y .año de -
sucesi6n, ~tonio Ortiz R1os ocup6 nuevaJl)ente una curu1 en.la 
legislatura de Veracruz (31). Su situaci6n .cOJ110 diputado, l.o 
obl.igilba a mantener e1 ··control. de la Un:f.6n·.de Obreros. de Mina 

tit14n "contra viento y marea" (32). s:i.n embar90,·l.as acciones 

(29) 

(JO) 

(31) 

(32) 

"En una tormentosa B.E!WD'blea ei'ectuada el. 12 de diciembre ••• •• 
los mismos grupos rivales que contendieron en las elecoionee 
municipal.e~ del año anterior, luchan ahora por el control de 
la directiva para el primer eemeetre 4a 1925" Julio V~dlvie_ 
eo Castillo, Op. cit., p, 38. . . 

Ji:l e:rupo ma,yoritario que "domin6 en la asamblea y loe:r6 el _ 
trium·o de la planil.l .. encabezada por joel Arenas para seore_ 
tario goMral, uparecen. •• ¿\am'bio!!!J. •.como· clirigéntee Ral"ael 
Simoneen y Nicanor Jim&nez••, el grupo de Ortia Rfos se eepar6 
ole la Uni.4n plU'a i'und..r el Sindicato c16 Operacionoe .,- Simila-. 
res. Xbid,, P. 38-39. 

!Je:> nEr cuent.11.. con ira!"oJ~macil'in m\13 praoiea acerca de cu,ndo a,gu 
m~6 Ortiz ltto1.1 el ou¡::o popular, pero sf se eu'be que en di -
01emb~e como diputado aolioit4 la expul.si6n del inglls Oer;;d 
T. Ch1nery. Adeffi&s es mu.y probable que la renovaci4n da la e& 
mara de Oi.putadoe .,A: Veracruz ruera el miemo dfa <iue 1 -
e:ic5n et1 lu. gubernatui·u.. a euce_ 

;~r ~l~o, u"" vez separado de.la Uni4n el grupl1eculo de Ortiz 
ºª• 1ormc5 otra B€l"llpao16n para a· partir .te lata "controlar 

~ ¡~so~ de esos departamentOe y mediante una huelga par 
;:..: i e a rei'iuerta, sostenida por el persona.1 de operacio= 

• mpcncree sobre laB cl.em4s aerupactonoe " Julio Vnld.i i 
so Custi.llo, Cp. cit., p. 39. • • • v !. 
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del grupo de Ortiz R!os fueron mejor capitalizadas por la co~ 
pañía y además, al perder el control sobre la Uni6n, el grupo 
de Ortiz Ríos fue deshechado por los cromistas, pues la nueva 
directiva de la Uni6n también tenía ligas con la Confederaci6n. 

Aprovechando esta fractura en la organizaci6n, la gere!!_· 
cia de la empresa puso en práctica sus planes (33) y apareci6 
otra agrupaci6n (34) para restar~e fuerza al sujeto político 
con quien tenía signado el convenio de septiembre. · 

Al iniciarse el año de .1~25, los trabajadores de El Agu! 
la en Minatitlán se encontraban divididos en nueve organiza -
cienes distintas. En abril vuelven a generarse las fricciones 
entre la Uni6n de Obreros y el Sindicato de Operaciones y Si
milares, en su lucha por arrebatarse a los trabajadores. Esto 
llevó a la Unión de Obreros a pedir el despido de algunos.tr~ 
bajadores que se afili:aron a·I otro sindicato (35) • Este con-
flicto se resolvi6 gracias a las medidas.tomadas por el pres!_ 
dente municipal ~Emiliano Jara~ quien actuaba a favor del -
Sindicato de Operaciones, púes ~J. mismo for10aba parte del gr!!. 

·. po de Antonio Ortiz Ríos. 

El colmo de los errores políticos se cometió el 23 de a
bril cuando seis de las nueve agr~paciones de la refinería 
" ••• denuncieron ••• conio inexistentes los convenios de referen
cia, por contener pactos contrarios a preceptos expresos de -

(.33) 

(34) 

(35) 

Ibi•i., p. 41. 

En "••.ese mitsmo mea :t e.ño oe .f'und" tambi~n la Unidn de ~11--
ploados y Trabajadores, integrada cani t.ota1m<tnta por loe ,,.,_ 
!adoras, empleados del ~epart~nento de visilanoia y unos cuan 
toe oricinístaR de baja cateeorra ••• " ~. p. 39. -

rJl ;1 de 1tl>ril de 1925; la UnicSn de Ob2•eros e.:ri¿;icS la ,..,¡.ara __ 
~~ivn do Rriuardo Cervantes, que et:t aí'ili~ &.l Si~dioato de Qpe_ 
rélciones. Una f'.'emana deoµu6s, vuelve a hac...:r l& :niema solici
tud contra b•es tl•ab¡,.jadores "que no {"pe1•t0nec!an7 a la UnicSn 
ya que tal acto LV"iolaba7 el oon"Venio de 24 do septiembrtt de ' 
1924". Ibid., Po 401 La hu e lea de los obr., ros ·de la Compp.ñra 
Mttxicana do !'etr.Sleo El At{Uila. S.A., en f.!inatitll<n (su ori
e.en y caract.crea), !oi.S.xioo, Talleree ür(f'icoe s. Ga1ae, 1925, 
Po 4-.5. 
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1a Ley de1 Trabajo y 1a Constituci6n General de 1a Repdblica 
••• " .(36J 

Heriberto Jara, sabedor de que 1os conf1ictos intergre-
mia1es en 1as compañías no s61o se deb!an a 1as rencil1as pe~ 
sonales, sino también a 1as TOaquinaciones de los empresarios, 
empez6 a reconstrui~ 1as alianzas. Ante 1as reuniones que Ja
ra rea1izaba con 1os lideres de las agrupaciones, 1a compañia 
decidi6 dar e1 go1pe mas duro a 1a Uni6n de Obreros separando, 
en menos de dos meses, a 14~ trabajadores (37), justificandose 
en 1a baja de 1a producci6n petro1era. No obstante, e1 15 de 
agosto, las facciones "firmaron un pacto de so1idaridad" ante 
e1 gobernador, que dio origen a "La Liga de Agrupaciones Obr~ 
ras de Minatitlán" (38) 

La nueva Liga estaba dirigida por un Consejo .Directivo, 
integrado por 19 represenantes de 1as agrupaciones, en prop·o~ 

(36) 

(37) 

(38) 

Loe. l.fderes que f'irmarcm tal. demanda eran loe eeoretari.oa g.._ 
neral.ee de l.aa ei,guientea agrupacioneea Sindicato de Operacio 
nea ;y Sim1l.ares1 uiU4n de Msc4nicoe, Sind.ioato de Carpinteroo1 
Sindicato. de Pail.eroe¡ Si.ndicato de Forjadores Internaoio
l.ee ;y el. Sindicato de Empleados ;y Trabajadores. La huel.ga ••• , 
Op. cit 0 , p. 35.·Se habla de convenioe porque eetae 88rupaoio 
nes querfan desconocer otro contrato que· ee habla f'irmado en
los mismoñ t~rminos el 23 de septiembre de 19241 por -¡w.rte do 
l.a Unidn de Estibadores ;y Jornaleros de Minatitl4n0 .Bl Dicta_ 
-~' 27 de. septiembre de 1924. 

El 2 de ·ju.ni o, l.a compal\fa " ••• reajue td a 112" ·trabajadores · _ · 
de la F4br1.oa de Cajas ;y Latas, departamento totalmente con.._ 

·trolado por la Un14n de Obreros". Julio Val.divieso Castillo, 
.22..,....!!U. •.p. 411 el. 11; de aeosto eepard a 35 obreros de la _ 
misma deJ>endenoia ;y, cuatro dfae deepu&e .oorrid a 2 trabajado 
rea "pertenecientes a la UnicSn. •le Conductores Maquinistas, Oa 
rrotero~ y ~ogoneroo". La huelsa,,,, Qn. cit., p.· 49. -

Jul.io Val.d.ivi .. eo Caotillo, Op. cit 0 , p 0 41-42; Aneel J. llermi 
da Rufz, ·ou, cit,, p. 16. Es de notarse que en. la lÍaee d~oima 
cuarta del plioto de aolitl.aridad i .... aerupacionee rati.fioaron 
el ''derecho que les aeie te para eolioi_t.u-••• el ap070 de la 
CROlll, orean.i,.aci6n obrera a la. que ["perte_n.ecfa'!l"· La huelga • 
. . e' úp. cit., p. 44-47. ·. 
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ci6n de uno por cada cien· trabajadores {39) 
Una vez lograda la reunificaci6n por parte de Jara, el -

24 de agosto lleg6 a Minatitlán " ••• para asesorar al consejo 
directivo, Luis F. Ibarra, delegado especial de la CROM" (40). 
De esta "asesor!a" result6 -dos d!as despul!s de la llegada 
del delegado cromista- un ultimátum enviado a· la gerencia de 
la compañta, y en el cual se le-~dvertta que la Liga hacta s!!_ 
yo el convenio firmado entre aqu~lla y la Uni6n, además de 
exigirle la reposici6n de los 149 obreros despedidos. De no -

(40) 

E'b imporC..ar1toe- HtJ~íolar que lu. 6é'Crc;st,a1•íu g~!~aral ..,01~;-id u que_ 
.1.ar _ cO&M> ~uce..lid &n U.iciembro on lH. Unic.Sn- en .man.:>s de Jo 
s$ Arenue, por parte d;, la Un16n da OLreros, 1nu,y a pesar clel
¡,;rupo de Ortiz R(os. Adem;§;s quedarou por parto de la u1ismu º.!: 
dit.niza...:Ji.S:i· 6 vouules dentro dc1 Consejo :.Jirctctivo, Lecho qUt} 

volV!&. a ratif'ioal;- a la c¡ultioitad~ .::.ei•u¡;!'\Oi~n coith> m!f..Yoritu.
riu ._derit.i·o •l-.: lb. compañ1'a '3 al interior Je. la 11utsva Liga. 

P~rooe Rer t¿Ue Jara no s~lv. acl.uaba phl"U evi tartH.1 ll~obl~mu.r:i. ·
l.ttoornlec en las Cot.1pa.ñfas. ·Pi·obablewents toii.a'Vla ten!i... p.r-e __ 
eenta que· en <liciembre¡ dw·aut~ el o<>aflicto ent2•e L•> Coróna 
y ·eua trabajadores, la. óompa.J:ifa ee u.et.{-' a "• •• preeent~ao u. -
la Juuta ele ConciliacicSn y Arbi_traje en Jalapa ••• f<leitpu4'!] •• • 
rechaz6 el arbi traj~ de J"r""• Juan !l.e,Yer, Enrique KrauEe y _ 
Ctt3'='.te.no ne,yea, E:istoria Je la revoluci6n Mexicana. perfodo 
192<!-1928. (e .. tado y sociedad con Cplleel. vol. 11, •!.Jxico, 
El Colegio d.o }!6.xico, 1977, p. 152.- En cuanto al ir.te1•.!s que 
.la CROM mostraba en eotos momentos por la a¡:ru1 . .aci6n 1oinati1ile 
ca, creemos· que ee debi~ a tres ca.usas, pri1ne.r6., 2·ecupera..t~ <..¡1-
control .Y el cr.tdi to de laA "81-'Upacionee de i..ina. ti tl4n, .'lue _ 
Or ti:t. Rfos b .. b:ta perdido en dioiembrer eeeunJa, dado que Jar,. 
niempre 11ab!a mos-.1•ado un ee,p6cial inter4« por lo" si<idicatos 
'18 b!inntitlltn, la CROM tem!a que el óontrol de la. nueva orga
uizaoidn quedara en m,.nos del - ahora_- gabernador1 te1·0.,ra, 
da.,de junio l"rank ll. XelloE:, seorat&rio de i,;st .. .io lfor~aroerica 
no, habla lanzado una IÚaena.aa, .re.tiri.fndose.a·uri " ••• movimien
to eubveruivo contra. C&l.lea•••" Loranzo Me3'.9r, )i&.zio";, •• , ~ 
.s:,ll., p •. 2.32. _Como conti•apartirla a etJta AlntHW.~u ee d.eAJ1rttnlII"3 
una t"ri>a concreta pe.ra la caorr., at'ian1;..r el conti·ol Pobre _ 
le.e org,.nizacioneo ob1·aras µara poder utilizurlaA cn·el l'cnti 
do rute ·adec1J.ado, de acuerdo a lae cirount.ttfincicie int12:.rnao 1/0 
.presiones extorna.e, ,ya .¡ue la C.kOM "se convirtJ.cS en una int.Sr 
pN>te ••• da la pol!tioa del gobi.,rno rederal ,y, en JJnrtioular";" 
de la11 aooionea que 1'.e:t~ eu:ipl'el.ldid pura. someter ••• • las fuer_ 
zas eoon~mioao·-.c~mo ••• la burguesfa iUtperialieta". Roe.lo Ouada 
rram&, Loe sindicatos Y la oolftioa en !§.Sxioo, la CROM. 1218';' 
1928, Mlxioo, ERA, 1981, p. 126. · 
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cumplir con las demandas en un plazo d~ diez d1as, la Liga i
niciarla una huelga y la CROM orquestar:ta un boicot contra la 

empresa ( 41) .. 
Por su parte, los representantes legales de El Aguila, -

argumentando que el convenio se hab~a firmado con otra organf 
zaci6n, y que el despido de trabajadores era justificado por 
el descens~ de la producci6n petrolera, se negaron a negociar 
el naciente conflicto (42) 

4.2. La Quelga en Minatitl4n (1925-192&) 

4.2.1. se miden fuerzas. 

Desde el 5 de septiembre-dta inicial de la huelga~ ~r. 
Weill, gerente de El Aguila en el pue;t>to de Vera.cruz, hizo una 
amenaza bastante velada contra Calles Y' Morones, dici~do que 
"est4n por reanudarse las relaciones entre M.6:1d.co y la Gran 
Bretaña" (43). Dos d!as de.spul.s se esboz6 otro tipo de amena
za pero lista se hizo extensiva a.los obreros cuando,· por me
dio del gerente, se dijo que la eJ11presa "suspender4 sus labo
res para reanudarlas.en febrero" (44) 

Por parte de la CROM tambi6n se lanzaron contraamenazas, 
el· mismo d1a que se inic:f.afl¡i l.a·huel.ga se pub1ic6 un documen
to en el que, con lujo de detalles, se presentaba el plan del 

·.boicot contra los productos de El Aguila. En 6ste se anuncia
·. M la articulaci6n ·de 27 agrupaciones -por supuesto, adheri_ 

das a la CROM~, especific4ndose cada una de las actividades 
·que ser:ta afectada por el. bl.oqueo, la organizaci6n que lo a
pl.1.car!a .y el momento en que lo 1.nic1.ar!a (45). Al d:ta s1.c¡u1.e~ 

(41) 

(42) 

(43) 
(44) 

(45) 

La huel6a ••• , Op. cit., p. 9..l.O, 48-491 Julio Valdivieao Cas
tillo, Op. cit~, p. 431 Angel J. Bermida Ruiz, Op. oit., p. 16. 
La coru;pañfa "•,.pudo en consecuencia, dentro de los derechos 
i~"""'eableo, rechazar de plano todo avenimiento oon la Liga". 
La huelc1a ••• , . lbi.d. • p. 10. 

El Di.otll!!!on, 5 de Eeptiombre ele 1925. 

El Dictamen, 7 de eopUcmbre de 1925. 

El Diotumen, 5 de septiembre de 1925. 
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te, la CROM volvía a mostrar a la compañía que tenla protegi
dos todos los flancos en la escena de la batalla, pues se anu!! 
ciaba que "el Gral. Urbalejo en Puerto M6xico y el <;ral;· Maria: 
no Garay en Minatitlán LSe encuentrau? cuidando la plaza y al 
tanto del qiro que tomen los acontecimientos" (46); esto sign! 
ficaba que la empresa no podría provocar a los obreros a la -
violencia con sus quardias blancas y que tampoco podría crear 
artificialmente una riña interqrernial. 

Ante la negativa de la empresa para iniciar negociacio
nes, ya que la. huelga cumplía cinco días, el J.O de septiembre 
la CROM volv.i6 a atacar por varios flancos: primero, por boca 
de Luis F. l:barra, denunciaba las tácticas divisionistas im
pulsadas por la compa~la el año anterior eiit:r:e las agrupacio-

· nes de Minatitlán, diciendo que "la compañía por razones de -
índole político-electoral, en que indebidamente se ha inniisc!:!_ 
ldo" (47). despidi6 a J.12 oóreros; segundo, trat6 de. abrir f! 

· suras en el c_uerpó de abogados de la empresa, argumentando que 
· ... el conflictá se debla a _·la "rivalidad profesional "eñtre los -

lic:enciados l:caza ·y M6ndez (48), y; tercero, de.sde. Mt;iico_ se 

amenazaba que "los obreros organizados en la CROM harán exte!! . 
sivo el boicot a toda la RepGblica" (49) 

Un dla antes de inic:iarse el boicot Samuel o. YGdico, 
srio. Gral. de la Federac.i6ri de Trabajadores de Mar y Tierra, 
rat.ificaba el· apoyo de la CROM al gobierno, pues informaba t~ 
legráficamente a Calles, a Morones y al Presidente de la· Jun
ta de Adm.iriistraci6n Civil de Minatitl4n que habla dado ins
trucciones para que "nuestras organizaciones efectuen trabajo 
sin percibir salario para surtir toda clase de combustibles, 
grasas, materiales lubricantes, etc. para servicio gobierno 
como demostraci6n deseos de colaborar con Ud ••• " -(SO) 

(46) 

(47) 
. (48) 

(49) 
(50) 

El Dictamen, 6 de septiembre de 1925. 

¡;Jl Díct-,u11en, 10 de se pti.,:nLr,. .de 192;¡ • 

Id. 

Id. 

El Dictamen, 12 de septiembre de 1~25. 

J. 72 



La gerencia de El Aguila ante el hecho-de que 1a cROM p~ 
recia .tener todo el control de la situaci6n hizo uso de la 
prensa, con el fin de moldear la opini6n pQblica contra la 
huelga, para ello El Dictamen se encargó de descri~ir 1a si
tuaci6n de Minatitlán en los siguientes tC!rminos: " l.a pobla
ción presenta un aspecto tristts.1.n¡o y el comercio ••• sin tran
sacciones s.:i.endo l.a situación ruinosa ••• todos los habitantes 
están anhelando la inmediata solución al conflicto" (51). Ad~ 
más, al referirse a los.efectos del boicot que se apl.icaba en 
la ciudad de MC!xico, el diario· ver.acruzano. sostenta que " ••• 
los expendios de 1as otras compañtas se vieron congestionados 
de compradores ••• ,tperq] ••• fue iluposibl.e su rápido despacho" (52} 

El .13 de septiembre -un dta despu6s de iniciado el. .l'>oj. 

cot- R.D. Hutchison, vicepresidente de 1a corpo:t'aci45n, .se d.!_ 
rigi6 al secretario de rndustria solicitándole permiso.para -
que la compañ!a continuara explotando los poz0 s que tenia pr2 
duciendo, a ello Morones le contest45 que " ••• st, pero el pe
tr6leo s616 10 podr4 almacenar ·sin pode;i:.venderlo, ni usar·b!!_ 
qiie~ que 1o saquen de1 pats" (53) . . 

La respuesta del secretario de Xndustria ve~ta a compro-
bar a los directivos de El Aguila que Morones seguta siendo 
·e1 ·"jefe de la CROM" y, por lo tanto, su enfrentamiento con -
la citada confederaci6n lo era tamf>i4n, nada menos, con la 
srcT. Esta sospecha de los empresarios los habta l.l.evado a t2_ 
mar.ciertas precauciones desde el inicio de ia huel.ga. ValiC!ndose 
.de que los obreros hablan ocupado tOdas las instalaciones. en 
Minátitlán, l.a empresa se neg6 a surti:t:' los combustibles para 
l.a planta el6ctrica que alumbraba.el ll)Unicipio (54), Ademtls -

(51) 

(52) 

(53) 
(54) 

il piotamen, 13 de septiembre de 1925. 

Id. 

Bl Dicteen, 14 de septie.,bre de 1925. 

Loa empresarios no s.Slo se valieron de la dependencia que le 
hab!a.n oreado a l.a munioipalidad para nulif'icar el poder· de _ 
los sinilica.toe, adem.ts este poder 1'ue revertido" muDh&e veces 
contra loa miamoo obreros, por ello en eeta oaso dijeron que 
los hueleuistas negaron "• •• la autorizaoio5n para sacar petr"
leo de la roi'inor!a •• •" fil Dictamen, 15 da eoptiembre de 1925 
"l>:innti tl.tn oarece de luz con motivo de la huelga". • 
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los funcionarios de El Aguila acordaron con los dueños de la 
planta el~ctrica para que no hicieran " ••• gestiones ni.ngunas 
con lo.s huelguistas para recabar combustible~ (SS) y pagaron 

a un diario de Puerto M~xico, para que desvirtuara " ••• la im~ 
gen del mov~iento" (S6) 

M_ientras la empresa empezaba a responder ·al boicot con -
el contrabloqueo, la CROM prepar~ba sus fuerzas para incidir· 
en la primera instancia legal que debia de conocer y dictami
nar sobre el problema, pues una vez que Morones acept6.que el 
caso se yent:!.lara en la Junta de co.ricl:l:!aCi6n·1 nombr.6 a loz -

"delegados que.Llriaql a Jalapa a tratar de la resoluci6n del 
conflicto" (S7) 

4.2;2. El desarrollo del conflicto. 

A partir del 13 de ·septienibre el conflicto huelguístico. 
pas6 a depender de la Junta C;,ntral de Conc:i:Üaci6n y Arbitra . . -
.je.:del estado de Veracruz~ Del 27 al 29 del mismo mes .se lle-
varon a cabo las pláticas co~ciliatorias sin poder avenir a -
.las partes. Las posiciones irreconciliables que asumieron. ios 
contendientes oblig6 a la Junta Central •a estudiar. el caso -
con sus facultades _leqa.lei;;" t58)_ .. 

Para los funcionarios de El Aguila parecia claro que en· 
la Junta.Central los miembros no estaban a su favor. Esto im
plicaba que la compañia tendria que agotar todas las· instan
cias ·legales buscando por un lado el fallo favorable ,Y• por -
el otro, ganar tiempo cont·ra la. resistencia de los obreros en 
huelga. A s~ vez, se continuaria la··táctica del debiiitámiento 
dentro de las filas huelguistas. 

El primero de octubre la compañia 1anz6 otra amenaza más, 

(55) Id. "A· qu~ se debe la· euopenei~n"1 El Dictamen, 17 d., «<iptie.!!1. 
bre de 1925, "V.inaU tlán sigue ,;in alumbrado". 

(56) Jl:l Di otanion, 17 do eeptie111bre de 192.5. 

(57) ¡;1 Dictamen, 14 de septiembre de 192.5. 

(58) Julio Valdivieso Castillo, ~·• p, 47. 
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pues inform6.que estaba • ••• dispuesta a pedir amparo en el e~ 
so .de que el. fallo de la J. c. c. y A. de Veracruz no le Li:u!!. 
rª7.favorable" (59). Cinco dtas despu6s se reproducta la amen~ 
za que hizo el 5 de septierol>re, Excl!lsior publicaba que R.D. 
Hu.tchison se hab1'.a dirig;ido al. Presidente de la RepGblica pa
ra hacer de su conocimiento que "la planta Lcle Minatitllll!] •· •• 
permanecer• cerrada por un pertodo indefinido ••• " {60) 

El 15 de octubre los representantes legales de .ambas pa~ 
tes presentaron sus alegatos y prueflas documentales (61). 

Mientras e1 conflicto entraba en los cauces legales los 
funcionarios de El Aguila trabajaban al interior de las orga
nizaciones sindicales, buscando escindirlas. Desde el 28 de -
septiembre, cuando la J. e. e. y A. . llevaba a cabo las pl4 t!_ · 
cas de avenimiento., aparecieron algunos obreros que "repud!~ 
ron la .acituaci6n de Luis F. Ibarra, delegado de la CROM" (62)., 

a quien.responsabilizaban de la continuaci6n de la huelga d~ 
bido a su intransigencia. 

El .19 de octubre un grupo de obreros. ·del Sindicato de Q 
:peraciones y Similares "se constituy6 en :asamblea y destituy6 
·1a directiva, desconociendo a la Liga" (63); cuatro dtas des
pués se comunicaron con Calles, para manifestarle que.el 26 -

regresartan a sus labores " ••• hayase o no resuelto la huelga" 
(64). Por su lado, la directiva leg:l'.tima del sindicato desde 
el. 20 de .. octubre "expuls6 a los ••• promotores de la traici6n" 
(65) y el 24 Teodoro M. Avila, srio. Gral. del Sindicato de 

(59) 
(6o) 
º(6l) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

Exoflaior, 2 de ootu~re de 1925. 

J!btol1111:_o~! ~-de ootub~ de 1925. 
Bxofleior, 16 de octubre da i925~ La representaoic5n da los 
obreros entregc5 un azpedienta "f'ormado por 65 hojas da ala~ 
toe Y 57 de pruebas", mientras que la parte patronal dejd un 
azpediente "de 295 f'ojaa, siendo da ellas 15 da pruebas 'T el 
reato de alegatoan0 

El Diotamep, 29 de aeptiembre de 1925. 
Julio Val.Uvieeo Castillo, Op. cit, p, 47. 

AUN, RP, OC, Exp, 407-T-13 0 Lag, #. 2, An. III. Telegraa.a de 
Ernesto B. Pac y otros el Presidenta Callee, 23 de octubre 
de 1925. · -

Jul.io Val.divieso Cestil.l.o, ~.p. 47-48. 
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Operaciones y Similares, le telegrafió a Calles para pregun
tarle s:i los desleales se hab!an dirigido a él "tratando de -
desvirtuar el movimiento huelguista" (66) 

. Aunque las actividades de este grupo fracciona! fueron 
denunciadas por los cromistas y llegaron a la vista de Moro
nes . __ (67), esto no impidió que el 25 de octubre el m:ismo grupo 
publicara un volante en el que iJ'.lvitaban a los obr.eros a rom
per la huelga (68) 

El 27 de octubre la J. c. C. y A. dio a conocer el laudo 
(69), en él destacan los siguientes puntos: 1° se declar6 lt
cita la huelga; 2~ raLiflc6 la legalidad del convenio de 24 -
de septiembre de 1924; 3° justificó la separación de los obr~ 
ros del Departamento de Cajas y Latas, por parte de la Compa
ñ!a; 4º condenó a la empresa a pagar los salarios d_e los obr~ 
ros separados :--desde su retiro hasta la fecha·del laudo~, 
por no haber obtenido autorización ·previa de la J. e. C. y ·A_. 

_para realizar el paro parc:ial de actividades en la refiner!a; 
5° condenó a El Aguila a pagar los salarios ca!dos de la Unión 
de Obreros de Minatitlán, de las agrupaciones integrantes de 
la L:iga y demás organizaciones que secundaron la huelga en V~ 
racruz y Puerto México (70) 

Los resultados del fallo mostraron, entre otras cosas, -
que tanto Morones como Jara subestimaron a El Agu·ila a la ho
ra de las negociaciones y el f_orcejeo pol!tico. Era el momen
to de que los funcionarios de la .compañta, y espec!ficamente 
su ·cuerpo.de abogados, mostraran su-habilidad para manejar a 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

(70) 

AON, RP, OC, Exp. 407-T-lJ, Leg. 1# 2, An. III, Telegrama de 
Teodoro M. Avila a Callee. En este dooumonto se aoue~ a Vir
gilio Mor4n da haber usurpado lao runoiones de secretario ge 
neral, oon el agravante de eer guatemalteco. -

AOB, RP, OC, Exp. 407-T-lJ, Leg. fll 2 0 An. III. Telegrama de 
Callea a Morones, 27 de octubre de 1925. 
Julio Vuldivioso Cast:i.llo, ~~,·p. 46. 
El La~do qued6 rormulado en cuatr~ considerandos y se ~alld 
en ocho puntos, LAA huelsa de loo obreros ••• ,~ •• p. 
!i9-69. . . 

..l.!!!S., p; 66-691 E.xo&lsior, 28 de ootubr& de 19251 Julio V;;..!_ 
divieso Castillo, .12J!.......2!1., p. 48-49. 

176 



su conveniencia la legalidad. 
El •iBlllO dta en que los directivos conoctan los tGrminos 

del fallo, el gerente declaraba que •~ •• los trabajos·. f(ltur.as.-de 
la Cta. El Aguila Liierlao7 de acuerdo con bases s6lidas para 
garantizar los •utuos i~terases• (71). ¿ Cu~l era el sentido 
de·esta declaraci6n ?, apuntaba a cUlllplir la amenaza que El -
•iB!llO habla dado a la pul>licidad el primero de octubre. Esto 
no lo entendieron.los dirigentes cromistas:quienes, por lo 
visto, esperaban que fuera el propio Butchison quien los bus
cara para negociar la forma en que se aplicarla el laudo (72) 
El 2S Excé4sior 1nformaba que •todavla_no reanudan la labor 
en veracruz ••• en vista de que no se ha comunicado ••• de una m~ 
nera ofic·ial, a la Uni6n de Elnpleados de las Comp,añlas Petr2. 
leras, la resoluci6n adoptada ••• • cuando los crQJ1Jistas se 

'dieron cuenta de que a Butchison no le interesa))a negÓciar 
-tanpoco cwnplir con el laudo-entonces abrieron la boca, e!_ 
ta vez fue Alfredo PGrez Jled1.na ..:..Sr.to. Gral. de la _PSODF
quien acusaba a la compañh El Aguila de oponerse a las orga-. 
nizaciones sindicales. Veinticuatro horas despuGs los funcio
nar1.os de la compañia respondieron a la acusaci6n (73) 

El 31 de octubre fueron los trabajadores los que, sigu:le!!. 
do las Uidicaciones de sus respectivos COJllitGs, trataron de -
volver a las actividades, dado que Ya sablan que el fallo les 
habla favorecido. CUando los obreros, tanto del puerto de Ver!!_ 
cruz como de la ciu4ad de H6xico, se presentaron en las inst!!_ 
laciones_·ae El Aguila dispuestos· a reiniciar las labores, los 
representantes de la empresa les pus.teron dos condiciones pr!_ 
vias: primero, el desconociJniento del contrato que existla ·a!!. 
tes_de iniciado el boicot y segundo, la ce1ebraci6n de un -

en> 
(72) 

(73) 

Fgef!slor. 28-de ooi\abre de 1925. 

•i.. &1'1raao101199 •• desprenden da loe hechos a18"1entee1 _ 
del 28 al JO de oo\ubre• loe direoUYoa de JU .&81111a ••nW
Yieroa una ao\1 wd. de poca preooupaoi.Sn po;i: normaliaar · 1ae _ 
ao'&l'Vidadee ele J.a -P1'••• To por oiro J.ad.o, loe dlrigentee _ 
or-ie'&ae no into1'11aron ni dieron ina\ruooio-• a loe huel
BU1•'8a• quia-• cluran'8 eee \iempo estuvieron en un lmpasne. 

hcflsior, 31 de. oo\ubre da 1925. "1.& Cf:a. B1 ABUila no \ra'8 
de oponerse a la aeociaci.Sn ele obreroa". 
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, contrato 1~d:lvldua1 por un mes, •c:on el. f:ln de dar tiempo a -
formar un nuevo y def1n:lUvo contrato co1ect:lvo de trabajo• (74) 

M:ientras tanto en Minat1Uú J.a compañta logr6 enfren.tar 
entre si a- 1os trabajadores, para el.lo aprovech6 las s:lgu:len~ 
tes cJ.rcunstanc:las: desde dic:llllldJre del. año anter:lor liabta f!_ 
nanc:lado la fonnac;::i6ri de sind1cat:os fan~s para enfr-tar
los a la Un.f.6n .de Obreros; cap:ltal:ld las pugnas entre el. S:l!!_ 
dicato de Operac:lones y S:laLlares, que con el. apoyo de1 pres!_ 
dente municipal, seguta teniendo fr:lceimies con la Un~~n de.
Obreros de MinatitlSn~ ~a mdatencia de agrupac:lones que sin 
ser patrona1es no m:l1:itahan en las f:l1as crom1atas, este era 
e1 caso de la Urii6n de Estibadores y Jornal.eros, y· a1go que 
no podía faltar, dada :ta oferta de mano de obra, :tos 11aaados 
•obreros 1:ibres•, que fueron u~:l:sados para in:lc:lar 1as bos
ti11dades contra los leal.es a J.a CJKB. (7_5). 

Adem~s de .J.a auert:e • ••• del. t:nlhajitdor Pedro P&es• _ (76), 
los resultados :lnmed:latos de este enfrentaa.i_ento fueron por -
un . lado, que J.a CROll :lnic:l6 una campaña -de abierta bost:l1idad 
cori-tra Emíi:iano Jara, l'res:ldente Jlun:lcipa1 de llinat:it14n, a -
quien se acusaba· de estar eJi ~CCJatohern.io con J.a cowtpaii!a; por 
o.tro lado, la _ref:tnerta de l!Unat::itl.h re:in:f.ci6 1as activ:lda
des con una mayor~a de obreros no a:lnilical.isados u organ:lza-
dos en sind:icatos que no bab1an bo1gac1o. De est:a .anera •que-

daron en p:f:e de huel.ga y señalados con J.a •1Jo1a negra• .Ss ele 
700 trabajadores pert:enec:lentes a 1a pni6n y a1gunos dirigen-

(14) 

(75) 

(76)' 

Bl Diot .. en, l.!!. de -Yi-lire .. 1j2,5 • .Loe -P1'9aar1oa •PZ"O•A 
oharon •l boicot para .-1&r J.- --v.- -:iecu,,... tllla&
doe con dJ:we:reas orsafti-cio••• "loa. e....-.. declara ••• •1 _ 
deeconoc1•:l•nto .d411 coacrato ••• •a rir..,4 de que 1- obreroa 
dejaron de c .. P1:1.rlo• ·R !l!iCMPe9• 2 de mYi-bre 4e 1925. 
I.d •. nuna parw de 1oe ob1'ar0e 11r9ten4fa fta!JUd6i- .laa. J.aboree 
y la o:tra parte •• o ... so 7 eaio-a 1oe ob:reroe librea hioie 
ron _ruesc sobre. 1os buelcad•-·. -
Id. 
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contrato i~dividual por un mes, •con e1 fin de dar tiempo a -
formar un nuevo y definitivo contrato colectivo de trabajo• (74) 

Mientras tanto en "inat:lt1lin la ca.pañfa 1ogr6 enfrentar 
entre s1 a-los trabajadores, para e11o aprovecb6 ·ias siguien
tes circunstancias: desde diciembre de1 año anterior .liabfa f!. 
nanciado la fo_:aaaci6n de sindicatos fantasmas para enfrentar-
1os a la Uni6n _de Obreros: cap:ltalis6 1as pugnas entre e1 S~ 
dicato de Operaciones y S:úa:l1ares, que con e1 apoyo de1_pres!. 
dente municipal, segufa teniendo fr:lcc:iones con 1a Oni6n de.
Obreros de·Minatit14n: 1a.existenc.ia de agrupaciones que s:ln 
ser patronales no militaban en 1as filas craa:lstas, este era 
el caso de la Uni6n de Estibadores y Jornaleros, y- algo que 

no pod1a faltar, dada la oferta de mano de obra, 1os 11...ados 
"obreros libres•, que fueron uti1:laados para in.iciar las hos
tilidades contra 1os 1ea1es a 1a ClllDll (75). 

Adem4s de .1a auerte -••• _.de1 trabajador Pedro PErez• (76) • 

1os resultados inmediatos de este ent'rentaa.f.ento fueron por -
un lado, -que 1a CROi inic:í:6 ana ·campaña ·de abierta hostilidad 
contra Emíliano Jara, Presidente Jlanicipa1. de 11:1.DatitUI... ~- :... 
quien se acusaba. de estar eri ·conbalMt:nlio con 1a ca.paii:la: por 
o.tro lado, la _refinerta de 1Unatit:11ba reinic:l6 · 1as activ:ida
des con uria mayor1a de obreros no s:lnd:ical:izado.s u organiza
dos ·en sindicatos -que no hablan holgado. De esta manera •qu
daron en pi:e de huelga y seiia1ados con la •bota negra• .Ss de 

700 trabajadores pertenecientes a 1a pn:i6n y a~gunos dirigen-

(74) in Dictamen, i!!. de -n-11re .. 1925. Loo -~os aprGYJl 

chB.ron •l boleo~ para .-ilar .1-. -'&re~ -1•oU-• ~.i
dos. con d1Ye:raaa orgañl....io-•• "La e.¡a-8.a dec1ara ••• •l _ 
desconoclaienio _ ... l - .. -~ ••• en Ylrt.ucl de c¡ue 1- obz9roa 
dejaron de c .. pl:lr1o• ·R !!iC!HPea. 2 de mYi-bre ile 1925. 

(75) 

(76)-

I_d. • .. na parw da 1- obr9roe precend1a re.-d..r l.as J.abores 
:t la o.tra parte·•• OJlllSO 7 •n~aoea loe obreros libree bici~ 
roa r .. eao sobre 1os huelgute-..•. 

I.d. 
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tes ••• " (77) de las agrupaciones que ·int~an l.a .Liga. 

Al d:ta siguiente del enfrentamiento, l.os comit~s ejecut~ 
vos de las agrupaciones que formaban la Liga enviaron un ofi
cio a J. A. Ashe.ton, gerente en Minat:i:tlán, para manifestar
le que "todos los asuntos de los diferentes sindicatos, .(cleb~ 

r:t_arV tratarse con el Comit~ Ejecutivo de la Unidn de Of>reros 
de Minatitlán" (78), a.lo que el gerente contest6 que la Jun-· 
ta Central.. de Conciliaci6n y Arbitraje hab:ta establecido qUe 

las obligaciones y derechos del convenio de 24 de septiem&~e 
.de 1924, no pod:tan hacerse extensivas a otras agrupaciones y 
"por tanto y de acuerdo con el laudo no pueden ex1.girse a 1.:t 
compañ!a obligaciones derivadas del pacto ••• " {79) 

El reto que la cornpañ:ta lanzara fue encarado de inmedia
to por Luis F. rbarra, quien se diriqi6 al gerente para denu~ 
ciar el hecho, diciendo que la compañia trata de " ••• ll.evar a 
cabo contra ••• la Uni6n de Obre'ros de Mina ti tl:in una man:í.obra 
atentatoria ••• por tanto la CROM está dispuesta a reanudar en 
todo el pa:ts el boycott.~." fsic.l (80). 

El mismo d:ta· en que rbarra amenazaba a Asheton, e_ste d!_ 
timo se.diriqta a Calles para ponerlo al tanto de 1os acontE:
cimiento~ y mostrar la " ••• just.ificaci6n de sus. procedimien
tos y ••• fev ... estricto apego a l.as leyes ••• ", y cont.inuaba' 

(77) 

(78) 

(79) 
(80) 

Julio Va1divieeo Castillo, Op~ oi$., p. 451. Un an411a1e mimi_ 
cioeo sobre lae actas notariales que J .A. A ehe'k>o env16 a ea 
lles, deja ver lae _t4cticaa que El Aguila ut11is4 para elimi= 
.WU' a los principales di.ri.gentes da las organb:acio-s, 7 a _ 
la·ma,yor parte de loe aeremiadoe en l.a Uni6n de Obreros de ki 
natitl4n, adem4e da haber logrado con ello , "1.lna aa,yorta" d;; 
traba.jadoree que reiniciaron lae laborea. Lae actas notaria-
lee .f'ueron levantadas el 14 7 el 17 do diciembre, 7 re:f'undi.daa 
en una eola el 24 de diciembre de 19251 con el objeto d9 demoa 
trar la ioo:itiatenaia del estado de huelga. -

ACN, RP, OC, Exp. 407-T-13, Leg. # 2, An. III, Te~egraiua de _ 
J.A. Ashetan a Callee, 3 de noviembre de 1925. 

Id. 

AON, RP, OC, Exp. 407~T-13, Leg. # 2, An. r1r, Telegrama de _ 
J, A. Ashetan a Callee, 3 de noviembre de 1925t F Diot@l!!en, 
3 de noviembre de 1925, "El boicot contra El Aguila continua.. 
rli hasta que ee cuaipla el laudo de la J. Central de Conoilia.. 
ci6n y Arbitraje". 
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exponiendo sus argucias legales entre las que se encontraba ~ 
na solicitud de amparo (81). Efectivamente, El·Aguila había -

.solicitado ese día el amparo (82) y cuarenta y ocho horas de~ 
pu~s "el Juez de Salina Cruz ampar6 a ·1a Compañía •.• contr.;i. el 
laudo de la Junta Central de Concil.iaci6n" 183) 

El. 7 de noviembre H. H. Hallat, apoderado de la Compañía, 
consign6 ante el Juez de Primera.Instancia de Puerto Mt:lxico -
l.a -cantidad de $ 149, 624 '. 01, por·· concepto de tres meses de 
sueldo,. correspondientes a los salarios de los integrantes de 
la Uni6n de Obreros de Minatitlán, desde luego, los dirigen
tés d~ la Uni6n no se presentaron el día de la audiencia (84) 

Por su lado,· la. J.· C. C. y A. en Jalapa "interpuso el r!:_ 
. curso de revisi6n" (85)_ del amparo dado a la compañía. Mien
tras, en la capital de ·la Reptlbl.ica, el Sindicato de Obreros 
y Empleados de l.as Compañías Pe.troleras acord6 un paro gene
ral. de 24 horas en todo el D.F .• , ·porque El Aguila se negaba 
a_ "· •• reaami.til: a los huelguistas'' (86). El día 7, el CEC de 

la CROi>! e.n¡pez6 a. discÚtir "u_n paro general por el amparo dado 

(81) 

(i12) 

{83) 
(84) 

(85) 
(86) 

Las ideas centrales del in.forme eran le.e siguieuLee: "La hu.el 
ea •• • ha t64'lnitlado en tr.irtud del laudo •• • "t "El Aguil&. ha pro-: 
cedido por la v!a del empai·o"1 "• •• apoyándose en el Art. 161 
de_la Ley del Trabajo del ERtado de Voraoruz, l.a oompañfa da 
por ter~inado el contrato de trabajo, ofreciendo una indem~ 
zacicSn ·_de tr"s aeeesl,' AGN, RP, OC, Exp. 407-T-l.3, Leg. núm. 3

0 

Memor~ndum de J. A. ADheton a Calles, el 3 de noviembre de 
1925. 

Jll Dictamen, 4 de noviembre de 192.5, "conJira ol laudo de la _ 
·Junta c. de ConoiliacicSo pidicS amparo la compañfa de PotrcSleo 
El Asuila". 

El Dictamen, 6 de noviembre de 192~. 

AG:i, RP, OC, Exp. 407-T-13, Leg. m~m. 3, An. I. 01'ioio de J • 
E. Hamer a la UnicSn de Obreros de loiinatltl6n, 3 de d.ioiembre 
d.e 1925. 

l:ll Diotwnen, 1 de noviembl'.; de 1925, l!!. pl11na. 

J:)l Dictamen, 7·de noviembre de 1925, .}.!!: página. 
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a la compañta ••• ". (87) 
Mientras tanto las hostilidades entre la CROM y el pres.!, 

áente. municipal se agudizaron pues el d!a 1~ los huelguistas, 
entre los que destacaban los de ia Uni6n de Obreros, se hJ:c1:!! 
ron acompañar de la Guardia Civil y expulsaron de la Prestde~ 
cia Municipal a Emiliano Jara. Del problema lleg6 a enterarse 

calles, ya .• que el 13 de novi:embre recil>.i6 ·Un telegrama en la 
estaci6n de Quer{\taro ~c.tudad en la que iniciaba una gira de 
trabajo-'-, en el que el GJ:'al. Url5alejo, Jefe·de Operaciones 

Militares en el rstnio, le pedta instrucciones para actuar en 
relaci:6n a la deposici6n del Presidente Mun:tcipal de M.im~ti
tlán (BB). Calles contest6 que para restablecer al presidente 

municipal. y hacer efectivo el amparo del. J·uez de Salina· Cruz, 
t\ste fil.timo debta •• ••• sol.icitar de la Corte el apoyo de fuer
zas federales" (89) 

El tiempo.que Morones y Jara desperdiciaban en su enfre~ 
tamiento la .compañía lo capita.li:za.ba, sus· dire?tivos· daban 
los. "ultj.mos toques" a un estudio de las .act1.vidades de la e!!!.· 
presa desde .1922 hasta sept.teml>re de .1925·, en .(11 trataban de 
"mostrar con nlirneros" las p{\rdi'das· de l:!sta debido a las s:í:-. 
guientes causas: la baja de la producci6n; falta· de apoyo por 
parte ·del gobierno, concretamente de la SICT, en "l.o referen
te a permisos de perforaci6n en terrenos nac:í:onales~;dc los -
probl.emas creados por los obreros y,·por lilt.1J1lo, las "grandes 

p{\rdidas" que ten!a la· compañta en la Refiner1a de Minatitl4n, 

(87) El Dictwnan. 8 de noviembre de 192!), l~ plana. Aprovechando la 
noticia del paro general discutido en la CBOM, la 00111pafffa ~ 
blic6 en la miema. edioi6n ·d.e eete diario, 1at1 objecionee lee 
lee que la compai!ía pre<font6 al .laudo de la J•i• dg c. ¡ 1.., 
"Voto particular de la Delegacidn Patronal"• 1-, 6= 7 S: pla
nas. 

(88) 

(89) 

AGtl, RP, oc, E:r.p. 407-T-13, Leg. nltm 0 3> Telegrama del Oral 
Urbalejo a Calles, 13 de noviembre de 19251 "»niliano Jara • 
en mensaje hoy .••• diceme grupo huelguistas apoyados Guardia• et 
vil pooe1'1on.1ron"e e;yor Palacio Municipal ••• deponiendo .Ayunta 
miento preaiclo ••• ocLU·rimos a ud. en ••• auxilio para poder recU 
pera.J.' nues trae pue~tos ••• " -

AON, RP,.OC, Exp. 407-T..J.3, Leg. nl1m. 3, Telegrama de Calles 
a Urbaleja, 15 de noviembre de 1925. 
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por ser la m~s antigua y requerir de mayor cantidad de obre

ros que los que necesitaba en su hom6loga de Tampico (90). A 
la vez Hutchison explicaba a su conveniencia el origen del -
conflicto en Minatitlán qllE:, segtin ~l, se debió a un convenio 
que daba privJlegios a una uni·6n mayoritaria que " ••• ahora s~ 
lo es minoría" (91) 

El 22 de noviembre J. E, Ha111er, gerente interino de El~ 
guila en Minatitlá~, se dirigi6:"a diyersas agrupaciones gbr~ 
ras de Minatitlán" para iníorn:iarles que "habiéndose reanuda
do los trabajos en algunos deparl:amentos de la refinería" no 
tenia ningGn ;i:nconveniente en volver a proporcionarles ocup~ 
ci6n en las"divc.:.-so.::: c'!cparta~cnto~ en que r:c VU.l"i:.n reanudando 

las labores" .(92). La invitación de Hamer venia a demostrar. a 
trabajadores y lideres cromistas que, de hecho, la compañia -
El Aguila estaba sacando ventajas en el conflicto. Esto prov~ 

c6 una rcacc.t6n en cadena orquestada por el CEC de la CROM a 
través de sus organizac,iones a·dherentes: el_ 23 de noviembre -
Andr6s Márquez, Srio. Gral. -de la Unión- de Empleados y Traba

jadores de las-Compañias Petroleras del Puerto de Veracruz, -
se dir:l:gió a la Suprema Corte de Justicia ''protestando por· la 
suspensión definitiva concedida por el Juez de Distrito del -
Istmo ••• " Esta protesta e.ra la prÍl\ler.a de un total de 155 que 

enviaron el mismo namero de organ_:f:zü.cionC'!s, ent:a:c. el 23 ele n~ 

(90) .VFI, BP, OC, ~;xp, 407;..1'-13, Leg. #2, An. III, Oficio de l!utohi 
_svn a Morone!l., al que a.compaña un mcmori'A.mltu:n que contien.o un 
or:!tudio de las activid!t.dcs J.e la cmprcaC;a. 1 l~ d.tJ !lovi.a::;!.:l'i" do 
l'.;12.5. 

(91) Ibíd. .. , Esto itJl'ÍL Vt3rJa,1, pe:ro lo quo no decía el· Gt:;:•l"6:1tt.' E:R qut-! 
es4 t.:i:tVJ.'tb uparú<..:!a. como tal gracia.o u lar; oatratagor;:as lega 
loo y e.~ tralt.!'gu.lcro ii.ipulaa.das por. ~l niomo. -

(92) AOlf, 3P, OC, l:ixp, 407-T •. 13; Le¡J. ·,7 2, An. III, O.f"icio d"' J. E. 
llamar a Callea, 22 de· neiviembrff d.e l;J2~; "C.i·i te1·.lo AOF.tcnido 
sobre la huelga de Minntitlán°, i..! ~lana, fil~:!:.!h 8 do _ 
diciembra de 1~2>. 
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viembre de 1925 y el 16 de enero del año eñ.gutente (93). Al9'!:!_ 

nos sindicatos no cromi.stas tamb:l:!Sn expresaron su preocupact6n· 
por la tardanza en la resoluci6n del conflicto, en este caso 

se encontraba la Uni6n de Caldereros y Aprendices Mel'.icanos -
de Veracruz, quienes rogaron a Calles que .interv.in:tera a efe~ 

to de que la Suprema Corte falle lo 111«s·pz-onto poet~1e en el 
amparo, "ya que la CROM s6lo pretende· ••• ,..espaldar los tnteJTe:-:

ses de sus asociados ••• " (94) 
. Las estrateg.ias legales de la eropresa ee9u!·an adelante. 

El i4 de diciembre el apoderado de El A!JU:l:la en Minat.itlan, -

John Evans Harner, se present6 ante el notar:to p6bl:l:co del Dt~ 
trito de Minatitlan, para levantar una acta en la que se daba 
fe del nllrnero de obreros que se cncontralian laborando y la o~ 
ganizaci6n s_indical a la que pertenectan. 'l'res dtas despú6s 

se levant6 otra acta en la que e6lo se ñacta constar el nan,e
ro de trabajadores que habían prestado sus serv.ic.i~s durante 
la pr;trnera quincena de diciembre y, el 24 del ~.ismomes estas 

. - --·+ ... __ _ 
(93) El dooumont~, adem&e de· aouear al Juez de haber violado la __ 

f'x·aooic5n J: del. articulo 55 de la Le;y de .Amparo, deofa que 
" • .;.debic5 negar la euepensic5n def'initiva, •• ;ya que la aoo1edad 
estlt vivamente intarosada en que ea po"6a f'in a la huelga . _ 
ffiue tie11'!] ... paralizadoo a m&s ele 3000 obreros ••• uin oontar 
.traba,1adoree que par eolidaridad, han eeoundado el movimiento 
•••"• Este f'11e el f'ormato de protesta que la CBOM ciietribu,;ycS · 
entre sue organizaciones para que lo enviaran a la s.c. de J •. 
ele la Nac_ic5n, con oop1a al general Callea. De lae 155 -pt.ae 
que llegaron a la Preeidenoia 102 ~aron env1adaa entre el · 23 
y el 30 de noviembres 52 entre el .1-y el 22 ele diciembre, 7 
alln el 16 de enero ele 1926 lle~ Uüa mla 0 . 

Bntre lae protestas ee encuentran lae t'irmada& por Pidel Ve
latzquez-, en aquella· &poca. secretario general de l.a UnicSn S1n41 
cal de Emplaadoo y Obreros del R611!o de Leche del D.F., 7 Jeede 
Turén, por entonces Peoretario general del Sinclioate de Traba 
,jadoree y ElnJ>leadoe de Linip1a, Tranepor.tee T ~zas del D.P.7 
Lau copias telegr~ioae de ~etas proteataa ae edOUentran dis
persas en varios lega.jos ;y eua respectivos anezoa del Bzp. 
407-T-13, del AON1 Leg. # 2, An. J:It1 Les. No. 2 1 An, l:Yt Leg

0 
No •. 2, An, Y¡ Leg. No •. 3; Leg, m1m, .. 3, An. J:, T f Leg. # 3, _ 
~.n. . 

(94) AON, ~P. oc, Exp. 407-T-13, Leg. niJm. 3t. r.emorial de Teodoro 
s. Kaa.raa a Callea,· el 22 de noviembre de 1925. 
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actas se refundieron junto con otra. fechada el 3 de septiembre 
-del mismo año- para demostrar que laboraban más de la mitad 
de los trabajadores que se habtan presentado el Gltimo día de 
labores antes de iniciarse la huelga. De la contrastaci6n de 
los datos manejados en las actas resulta lo siguiente; el 3 -
de septiembre se encontraban en act;i:vidad 64 dependenci:as de 
la compañta -considerando dent.r.o de l!!stas las instalaciones, 
ferrocarri'les y embarcaciones- .. en las que laboraban 2, 295 .o 
breros; de 13stos, segun versa el acta,·1,256 era;.. traba.jadores 
permanentes y 1,039 eventuales; en el acta levantada en esta 
fecha no se menciona el nttmero do agremiados y no agrem:i.ados; 
el 1.7. de diciembre -segun el acta- se encontraban en Ennciz. 
namiento 38 dependencias -instalaciones y ferrocarriles, a 
excepci6n de las embarcaciones,que se encontraban paradas por 
el boicot- en la.s que trabajaban 770. obreros que, supuestame!!_ 
te, eran permanentes. 

EJ. antll.isis que nos deja ver m~s claramente la estrate
gia patronal para eliminar e].ementos peligrosos es el que se 
refiere a fa agremiaci6n de. los t:raóajadores: el .17 de dicie!!!_ 
bre solamente·39 de los obreros activos dijeron pertenecer a. 
la Uni6n de Obreros de M.inatitl~n; varios de los trabajadores 
afirmaron pertenecer a otras agrupaciones de Mi.natitl.!in pero 
de las que no formaban par.te de la Li·ga, por ejemplo algnnos
obreros estaban adscritos al Sindicato de Forradores y al de 
Fundidores; las actas asientan la existencia de 50 eventuales 
y 191 trabajadores no s!ndicalizados. Lo anterior nos lleva a 
conclntr tres cosas importantes para comprender lasestratcgías 
legales de la empresa .Y los resultados del confli.cto: pri.mero,_ 
a los 770 trafiaja·dor.es, con;los que el J.7 de di.ci.embre la com 
.pañta logr6 rebasar la ni~tad· del nGmero de los que.laboraban

antes de la huelga, hay que descontar 241 trabajadores libres 
que contrat6 la compañ!a; segundo, la diferencia de activos -
entre el 3 de septiembre y el 17 de díciembre es de 804 trab~ 
jadores permanentes quienes perdieron su empleo, y; tercero, 
de los que perdieron su traba.jo la roayor!a pertenecía· a la ú
n16h -de Obreros de Minati.tHln y el resto eran los cuadros di.-
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rectivos y 1os miembros m4s combativos ae_:.!as~r.¡ant.aciones 

que integraban la Liga (~S) 

Como recordaremos, desde el 22 de novtenibre Hamer bab!a 
ofrecido la readmisi6n "indiscriminada" de trabajadores, dado 
que se hab!an reanudado 1as laBores. Por su parte la Unidn de 

Obreros de Minatit1án respondid a travds de Jos6 Arenas, Srio. 
Gral: de l~ misma, gue "Gnicamente deben reanudarse las 1abo-. 

res ••• siempre que la compañ!a acepte prevtaJ1Jente y por escri
to que entren todos los compañeros que secundaron el novirnie~ 

to; y ••• queden a sal-vo los derechos de los trabajadores, •• re
fer~ntes al laudo" (96). El 22 de no-y:l::embre BaJIJer aclard a 

los obreros que el " ••• recibir trabajadores ••• fnQ? ••• modifica 
••• la situaci6n leqal de ambas partes" y que la compañ!a no -
hac!a " ••• discriininaciones entre los tral>ajadores, por perte.
necer a tal o cual agrupación, ni por la actitud LObseryadilZ 
durante la huelga" (97) 

La direcc':tdn obrera sab!a per'fecitan;¡ente el ca.mino por el 
que la empresa estaba llevando el caso: la invitaci6n indiscr~ 
minada a trabajadores era realmente la d:tscrbninac:t6n de los 
componentes de 1a Unidn de Obreros y de los cuadros dirigentes. 

de 1a Liga, y; la "no mod:tf:i:cac:i:6n de. la s:t:tuac::tdn legal de 8!!!. 
f>as partes", implicaba tambi~n el desconocimi:ento. del contra
to de septiembre de 1924 y, en los fieclios, la anulacidn de los 

efectos. del laudo de la Junta Central de Conci1iacidn.y Arbi
traje. Por ello, el d!a 29 Jos6 Arenas contertCS categdricaioe~ 

(95) AGN, .RP, oc, Exp. 407-T-13, Leg. # 3, An. :rr, Copias :fotost&
.ticao de 1as actae ndmeros 173 7 174 0 levantadas e1 14 7 17 
de diciembre de 1925, en 1a ~otarfa l'dblica Nlfmero Uno a car_ 
go del Lic. Jacin~o Per,yra, del Distrito Judicial de •inati
tldn, lrstado de Veracru¡ Llave, ·v6áoe tambi4n Z1 Dic.tamen 26 
do diciembre de 1~25, 5'= plgina. • 

(96)' A0~1, :RP, oc, Exp. 407-T..J.3, Leg. # 2 1 An. In:, Oficio de Joel 
Arenas a J.E. F.amer, 22 de noviembre de 19251 El piotpen, 8 
de diciembre de 1925, ~ p&gina. 

(97) AGrf, RP, OC, Exp. 4Ó7-T-13, Leg. No. 2, An. V, Oi'ioio de J E 
HIU!ler a Calles, 27 de noviembra de 19251 11 Diota11ep, 8 de

0
d.1° 

ciembre de 1925, "El Aguila est4 en dieposioi.Sn de traba;jar -
•.~aeta donrle lo perm.i ten 1on materiales de rei'inerfa cu,yo ;;. 
neJo impi.den loe estibadores del PUerto de Minatitl4n". -
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te que " ••• por el hecho de ·que uno.solo de los trabajadores·
que secunda~on la huelga quede fuera; no entrará nadie. a tra
bajar •• ."" y,· contin~aba en tono amenazante el oficio de Are
nas, " ••• sabremos hacer honor a nuestras firmas •• ;¿cosa que 
esa compañtª7 ••• no hace lo mismo ••• contra leyes de la RepGblf 
ca que tan generosamente le brinda su hospitalidad y sus re
cursos ••• " -(98). En diciembre. H~er contest6.al secretario g~ 
neral de la Uni6n con una enl!rgi'ca protesta " ••• por la dolosa· 
:imputaci6n ••• ", pues la compañ!a -seg(Jn l!l- todos " ••• sus 
actos los ajusta al dictado de dichas leyes" (99) 

Como podemos ver la gerencia de El Aguila 1ogr6 normali
zar la:: labores de la Hefinerta deMinatitlán en la medida de 
sus conveniencias y, por otra parte, anul6 los efectos inme
diatos del laudo. Los obreros segu!an firmes mientras El Aguf 
la no cumpliera con el fallo de la J._ C, C, y }\., sin embargo 
las estrategias legales y extralegales llevadas a cabo por· la 
parte patronal en noviembre y diciembre como, por ejemplo,·el 
enfrentamiento entre obreros de Minati:tlán, los intentos de·
dividir a la Uni6n de Marin~ros y Fogoneros del Golfo (100), 

y el levantamiento de actas notari·ales hici'eron que los obre
ros asumieran actitudes desesperadas, como fue e1 hecho de 
que el 24 de diciembre, encabezados por el Presidente de la -
Junta de Administración Civil de Minatitlán, detuvieron a Mr.· 
Hamer -gerente de la Refinerta en dicha localidad~ y lo ma~ 

(98). AGN, Rl't oc, Exp. 407-T..l.J, Lag. Bo. 2, Ano ~' Otioio do Job: 
Arenas a J. E. E'ame;i-, 29 de noviembre de 19251 li1 DiotBD1eQ• 8 

. de diciembre _de 1925, "Criterio sostenido sobre la huelga". 

(99) AG~, RP, OC, Exp. 407-T-13, Lee. mim. 3, An, I, orioio de J.E. 
l!amer " la Uni<'!n Je ObrerOR de lüoat.itl,n, 3 de diciembre de 
1925. 

(100) Reoordomos que la Uni<'!n de Marineros y Foeoneros del Golfo _ 
Cue la primera agrupaoi<'!n que boioote<'! a El Aguila en eeptiem 
bre de.1922. Como veremos m~s adelante, la CROM enoarg<'! a ea= 
ta orsanizacic1n aplicar el boicot a las ombarcaoiooea de la _ 
compailfa on solidaridad oon loe huelguietas de Minatitl~n ~ 
1-o la empresa losr<'! dividir a loe miembros de la asrttp!loi6n = 
que ten.tan tomados loo be.reos qu~ ee encontraban en los mue __ 
lles de 'l'ampico. 
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tuvieron preso la noche de navidad (101) ~ 

Termin6 el año de 1925 y la huelga continuaba para la U
ni6n de Obreros y·el Sindicato· de Estibado:17es y Jo:t'naleros de 
Minatitlán, tambi~n para otras or9ani~ac:l:ones obreras que "•· 
por orden de la CROM secundaron el movimiento por sol!dari

dad .en Puerto M~ico, Veracruz, Mazatlán y el Distrito Fede
ral." (102), 

El s de enero la Suprell)a Corte prese~te el proyecto de -
fallo en el caso de "El Agui·la", negándole el amparo a la CD!!! 
pañta en todos los puntos del Laudo de la.Junta de Concilia-· 
ci6n " ••• menos en el punto cuarto, rel~tivo al pa90 de sala
rios de los 149 trabajadoJ:'es despedidos ••• " (l.0'3), que era 
un<> de los principales motivos ·de la. huelga. Aunque el ;t;a.llo 
de la Corte.limitaba el. triunfo que los·obrerós hacían ooten.f 
do en la primera instanci·a, la ~CM g:l:r6 una circular ".,.a 
todas las agrupaciones de su dependencia comunicándoles el 
triunfo, •• " (104) 

Con el fallo de la Corte, El Aguil.a ~e libraba. le9alroente 
de pagar los salarios a los oóreros que hab!a despedido pero, 
l.o. má.s importante, eran las posioi·l.idades de. J118nj:obra l.egal. y 

·política que se abr1.an con el 11Jisrl)O~ Asf: el d1a· .11 21· Dicta.-
~ seña'iaba que si bien era cierto que. l.os obireros hab!an o~ 
tenido el. tríunfo, también l.o era " •• ,que. el 111ottvo principal 
de la huel.9a ••• y el. boicot se perdi6 • • :,Lf?or l.a suspens.t<Sn CO!!_ 

cedidq/ ••• a El Aguil.a contra el articulo cu~rto del laudo de· 
·l.a Junta de Ja+apa ••• • (105) ¡ dos d:l'.as despul!s ·ffutch1:son l'!)Os
tra&a al presidente Calles su "vuena voluntad" p~ra "cUll)plir 
con las resol.uciones del. al.to tribunal de la Rep~bl.:tca", sub
rayando que la Suprema Corte habf:a cont:trmado el d!a 8 l.a "··· 
.resoluci6n del. Juez de D~str;f;to frespectciJ, •• a que debe. 11uspe!!_ 

(101) 

(l.02) 

(J.03) 

(104) 
(105) 

A01f, R?, OC, k:xp. 407-'l'-l.3, Leg. # 3, An. Il, Carta de J .A. -
Aahoton a Callee, 3J. de diciewbro de 1925 •. 

Julio Valdivieeo Castil.lo, Oo. cit, p. 50. 
lbid,, Pó 5l., 

El piotwnen, 9 de enero de 1926, 

El Dictamen, ll do enero de 1926, 
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dar.se .1..a· ejccuci6n del. punto cuarto rcsolutiv<> a.el laudo" (.1..06); 

es<> mismo día la "Sccci6n Editorial" de El Dictamen dedicaba 

una pai:Lc a ."I.a resoluci6n de .l.a Corte", dond·e dee!a que el -

fallo " ••. pllr.ece caído bajo .l.a inf.l.uencia de .int<i!r<;ses po.l.ít.!_ 

cosº, además sosl:.enía que ''la rcsoluci6n dictada 'por la Corte 

. negando ·.1..a sur:pcnsi6n del acto rccl.amado hace incfi·caz el am

paro" (107) 

El. 28 de enero la Suprema Corte de Justicia present6 l.a 

sentencja definitiva de acuerdo al proyecto que se había pre

sentado veinte d!as ·ant:es (108). En esa mism<t fecha .l.a P.rensa 

de .l.a cápital de .l.a Rept:iblica informaba que en las instalaci2. 

ncs de El. Aguila, ubicadas en .l.a ciudad de .México, los r<>prc-· 

sentant-~s de l..:tr; cuJ.uvc:a.ñías petroleras sa hab1.an reunido con -

el fin de discutir la situaci6n, " •.. en vista de que los amp~ 

ros, sobre .l.a reciente l.ey del petr6lco, les han sid~ dcsfav2. 

rab.l.es •.• ", y agregaba que .las co1¡1pañ:i'.as " ••. han acordado di~ 

minuir su producci6n, con el fin ••. de reduc.ir el monto de los 

iJnpucslos. Además ..• dejando a millares de obreros sin traba-'. 

jo" (109) 

A. Es-tratcg:1.as ¡:iolíticas de El Aguila ante el bOicot. 

Las pág:i.nas anteriores nos han mostrado un·a ·amplia gama 

de las tcicLicas políticas que .los directj.vos de El. J\guila ut.i: 

liZaron contra l«s organizaciones sindicales que pud.ierar:i pr~ 

sentar problemas a la empresa, pero l.o que en esta part.e nos 

interesa analizar son 1.as estrategias que l.os.diréctivos de -

la compañía prepararon ... para contrarestar 1os cfec.t.o~ del boi
cot impul.sado por. la CROM. 

{106) A-:::fr, Ji.P, OC, E...:p. 407-7'-.13, Le;:. # 3, A:i. II, OJ'icio d« ll. ;). 
Mu"tch.Ánon n Callen, 13 d6 ens.;·o J.a 1926. 

(107) 

(10J) 
& ... Yl.c_h!§~, lJ di! E:nt-:.r4l de 1926. 

~_J:__DlcJ.!!m.~.n, 30 t.ie Cn:j.ro de 1926, "En quJ' J'o1:rna :rvsoJ.vi~ 
Supreme. Co1•to oJ ar.Jp!".:.ro que colic.l tú El Aé;."td.ln.º~ i!:.·

31 
¿!k-

nu. El dictillllen de 1a SupJ.•t.:ma_ Corte so co.c1poo!n d.(1 aieto 
aiuerando"• ;y ol .fal.lo de 4 punteo. 

(109} ~~~' 29 d.c ene1·0 192ó. 

la.·_ 
PJ.e_. 
OO:c •. 
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A nueve días de iniciada la huelga e""i1Minatitl4n, la po
blaci6n empezaba a resen_tir los primeros efectos de la depen

dencia estructural dél municipio a la compañia, se tnfor11.1aba 
que ·se hab!a suspendido . "el alumbrado parti.cular ••• teni:U!ndosc 
que tambi6n. falte el servicio de· agua •• • ty../ •• • paralizado el ••• 

ferrocarril" UlO); el 2J. del DJi·smo mes, en el puerto de. Ver!!_ 

cruz, "·.·;no se pudo adqui.rir ••• combusti.ble· para las l>ombas -
de saneamiento" (111.); el 22, en el mismo ·puerto, ,;por falta 

.de comb~sti.ble se suspendieron las obras de saneam:t~nto ••• LY2 
••• a consecuencia de la suspensidn de labores en la planta, -
varios tramos del drenaje se reventaron •.• "· UJ.2).J el 24., la 
Uni6n ae Ferroca:::-:::-ilcros anunci.G que era.muy.probable q11e su!!. 

pendieran sus trabajos " ••• obliqados por la paralizac:ttln de -
las mtiquinas de patio que Lfiactall.7 -las· ·maniobras hasta ·los· 
muelles, debido a que Ltaltabi\l el coJ9liustif>le .•• ·, "_ U13l.i el 
7 de octubre Mr. Hallat, gerente ·de El Agu.i·la· en Minatitl4n·, 

gir6 i.nstrucciones al superi.ntendente de· l.a mism'1. compañ!a en 
P~erto M6xico, en el sentí.do de que.•rehusara ent~egar ·pétr6~ 
leo a los Ferrocarr'i.les Nacionales, C01QO lo hab!a ven:tdo ha
ciendo, para abastecer de coml>ust1:ble la planta el~ctri.ca que 
~stos poseen en Puerto M6xico para sumi.nistrar diversos serv!_ 

(110) 

(111). 

(112) 

(113) 

El Dictamen, 15 de eeptieab:re de 1925. Pa:ra el 17 de aep-
tiembra ea anunciaba qua la ciudad. habla quedado ccmpleta
aenta a obacu:raa. 

J:,'l Dlct8Jllen, 22 de .eaptiomb:re de 1925. Cuando eato aucedid 
laa autQridadoe del pue:rto eolicita:ron el·•alioso combueti
ble a la a8encia que en Yerac:ruz tsnfa 1a Pieroe 011 Co:rp0 

po:ro lata, eri -probable contubernio oon Bl .Api1a, conteatlS 
que no pod.ta 11vende:r cantidades menores de. Teinte T eiete _ 
[ái~] mil litros". 

El Dictamen, 23 do. eeptiembre de 1925. Se vo1v16 a reourri:r 
a la Plerce pero en.aeta caso lae razonen 1'ueron mlle justi
ficadas pues " ••• en la.Pierce no se tienen modios de conduc 
cién ••• fiñientras qu'!J. ;~el combustible de El Asuila no ti.e:: 

.ne gasto~ de acarreo en virtud de que he,:y instalado un oleo 
dueto de les tanques. ál edificio de bombas". -

E1 Dictamen, 24 de septiembre de 1925. 
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cLos póblicos a la poblaci6n" '114). Ante esta represalia tan 
franca, la Oirecci6n General de las Lt.neas Nacionales se dir.:!:_ 
gi6 a la Pierce Oil Co. en Veracruz y ésta acccdi6, por lo 
que se proccdi6 a env:i.ar el petróleo por barco, para evitar -
que Puerto México siguiera padeciendo la falta de energ:i:a {115) 

El. poder monop6lico de la compañia El Aguila no s6lo lo 
comp1:obaron las poblaciones de_:Minatitlán, Puerto México y· V~ 

racru.z ya que, tratlindose del indispensable combust.i.ble, las 
tácticas ¡}el contrabloqueo también surtieron sus efectos en -
zonas más a10plias y sectores distintos de la economta, sobre 
todo en.las·regioncs donde el comercio y la distribuci6n de -

los prod11cto::: c1e la compañia no tentan competencia. A .este 
respecto el ejemplo rnás notorio fue el problemn causado a la 
industria azucarera y alcoholera situada en los.estados de 

Vcracru?., Puebla y Oaxaca.'La necesidad del combustibl.e se h.f. 
zo manifiesta el 20 de noviembre cuando los "ingenios azucar~ 
ros del Estado de. Ver;::teruz ••• solicitaron de l.a CROM que lós -
autoi::.i.zara para proveerse de petróleo d<>. •• El Aguila" (l.l.6), 
a le_> qlle los representantes de la CROM expresaron que no te
ntan inconveniente, pero que la Compañta se negaba a ministrar 
el pétr61.eo, porque no se le permite vende!' libr.emente sus pr2_ 
duetos. El que la solicitud se hiciera hasta la tercera decena 

de noviembre no indí.ca que el problema no haya existido con -
.anterioridad, lo que suced!a QS que por esas fechas el petr6-

__ ,,.----·--·. 1eo se hacía m~s urgente -y en mayor cantidad- dado que " ... 

la zafra ften!o/ que comenzar a fines del n1es de noviembre" (117) 

(115) 
(116) 

(117) 

Ea ta deoini.6n del ·aerent<> se dcbi6 a que loa dii·ooti'\;oc del 
r,,r.coca.1'ril no accptut'on la: condioi611 <1Ue le<" pu-.o El "8ui-
1a,. recp-Octo a que lj . .ci tal:'an flUs a.ctivicl.FJ.dco nol~unente a. lo?. 
aervloios de n,aua y e.lurnb~ado •le Pu~rto N~.xico, lo r1uc f'l.i~~
nít'ica.ría Pa:t'a loe ftlrrocarrile~ ~enviar a tiori"a llHE~ e.t·an 
par-t.e de ln oneref'a quo p;r·otlu.co la planta." y elud.i.r lou co1r.i 
pro:nisot1 que. to:"l!n. para propc,rciona1· 11.fuo.r~a. a. loa molinoo
dil m1wa y a l<> r.tbr.ica tlo hielo". Exo.1lsiol', 8 de c>otuhre 
de 1925. · -

Xd. 

El Dictamen, 21 de 3eptiembre ue 19~5. 

Id. 
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Tres días dcspu~s de esa so1icitud 1os azucareros fueron a e~ 
poncr1e a1 gobernador Jara la dificil situaci6n por la que a
travesabnn, y ~ste comision6 al. Inspector del Trabajo, Apoli
na1: Espino, para que se entrevista:r.a con las agrupaciones obl:'~ 

ras directamente ligadas con el asunto de El Agui1a (118)., s:!:n 
embargo 1a entrevista no fructi·fic6 debido a que la enJpl:'esa -
pedía una.venta mayor a la exigida y, además, 1os dirigentes 
cromistas manifestaron que "mi:ent:i:as la Cort'~ no resolviera -
la revisi6n interpuesta en 1a suspensi6n concedida por e1 
Juez de Distrito de Tehuantepec, no podría pcrn¡itiroe esa au
to:i;izaci6n" (119) 

Ante e1 inminente retraso de la zafra, la Cámara Azucar~ 
ra se di.ri.gil5 a Morones y ~ste prcpa:r.15 un convenio provis:!:o
nal para d:!:scutirlo con ·e~ Directo~ General de El Aguila. Las 
discusiones se llevaron a cabo desde el 28 de noviembre en la 
ciuda:d de MGxico y mientras éstas se re:aliz1'!han,las organiza
ciones obreras que aplicaban el boicot en Veracruz y los ing~ 
nios azucareros de este estad.o y del de Pue!l1a se mantuvieron 
a la espccta ti:va pues sabían de las reuni·ones pero ofic:!:alme!!. 
te no tenían noticias Ll2nl 

El dia 4 de diciembre ~.!..Pic~J!l.m;! publica.ha. -habi€!ndolo 

(ll8) .El D!.Q..t.gii¡fill, 25 de septiembre do 192!:.. ¡,,. propueatn de A1;0li 
na:r Esp'i no era. que ec suspondiei·a por un mes la huolea. pÓ.ra
que durante· ese tiempO fueran abaatecidoa loo tanl.!UOB del _ 
p~erto y lste pudiera vender el potr~lco a los ingonion

0 

(119) ~~. 27 do noviembre de 1925. 

(120} El. 29 ~l Dict~ publicaba que la 1•eun~6n que ha1>ían tenido 
loa reproscntantea de la CROM, La Cáinar« Azuearoi•a de ~léxico 
Y El Aguila se hab!c.n comprometido a vonder pet1•6leo e. loa _ 
in¡;enioD, 0011 ello se evitaría ln par«lizacic5n de los ingenios 
Y que "cerca de veinte mil homb1:es so bab!&n. quedado sin tra 
bajo"• El día 30, en primora plana del mismo diario, se vol': 
vía a hncer mención de 1os convE::nios, poro "La Uni~n de Em·plea 

doa :,' 'l'rabajadoree de las Compañías Petroleras de Veracruz, -
no ten.fa .nin.,""ll?a notic'l.e. o.ficial sobre los arreglos". El pri 
ruer día de dio1ornbre se volvía e publicar sobre el caso por'O 
loa i.11tereea.dos en el puarto eegu!nn sin ·ten'Jr notioias "de 
l."º pláticE!n en McSxioo" y la miema !'alta ele in1'01•maoic5n o:f"i_ 
01 nl pc.:r·ci"ticS hasta Gl e.lía 2. 
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tomado de Excél.sior-'- que "El. Aguil.a no acept6 las bascs·del 

contrato ••• .{"y qu~ ••• por el contrario ••• LPresent~ ••• un plie
go en el· cual se cambiaban substancialmente todas las bases" 
(121), por lo qU°e los dirigentes de la CROM enviaron la rela
éi6n del asunto al "Preoidente de la Rep'rlblica, .•• a q.uicn se 
ha solicitado su intervenci6n" U22). Este fracaso caus6 en -
los "representantes de los íng'e'nios vcracr~zonos .... una ma1a -
impresi6n ••• ¿áunquq.7 ••• no habían recibido oficialmente de la 
Cámara de Productores de Azúcar, los informes respccLivos" 
(123). 

Cinco días despu~s del anuncio de li\~• fr~ctltii2t1as negoci~ 

ciones, y aprov'O>c!".a;-.do el peligro que corrían de quedarse sin 
empleo varios miles de trabajadores de la mencionada indus
tria, El Dictamen, en su "Secci6n Ec.1itorinl" 1 salí.a nuevamon

te a la defensa.de.El. Aguila, preguntándose si"¿el poder ptí-c 
blico no puede hacer nada porgue entren 011 razón los intrans.:!:_ 
gentes?" y fundamentaba lo siguiente: "si se Lr«t.a de dc:[cm

der el derecho de J.os trabajadores, es mi!s atendible el de un 
gran ntímero que están amenazados de miseria si no hay combus
tible, que el de menor ndmero que, de todas man~ras, está ya 
respaldado por l.as autoridades .•• "; y concluía diciendo que -
"la necesidad de dar combustibl.e a una iluportant:c industria -
que d1l. de comer a n=erosos individuos· ••• oblig<< a las autoi:i
dades a actuar de med:!adoras para lograr un ar.reglo ••• " {124) 

Este problema, provocado por el enfrentamiento de Moro
nes c;o_o)J ... El, Agui1a, qued6 medianamente solucionado durante la 

-.-~-~p.ri¡;;'era quincena de dicienibre, ya que los in<¡cnios mtis peque

ños decidíeron volver a usar leña para sus cal.deras, por lo 
q;ie respecta a los estableéiil)ientos m§s grandes, los· lideres 
de la CROM hicieron arreg1os con los directivos de los Ferro-

(121) 

{122} 

{12.l} 
(124) 

El oi.otamon, 4 d6 diciembre de 192!). 

ld. 

El. Dictamen, 6 ele diciembre de 1925. 

"¿A qui6n.aprovecha la huelga?", El Di~, 9 d« di-
ciembre da 1925. 
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carriles Nacionales para que entregaran a los ingenios "e1 ª! 
cedente de petr6leo que tuvieran en las líneas del sur en sus 
dep6sitos ••• ¿'ádemás de comprometerse aJ ••• adquirir un barco
tanque ••• para abastecer LO.ichas.T líneas ••• y ••• a las indu.strias 
de Veracruz" (125) 

Como hemos visto,los direct:tvos de El Aguila respondie
ron al boicot con el contraóloqueo en una regi6n que casi por 
completo estaba dominada por sus productos pero, esta. táctica, 
s6lo era aplicable en esa regi·.Sn. En la zona huasteca utilizar 
esta estrategia significaba entregar a la competencia, princ.!_ 
palmente norteamericana, la proporci6n del ~ercado controlado 
por la ~ran compañia británica. Por esta raz6n, tanto en la -
ciudad de M~xico como en Tampieo, lugares donde liabta·una ma
yor competencia, la táctica era destruir el boicot desde ade!l 
tro, es decir comprando y enfrentando entre s! a .los ~ieJ!)bros 
de las agrupaciones encargada,s de aplicarlo, 

En la. capital de la Reptibli:ca el Sindica.to de Empleados 
y Oñreros de las Compañtas Petroleras fue la agrupa.ci6n que, 
de acuerdo con la consigna del CEC de la CROM, se encarg6 de 
ha?er efectivo el boicot a los productos de El A\f\Jí:la. Este -
acuerdo fue tomado el .12 de septi~óre de .1925 U26'l, pe;ro C2.. 
mo muestra de "patr:f:otismo" y deseo de colaóoraci6n con el 
Presid~nte el poicot se levant6 del 14 al .18 de septiembre 
" ••• para no frustrar las fiestas patrias" (121).. Este tiempo 
fue muy.bien aprovechado por Mr. Lovesta.nd ~gerente de ven_ 
tas de El Aquila en la ciudad de M~ico~ y'el sr. Sánchez T~ 
r:in -Ofici:al Mayor de la Compañ~a- para planear la destruc-

(125) 

(Ü6) 

(127) 

Haeta esoo días loe Ferrocarriles N~cionales h~b!an eumirú.e
trad.O petr6leo rentando a la Pierce un barco-tanque, pero la 
descarga hab!a elevado los costos, dabido·a la Zalta de oleo 
dueto de la Pierce, por lo que quer~a que los Ferrocarriles
"cubriora loo gastos que dichas di.f'icultadee estaban provo_ 
cando". El Dictamen,· 12 de diciembre de 1925. 

AGN,. RP, OC. E:x:p. 407-T....J.3, Leg. nt1JD. 3. 1''.emoriaJ. de F. lo!a
c!as, Srio. Gral. del Sindicato de Expendedores de Oaeolinae 
y Lubricantes, ul General Callee, el 24 de septiembre de 1925. 

Id. 



ci6n del boicot, junto con el Secretario General del Distrito 
Federal Enrique Dclhumeau. El 18 de septiembre --un día antes 
del reinicio del boicot- Mr. Lovestand amenazó a los expend~ 
dores "que si no pasaban por encima del boycot fSic_/ y ven
dían los.productos de El Aguila los suspcnderl'.a sustituy~ndo
los por obreros libres" l12B); el lS lleg6 un telegrama a la 
Federaci6n de Sindicatos de Obreros del Distrito Federal, en 
el que la Secretarl'.a del Gobierno decretaba la " ••• insubsis
tencia de la huelga con motivo ..• de contar con·mayorl'.a la co~ 
pañl'.a El Aguila" {129), a la vez J.a gerencia " ••• gratificó con 
quinientos pesos a los choferes que renunciara.p ... a.l sindiCa

to •.. ¿y ·fueror¡J ••. los .•. fquq,7 ••• censuraron ante el mismo Pre
sidente los actos /aeJ .•• los huelguistas" (130}; el 20 Loves
tand y Sánchez. Ter<'ln, junto con "un piquct:p" de soldados de -
la monta.da, se presentaron en las bodegas que la compañía te
nía en Va.llejo. y despul5s fueron al garage ).lbicado en la call.e 
de Col6n, portando· una copia de la "cesaci6n de ·1a huelga" d~ 
da por el secretario de gobierno, con estos.elementos legales 
y coercit;i.vos "quitaron las banderas rojincgras y obligaron 
a cinco obreros a que sacaran los carros-tanque de gasolina y, 

custodiados dp los gendarmes, ••• salieron a repartir los pro
ductos que depositaron en 1 expendios, dnieos que estaban a
biertos.,.• l13J.). Ante la deinost:17aci:6n _de minoría huelguista, 
hecha por J.os obreros que compr6 la empresa, la reapertura de 
los expendios de EJ. ·Aguil.a, y los informec dados a Cal.les por 
Dclhurueau, aquel " ••• ratific6 la resoluci6n del Gobierno de -
Distrito" ll.3_2l 

Por su J.ado Morones, como veremos más adelante, una vez 
consumados J.os hechos identificó a su enemigo, por convicci6n 

.º pagado ·por la empresa, para el·imi narlo s6lo unos días después. 

(128) 

(129) 

{130) 
(131) 

(l.32) 

Id. 

Id. 

El Diotamen, 24 de ·septiembre de 1;125. 

Amr, I!P, oc, Exp. 407-'I'-13, J,ce. 3. 
Id. 1 E.l Diote.men, 2.3 de oeptiembni d<> 192;.. 
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También en lo que respecta a sus transportes rnar!tinlos -
los directivos de El Aguila utilizaron t&cticas rnuy parecidás 

a la anterior para desbloquearlos. 
Después de que la Jun.ta de Conciliación y Arbitraje. de -

Veracruz rindi6 su dictamen, la compañta trató de roll)per la -
continuidad de la huelga en MinatitHin y el biocot de sus el]}

barcacione~ en los litor~les mexicanos. La mayor parte del 
personal que prestaba sus servicios en los barcos de .la eJ!lp:t'!:, 

.sa estaban agrupados en la Unión de Marineros y Fogoneros del 
Golfo de México, organizaci6n a. la que la CROM encomendó apl! 
car el boicot en las naves de El Aguila, 

Durante el mes de novierribre en los vapores "San Cristobal" 
y "San Ricardo" -propic•dad de la coll)pañ!a- que se' encentra• 
ban en los muelles de Tarnp:i:co, e111pezaron a surgi·r fricciones 
entre los miemóros de la tr.i:pulaci6n. Para el.d!a 2.l. aparec;t6 
una nueva agrupac:i.ón con el namore de sociedad de P:i:lotos y -
Maquinistas Navales Mezicanos, pidiendo ~a través de su fla __ 
mante directiva- al general Calles y a la Capitan!a del Pue~ 
to que se les dieran garant!:as "cont:ra los extripulantes que 
se dicen huelguistas" U33l. El hecho era que este grupo de -
marineros,probablemente pagados por la empresa, quer!an rom
·pcr el boicot, mientras que los leales a los acuerdos de la -
CRON trataron de evitarlo .. Las autoridades navales.ten!an la 
orden de la SICT de no perroitir la sal:tda de los barcos -que 
daban servicio de cabotaje- propiedad de El Aguila; cuando -
los directivos de la empresa se dieron cuenta de que e~ist!a 
tal orden buscaron eludirla, con el favor de las Secretar!as 

.,de Hacienda y Comunicac:iones, contando adem!ls con el apoyo de 
los barcos de la Shell. Estas medí.das permiti·eron a la corpo
rac:i.6n sacar parte de sus productos con rumbo a Inglaterra p~ 

(133) AGli, RP, OC, Exp. 407-T-13, Log. lfo. 2 1 An. V. Carta de ~la-
11uel Sano, Presidente do la Sociad.ad de Pilotos y Maquinis-
tas Navales No xi canos, al Oral. Callos, y Ot'i cio de Manuel 
Sano al Secretario de Comunicaciones y Obras p¡Jblioao, el 
25 de noviemb1•0 do 19251 "La.o tripulaciones de unos barooe 
dee:co11ocieron a. la CROM", El D1ota.mon, 21 da noviembre de 
1925. 
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ro a la vez, fueron la causa de nuevas J:ri.ccioncs. F;l 18 de -

diciembre un delegado de la Uni6n de Mar'incros y Fogoneros del 

Gol·fo protestaba ante Calles por la actitud asumida por la 

compañía El Aguila, pues trataba "de buscar el derrñmall.li.ento 

de sangre eutre los trabajadores" '134} con el fin de"descali:_ 

ficar el m9vimiento". Esta situaci6n, scgtin e>l delegado, fue 

creada por "haber dado permiso .las secretarías de Comunicaci!?. 

nos y Hacienda, a barcos extranjero,; para hacer cabotaje en -

nuestros litorales, con perjuicio de nuestr.r.• incipiente Mari

na Nacional .•• " (135). 

D.l'.as después se prcscnt6 un problema más gra·.·c: .el vapor 

.inglés "S;in !..:?.~.borLo", procedente de Tampico, arribó a Puerto 

M§xico con el fin de dejar petr.6leo para su refinaci6n en Min~ 

titlán, arite la oposj.ci6n de los obreros para iniciar las op~ 

)::'.Uc1.onos de dcscar.ga, 1as autoridades de la 1\duana .Perm.itieron 

"que los marinos del 'San Lamberto' realizaran la descarga" 
{13G), esta provocaci6n dio margen a que lC:.s obreros huelgui:::_ 

~as " ... armados· en unos cayucos . .. cruzaron el río dispuestos . 
a atacar a los ingles~s ••• pero ••• el delegado de la CROM logr6 

evitar ••• " el enfrentami.cnLo (137) 

Mientras t.anto, en Tampico, la evolución de l.as disensi~ 

nes intergreniiales había obl;tgado a las fuerzas federales a -

posesionarse de 1os Larcos do ·1a compaÍ\:ía El Aguila (138). T2_ 

dos estos intentos de la compañ:ía por romper el boicot gener~ 

(134) 

(135) 

(136) 

(l.37) 

(.L38) 

,\ON 1 RP. OC, 1'.:xp. 407-T-lJ. Le¿;. // .3, An. Il, O.f.tc.i-o ..:!.:. J. -
8.:.1.lmoi·Sn, OcloB&..to en Puerto l1:'1x.ico ie la troí6n de f.'arint:?ro1J 
;; F.:>¿:oneroa del Ool.fo, el Oral. C"lleo, el 18 de dicien.lJroa -
de 1925. · 

Id. Celloo oontoate queo el "~jecutivo J.1cd.R:ral ••• no ¡::uo:.ic.;: me:-. 
nae que sujetarse e:1 au actuaci6:1 a lon rnanrlittuu de la lE1.Y"• 
·l1olesra.:11a d.c Callen tt J. ~c.lmerGn,. el ..30 de, dicicmbrto de l;;2:i. 

..!!1!...Jli...~J!..11• 22 do diciembre de 1925. 

ilUictamon, 2ó d" dioicm'<>re U.e 1)25, 

A.011, ltP, oc, Exp. 40"/-'l'-l), Lo¡s • .?' ), An, 11. '1'.;lugl'wna, Te.!a 
pico-Verucruz 1 de Rioa1•Uo Rov.Lru a Jos~ Co:rt;az&r: tel.agra.rnb.
de Jos& Cortaza.r 1 Vercruz-P::"ogrt:sno, Ct la H. F'&jo:rltci6rt Obre_ 
ra dE:i Proe:ro,·o. 
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ron un nuevo despl.ieguo de las fuerzas cromistas, que se dej5· 

escuchar en protestas telegráficas y periodísticas y Morones 

volvi6 a hacer uso de toda su .infl.uencia en el gab;!:net.e, de -

tal manera que los Olt:imos :días del. año de 1925 "Cal.les acor

d6 que' no se volvieran a cor1cec1cr pc:1711¡j:sos para hacer trli.fico 
de cabotaje a los barcos ~tranjeros.·, ,sin excepci6n" U39}, 

y An¡aro .....'.-secretario de Guerr.a.- gi:r;6 instrucciones a l.a gua.E_ 
nici6n de Tampico para que "retirasen· 11asJ escoltas que fse 

enco,.;l:raban_? en Dofl7 barcos de la coil)pañ!a El Agtti.l.a" (140) 

En el nuevo año de 1926 1 . la compañía E_l. Aguila se vol.vía 
a encont;ra;i: bloqueada en sus act:l.yidade.c col])erciales y de 

tra,nspo;rtaci6n. r.a s1.tua.ci6n aho;i;<t. se le p:t'escntaba 1Jn tanto 

l!l:Í.S. di..fic:il. porqne desde noyi·clJ)bre., av:r.oyech;ando la. clesesper!:!_ 
ci.(ln de. ·algunos huclsru1~sta.s. y ab.Qo:ry;!:cndo trabajado.res l.;!:b;res, 

log:r(l .;rein.t.c;i:a,r los tr.ab;;i_jo.!; en l.a ,;e,[:t:ne:rf.a,, Esta procl1.1cci611, 
a,unqu.c .·l:í.J¡¡itada, t.:md!a, a cl?tanca;i;-sc ante ia eficac;!:l( Clel. bo:f_ 
cqt,: Desde crie;i;o, 1<1, Shc:ll yolyi.6 "- envi.ar er¡¡bar.caciou_es para 

des.,foga_r la ¡¡>ror1ucci6n de su fj;l.:i.<t1 en ~éx;i.co, pero ·esta vez, 

la· ord.eri de ·no car9"ar. e!';as e1.Jlba.rcacj;one!;l "ven~a,· des,dc ar.rJ~:ba" ,. 
El- 4 de ·enero arr:ib6 el. yapo;i;- ingl.éi;; -"San Manuel" r con ~ 

el objeto de "car9ar 2500. tr9. 4e l.ub:r,:j:ca.ntes para l:Leva,:i; a, I~
glater:i;a." U4J.l. La Uni.6n de J;larine;i;o:;; y Fogoneros de1 Gol.:f,o 
p:rohibi.6 ·su carga y i<l ,l\duana 1;¡ol.:{:cit6 instruccion.es. a, la, 

Secret'ar1a. Cle Hacienda, la cual ra,ti..fic6 la act:itud de l..q; a.

grupa,ci.6ñ. Cua,t;i;o ~!as despué~, Hutchj;~on vol.vi.6 a so~~citar 
. el. per!Jliso a la Secretaria ·de Hac:j.enda· y élec!a que i;;:t.. por ~-1-· 
91ln motiyo esl?ecial. i;e aco;rélara no J?Ell;t¡iitir l.a opcra,c;!..(51;1. de·
expo:i:"taci.6n l;_luplicaba "que cuancJo l.JICno.i;; se a.uto;r:j.c;:e. a1 ~a,n. ?1~ 
nue.r l?ara que ;reciba.,, l;;is cien .toncladal? de,, •. CO!Jlbl.t!;lt;tbJ..e : -

(l~O) AO!?, RP, oc, Exp. 40·1-•r •. 13, Leg. # .3, An. Ir. Toloernwa. de 
Joa·:1utn JJ1111ro a SH~riuel o. Yddico, Srio. de I'U.ertoo de la. 
CROt.:, ol 31 d.c cli oiemb1•e de 1925. 

(141) AfJ:,l, llP, OC, Er.p. 407-1'-l.3, Lee. # .3, An. II. Telog1·amn de 
R. n. llutcl;i<:on a. Culleu, 5 de cnoro do l.92b. 
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que requiere para ••. continuar su itinerario" (142). El Presi

dente solo "se lavaba las manos" y remitía ;los mensajes de llu!:_ 

chison a la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo (143). 

Ante la actitud cerrada de los miembros del gabinete, Hutchi

son hizo "todo un drama" de la situaci6n del· vapor San Manuel 

en Puerto México, vo1vi6 a comunicarse con Calles y los seer~ 

.tarios de Hacienda y Comunicaciones, insistiendo para " ..• que 

se dicte resoluci6n inmediata_ a efecto de prevenir males may~ 

res" ·(144). El panorama presentado por el alto funcionario de 

la Compañía hizo que Calles diera un paso atrás, pues gir6 6!:_ 

denes para que se permitiera cargar al vapor (145), pero ya -~ 

ra tarde y Hutchison daba una desairada respues.ta ·al PresideE_ 

te: "en vista de las dif'icoltades LPara cai:gar;J 'el -vapor San 

Manuel ••• han comprado en Estados Unidos ·1os productos que iba 

a conducir, por lo que ya iarp6 de Puerto Méx.i.co" U46) 

La actitud monolítica mostrada por el gabinete hacia la 

compañía_, plan.te6 a los .dt.rectiyos de ésta ·J.a necésidad de 

buscar un acercamiento con Calles, para ello, desde el 8 de~ 

nero Hutch!son se d!rigi6 ál Prest.dente "con el objeto de tr~ 

·ta·r asuntos de interés para .esta, co111pañ.l'.a., ~permitarne rogar a 

ud ••• concede.1;me ,entrevista urgente" (147). Cinco días despuG~ 

Fe.?;nando Torreblanca ~sec~etario particular de Calles~ com!:! 

nicaba a Hutchison que -el "Presidente podrá _atender a Ud. e.1' 

(142) 

(143) 
(144) 

(145) 

(146) 

(147} 

Ibid., Telegrama de Hutchieon a Callea, en el que le trar.smi 
te oopia de los envi&dOB a las Secret .. r!ae do Haoiencl~. y Co': 
munioacionee• 8 de enero de 1926. 

.!!!!¡!. Telegrama de Callee a Morone~, 9 de 'enero de 1926. 

.!!!!¡!., Telegrama de Butchieon a Callcz, 9 Qe enero de 1926. 
En eeta comunicac~dn el vicepreRi~ente de El Aguila decía -~ 
que el cornbuEt ti ble del barco ya no era aut"ucier.ate u.•• ni pa
ra proseguir a fóint<ti tl4n". 

l,lli., 'l'elegrtlllla de Callee a Hutchison , 11 d<: enero ,1., l:,126. 

J,.lli., Telegrtlllla de Jlutohison a Coi!lea, 11 de .,nora de 1)'26. 
Lo que venta a demos tra.r, por otro lacio, quEs la ci t.u&.ciü:1 J.~l 
barco, d.escri ta e1 d.1'a 9, no era ttin "negra" como la ha.l:!a.n 
"pintado". 

.!!!!¡!., Telegrama ele Jlutohison a C"lles, el 8 de en'3i·o de 1S>26. 
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vierncspr6ximo" U48). No existe ningdn registro acerca de 

lo que se trat6 en esa reuni6n pero, segQn parece, Hutc~son 

no logr6 el apoyo que busacaba de Calles •. 
No obstante la entre.vista reali·zada con el Presidente, 

la compañta seguta bloqueada. El 19 de enero Hutchison volvi6 

a plantear el problema a las 111:i:s~as.instancias pero ahora con 

una larg~'fundamentaci6n legal, en 1os siguientes t~X'Jl)tnos: 
por las gestiones que esta compañta ha venido haciendo para 

obtener las facilidades para reali·za:r el tr&fico Jl)ar!.t:ll¡lo, 

"ha podido.deducirse que el Ejecutivo fia acordado que 111ien

tras no se resuelva en definitiva lo relativo al ·tu¡lparo ••• a 

la misma compañia le estar& vedado llevar a cabo l.a.s ope:r:a,ci2_ 

nes" Cl.49)¡ a partir de este supuesto --que era verdadero~, 

continuaba diciendo que "si la ra~6n que da origen a l.a nega

ci6n de los permisos ••• .{é1!7 ••• el hecho de que actual111ente exi~ 

ta una huelga ••• tal fundamento no existe •••. " USOI YI de ant, 
continuaba fundamentando que.en·cumpliloiento del laudo de 27 

de octubre, la huelga hab!a cesado y que l.os obreros hab!an -

vuelto al trabajo U5.1) 1 ~ concluta su· extensa e:itpos.tci6n pi

diendo. que la Secretar!a de Hacienda acordara " ••• favorableme!!_. 

te las sol:ic:i:tudes pendientes, rel.acionad~s con el. tr!l.f.tco °I!I~ 
r1'.timo ••• con 111ayor raz6n •• ,Ltac:i·litar!óiZ ••• la restaurac:t6n de 

relaciones· entre esta C:ía,. y ·l.os trabajadores de .!Jina.t;tti&.nn 
U52l 

(148) 

(149) 

(i.50) 
(151) 

(152) 

lbid., Telegz-ama de l"ernando Torreblanoa a Hutchieon l.3 de 
enero .tle l.926~ Fo! ~B:. ~ l.a oi ta -rrespondEa al l.5 de •-ro. 
.IM.!!., Of'ioio de R.D. Butohiso~ a Callee, en-~l·q~e le traM-· 
~ribe los enviadoo a l.as Secretarías de· .Hacienda 'T Comunica:: 

c1ones, el. 19 de enoro de 1926 0 

Ibid. 

·En estricto aentido esto era cierto, pero t&lllbi~n era cierto 
<iUe la oompañ:Ca habEa l.ogrado romper la huelga con obreros _ 
libres, tratando de e1uclir los compromisos, producto del lau 
<lo, ·con les huelguistas. -

Id. J,o que venía a demontrtu• que la lucha entre Morones y l.a 
cowpañta continuaba. 
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Por su parte, Calles mantenía su actitud de no interve

nir en el asunto, esperando que Hutchison solucionara su pr~ 

blema con Morones, pues s6lo contestaba que "se ¡ñabía.J rccib!_ 

do su anterior comunicaci6n" (153) 
El 28 de enero la Suprema Corte de Justicia dio su fallo, 

con él la Compañía El Aguila quedó condenada "a pagar una 

gran suma de dinero" (154) 

Agotadas las instancias legales, Hutchison buscaría ahora 

el acercamiento con Morones, preocupado por amainar los efectos 
del laudo para el.pecunio de la empresa. Muy pronto se dejaron 

sentir los efectos del acercamiento Hutchison-Morones, pues el 
boicot dejcS de aplicar.se y los marineros dt: Tc::un¡;.iico, sin sabe~ 

lo aGn, sufrieron la represión de las fuerzas federales, las 

cuales nuevamente fueron el.medio de desbloquear las embarca
ciones de la compafiia (155) 

a.- Otras facciones en el. conflicto. 

a~. r.a CROM contra el Secretario General del. Gobierno 
del Distrito Fedcrál. 

Cuando 1.,os directivos de El Aguila por cohecho, o aprov~ 
chantlo rencillas anteriores entre Enrique Delhumeau y Morones, 
trataron de acabar con el boicot en la ciudad de México, los 

cromistas arrcmqt.ieron con todas sus fuerzas contra el Secre
tario General del Gobierno del Distrito. 

El 20 de scp~iembrc Delhumeau, a la vez que utilizaba a 
la Policía 1·1ontada para romper el boicot, dc.clarab'l ilícita -

(153) 

(.154) 

(155) 

lLi·l., Telegl'Hlll4L de li'erna:ido Torz·t:tblancn u Hu tchinun, 2·¡ llb 
enero de 19260 

J.i.l...filctain<•n~ 2;1 do unaro du 19<'6. 

AG<I,. RP; OC, Ex.o. 407-'l'-l), Le¡;. # 3, An. Il. ~""";aje ,fo ;fo •. 
bor .t""'orn?n.:loz A. Y Guillel"mo ilomez·o, P1·eeldcnte y .:.ec.ret:•rio 
-rcope~tivumentu_ de lB .J.'otlu1~aci611 C·li;c·ui·u d<: ?rvi!·L-~~"'º' ;11 ... 
s:ral.· CulJ.o,J, ul 2 de ft;;'l>rc1·0 de 1'.,J?G. º ... t;obr¿. •.. ir:.t.~rv 1 ; 11 
c.iGn J.o i'u(;;!rzun f'"-.ue:ules en ol Fu1..1r l.CJ dt? l'ttHµit.~o ••• y que· -
non conteste$ llOl." inoiert·a eatu noLicie. ••• con el t'in ltJ tlcrno!~ 
taz~r la. be1'dadfr.io_l J1uotúnoe la tt·anncrlpci~n". 
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1a huelga y ordenaba que se reabrieran las negociaciones. Al 
dl'.a siguiente la CROM protest6 " ••• contra la declaraci6n de :f. 
1icitud de la huelga .por parte del Gobier1~0 del Distri.to" (156) 
y convoc6 de urgencia· a una sesi6n plenaria al Comit.'.!iEjecut!_ 
vo Central. En la reuni6n se lleg6 a los acuerdos siguientes: . . 
1º, enjuiciar a 1os Comit~s Ejecutivos del Centro Social de 
choferes. 'y· Alianza de .Camioneros ya que, de entre sus miem
bros, algunos se prestaron para romper e1 boicot; 2°, decla
rar en· el D.F. la huelga general contra El Agui.1a, dejando su 
organizaci6n a la FSODF~ 3°, pedir inform~s a·todas las agru
paciones obreras respecto de las 'quejas que tuví.eran sobre EE_ 

rique Delhumea.u, para pedir al. Presidcate su destituci6n como 
Secretario de1 Gobierno del Distrito;· 4°, .todas las agrupaci2 
nes adherldas a .la CROM enviar!an un mensaje de protesta a P~ 
rote, Ver •. -l.ugar donde _se enco'ntraba. de gira Cal.les-, "en 
contra de los ·falseadores y malos manejos de Delhullteau en di
cha Secretaria"; 5°, el.. Comit~ Ejecutivo de 1a FSOD:F· dcteru¡:í:'
naria las cantidades con las que cada agrupación apoyarta.a -
los huelgúistas de Minatitl.án, y; 6°, se decret6 la muerte c~ 
vil para DelhUJT1eau, desapareciendo su nombre de los periód~
cos, · ya se trate de " ••• notas socia.les o info1"1l!aciones en p:ro 
o en contra, anuncios oficiales o privados y cualquie.r otra -
menci6n ocasional" (1571 

El dia 22 Calles -habiendo recibido la versi.6n del asu~ 
to por parte de E. Delhumeau- envi6 desde Perote un telegrama, 
en ~l. ratificaba " ••• la resoluci.6n del Gobierno del Distrito ••• 
sobre la no. existencia del estado de huelga" cise r en la ciu
~~d de M~xi.co. Esta precipitada dec:i:si6n, que apare~ia corno !!. 
.na desaveniencia entre Morones y Calles, era el. producto de -
la versi6n parcial, dada por uno de los personajes de la tra-

{156) 

(157} 

(158) 

El Di"t"!!!.!Ub 21 de. s<>ptiembre d.e 1512.5. 

bl Diotamen, 22 de eeptiembr"' .le 1925. 

El :>iotaoen, 23 .le septiembre de 19251 AG:f, RP, oc, Exv. 407_ 
'l'-13, Leg. mlri•. 3, ~lemorial envia.lo por F. Macías-S~·io Oral 
del Si.ndicato de Empleadoe :F Obreroe Je lan Compruiíno p~ trole• 
ras (In .el D.F.- al Gobierno del .!>intrl to, C'1tl cc.1pia. pal:'a. en:: 
l.lee, 24 de septier.ibre de 15125. 
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ma. El otro personaje, Morones, quien acompañaba al Presiden
te en su viaje a las tierras jarochas, apenas se enter6 "···~ 
presur6 su viaje a ••• Lla_/ ••• rnetr6poli", donde llegaría el día 
24 {159) 

Al arribar." Morones a la ·capital de la Repeiblica, inmedi~ 
tamente, sus epígonos lo pusieron al tanto del "atrevimiento" 
del Secretario General del Distrito: tambi€n, una comisi6n de· 
la CROM integrada .por Salvador Alvarez, Samuel O. Yddico y C~ 

lestino Gasea, fueron al Palacio Nacional a entrevistarse con 
Calles, ante quien "se quejaron de las maniobras del Gobierno 
del Distrito para frustrar la huelga y dividir a los obreros" 
ll60); por su parte, "el Presidente ofreció hacer investiga-: 
cicmc.s para conocer si efectivamente las mayorías aprobaban -
la huelga" (161) 

Finalmente, el Ciltirno de septiembre Calles pidi6 la re
nuncia de Enrique Delhumeau como Secretari9 General del GobieE_ 
no del Distrito. Al día siguiente Eduardo Moneda hizo llegar 
a "Cholita" -secretaria particular de Calles- un memorial; 
en el que la CROM daba "santó y seña" de las acciones que, 
contra la Confederación, había rea1:i2ado De1humeau en contu
bernio con los agentes de El Aguila 1 para conjurar el.boicot 
ll62l. Para reforzar la informaci6n contenida en el memorial 
entregado a Ca1les, el 2 de octubre los trabajadores de El ~ 
guila hic:ieron una man.1festaci6n, habi~ndose iniciado frente 
a la Secretar1a de Industria ~en cuyo local Marones no se e!!. 
centraba por estar enfermo~ y despu~s se dirÍgieron al Pala
cio Nacional, para " ••• demostrar al Primer Mandatar:io de la Re 
pdblica que Lteníalll mayor1a y que en tal virtud les asisti6 
la raz6n a1 declarar la huelga a la empre~a ••• " (1631 

(159) 
(160) 

(161) 

(162) 

(163) 

11 !lict!!l!l1>n,· 23 do ao¡>hernbre de l'.;12!-. 

EJ. i:>íctf!!Den, 24 ele septiemLre <le 1925, 
Id, 

AG•• ftP, oc, Exp, 407-T-13, Lee. no1m, 3, Nota do Salustio Ber 
nSnd3z-Secretario Particular de )!orones- a Soledad Oonz.tl;;'z, 
el l.- d" octubre de 1925. 8l 8 de octubre "Choli ta•• envi~ o ~ra 
noia a Salua tio, dioi&ndole había obsequiedo ~a su .. •fo seos. 

E.x~lr,io¡, 3 de o.ctub1•e da 1925, 
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b). Las F.ricciones entre Morones y Jara en 1os 
primeros d1as de1 conflicto. 

Gracias a 1as maniobras reconciliatorias de Heriberto J~ 
ra se volvieron a concentrar las fuerzas en la Liga de A9rup~ 
ciotas Obreras de Minatitlán pero, muy pronto, sa~iez:on:de su 
relativo control e, inclusive, fueron movilizadas en. un· )ientf 
do que n~; iba de acuerdo con los intereses del gobernador·. 

cuando la huelga estal16 Jara no se encontra~ en.el 'Es~ 
do, mientras que Calles se enter6 inmediatamente y, el 7 de -
septiembre, se dirigi6 a Jara para pedirle que interviniera -
en el conflicto y tratara de evitarlo (164) 

De pronto, l.os acontec1.mientos en Minatitllin sorprandie
ron a Jara x 1o colocaron en una situaci6n dificil: por un 1~ 
do, los l!deres de la CROM asumieron el poder de la Liga, m~
nospreciando a algunos 1tderes que tentan más compromiso con 
el gobernador que co.n Morones; ade1114s los mi~os dirigentes -
cromistas conduc!an la huelga fuera de los canales 1egales, -
como era su negativa de presentar el. caso a la Junta de Conc.f 
liaci6n del Estado; por el otro, Calles ped!a a Jara que conj!!_ 
rara e1 conf1icto, cuando los lfderes cromistas "lo estaban -
haciendo a un lado". Ante estas circunstancias, Jara tenta que 
obligar, por 1o pronto, a los 111oronistas a llevar e1 prob1ema 
por los conductos legales, ya que por el 1ft0lllento eran estas -
instancias las ~nicas que le permi'tir!an a Jara --como go~er_ 

.nador--·intervenir en e~ conflicto. mientras no estuvo sequro 
de haber logrado esto, no contest6 el telegrama del Presidente. 

El 8 de. septiembre Jara se dirigid a Luis F. Xbarra -e!!, 

viado de la CROM en Minatit14n~ manifeat4n~ole " ••• su extra
ñeza de que los trabajadores hayan ido a la huelga, dado que 
el conf1icto debía reso1ver1o 1a Junta Central de Conciliaci6n 
y Arbitraje" (165). La respuesta que dieron los cromist~s A la 

(164) 

(165) 

A.Grl, RP, OC~ h.:>. 407-T-13, J.eg. tfl 2, An. 111, en la documen..' 
taoi&n existente no se encuentra el. telegrama de caliee, lo _ 
que aquí ee dice ae deduJo de la reepuee'ta que Jara dio al 

.Presidente el 24 de eeptierubre en otro telegrama. 

J,;l llict&men, '} dti septiembre de 1925. 
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observaci6n de Jara fue un contraataque "saliéndose por la 
tangente", aprovech ndo que el gobernador interino -en ause~ 
cia de Jara-, Lic. Vázquez Vela, se hab!a expresado en térm! 
nos favorables a la huelga de los trabajadores de Minatitlán, 
los moronistas trat ron de enfrentar al gobernador Constitu
cional con el inter no U66) 

Heriberto Jara empez6 a mover a sus l!deres más importa~ 
tes: primero, mand6_ llamar a Apolinar Espino, para que se oc~ 
para "interinamente¡ de la Presidencia de la Junta Central de 
Conciliaci6n (167) 1' el d!a 9, la voz del gobernador se vol
vta a escuchar a tr4vés del nuevo Presidente de la Junta, quien 
dijo que "los huelg¿istas se mostraban poco dispuestos a que 
conozca de su asunt la Junta de Conci1iaci6n, lo cual es de
bido a la labor de os agitadores que pretenden dar un cariz 
pol!tico a la huelg " l168); al mismo t:iempo llegaba "casual
mente" a Minatitl.án Antonio ort:iz R!os, ante quien "o.currie
ron al.gunos obreros pidiendo su intervenc:i6n" (169). Entende
mos que en esta "ca ualidad" de su llegada a Minatitlán y la 
•solicitud" de al.gu os obreros, se estaban moviendo los inte
reses del. gobernado ; a trav~s del diputado y del Presidente 
Municipal, Emiliano Jara, quien conservaba cierta infl.uencia 
en el Sindicato de peraciones y Similares. 

Los dirigentes de l.a CROM reaccionaron de inmediato, 
tratando de paral.iz r·1as fuerzas jaristas, .pidieron " ••• al 
gobernador que evit que en el. asunto intervengan el. Presi
dente Municipal de inatitlán, C. Em:il:iano Jara, y el. Diputa-· 

(166) 

(167) 

(168) 

(169) 

I<l.0 L!I. CROM e nteetc$ qu6 lee extrWiaba la cor1<lacta de Jara, 
pues el 5 de ~eoticmbro "••.el· Gobernac:tor lnterino V~zqutJz V.!, 
la, hübÍa a.po u.do la dacieidin de lot' tra.baju.Uoresº• 

Eopino, como euorde.remos, .tue el trazo derecho de Jaru. eo ~1 
c~nrlicto· de ~l\ Huu.otQca Pot.rolllum, en. uH:,YO-.Juoio d~l mierno _ 
ano. _I 
Ef piotalnuG9 O do ae.pt.iemb.r·e d.e 1~25. 

Julio Valdivi eo Cae tillo, ~., p. 46 0 • 
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do Ortiz.Rtos• (1701: este Cllt:flno ante 1.a·advertenc.:la,· y con
siderando qu~ le~almente no ~ta fundaieentar su intervención, 
sólo respondió e1 golpe con una.declarac.:l6n cuyo sent.:ldo se -
sitGa entre lá acusac.:lón y el lamento, pues d.:ljo que • ••• las 
agrupaciones obreras de Mi.nat.:ltl4n ñan depos.:ltado su represe~ 
taci6n en un agitador •• ~de apell:tdo Ibarra ••• • U71J_ 

En i~ m1:sma edic.i6n de El. D.:lct:aaen en que Espino .. acusaba 
a Xbarra de ag:ltador 1 el. segundo publ.:lc6 el telegrama del 5 ·

de sept:ienibre, en el. que Vl.zquez,Vel.a arremetfa contra El Aguf 
la, a favor de los trabajadores '1721. S.tn a.bargo dos d!as -
después. Espino declaraba, con un cierto a.:lre de s~:r:tdad y 
triunfo, <JUe •en la Junta Central de Conc:r-1.~c.ión y ·Arb.it:raje 
se reso.!.vará el confl:lcto• (173).; lo que yenf.a a refl.e;Jar que 
Jara y los 111oron:lstas se ba&tan sentado a f1DIJ&r.1a •pipa.de 
la paz•. Efect.:lvamente, el 13 de sept.tesebre la CROH acept6 
que e1. conflicto fuera S01Det.ido a .. la J.C.C.y A. y 24 bo:ras 
despu~s. xbárra trataba de •1üaar asperezas• dic.:lendo que- ••• 
al hac~rse car90.nu~aaente.del Ej~ut.:tvo ~1. general. Ja:ra, y 
probabl~ente desconoc~endo 1~ act.ttud.asU1t.:lda por su sust:$;tu 
to, ••• fci.J.if:I.c~de.mp;<;>C!ed~tesy·v.tolent:os los p:roced:tipte!!: 
tos empleados en con~ra de ••• B1 ~1:J.a• (174); y ~en la ~iS111a 
entrev:lsta-- refir~6ndose a las acusaciones de Bsp.:lno. las con 
s.ider~a 1:nfundadas • ••• estando sequ:co de que rect1:f.:lcara su 
criterio una vez que el asunto est6 en sus nanÓs" '175) 

(170) Jll, pictattn• 16 de aapU-bre 4- 19251 Julio Yal.di.viesc Cast,! 
llo• Op. cit,•.P• 46~ 

(171) 

(l'.f2) 

(173) 

(174) 

Id. 

. Bl Dicta!eD• .10 de ... pU~abre de 1925, 

B1 Di,ctuiep, 12 de Hpüeabre de 1925 • 

.ll pictyeo, 14 de ec.ptieabre de 19251 Jul.io. Val.di.viese Caeti 
110, Cip. gl t,, p, 411 •,,,Jara no bab:Ca estado de acuerdo, ~ 
ro aote el hecho co.oaumaclo por la CROi'! considenS · l:Coi to el. m.2, 
1.-uie oto•, 

(175) ld,' 
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4.2.3. Las negociaciones Morones-Hutchison. 

Dado que Hutchison conoci6 desde el. 8 de enero los térm.!_ 
nos del dictamen de. la Suprema Corte, y de que el acercamien_ 
to con Calles no había fructificado, et mismo día en que el -
máximo tribunal rindió la. sentencia definitiva " ••• El Aguila 
se dirigió a la CROM, sugirién?ole proposiciones para anular 

el fallo .•. " (176}. A partir de entonces los trabajadores a_ 
fectados se encontraron nuevamente en un impasse, pues sabían 
que se estaban llevando a cabo las negociaciones entre sus r~ 
presentantes y los de la patronal, pero oficialmente no tenían 
informaci6n precisa U 77) 

Los arregJ QS entre la CR01·~ y El Aguila cu.lminaron- e1 d1a 

13 de febrero, hab.iendo participado corno "árbitro" Luis N. M~ 
rones. Los puntos principales del acuerdo fueron los siguien-. 
tes: 1°, la Compañía se comprometía a proporcionar empleo a -
todos los que declararon la huelga el 5 de· septiembre, a med.!_ 
da que la demanda de productos· fuera creando trabajo; 2°, la 
indemn.izaci6n a los huelguistas se .concedería conforme fuera 
siendo posible, para evitar fuerte de-':embol.so a la empresa; 3°, 
la indemnizacil'in que recibir.tan las organizaciones que fueron 
a la htiélga, sería por concepto.de salarios caídos desde el 5 
de septiembre al 12 de diciembre, excluyéndose al Sindicato de 
Estibadores y Jornaleros. de Minatitlán U 78) 

Respecto a los obreros " ••• se guard6 absoluta reserva al 
principio., a fin de cumplir previamente las ventajas concedi_. 

(176) 

(177) 

Julio Valdivieao. Cantillo,~ •• p. 51. 
El. lliota.'Den, ll de t""Lrero Je 1926. El 10. Je t"ebrero, l" Uni.Sn. 
do Emp.leadua :t "!.'.rahaja:J.orea de las Coi..pa.iiias Po;? troleras inf'or-
m&.J.•on ..¡ue a Cines J.el met-J eo rt:!anudai·t'an lofi t.rabajoc, puee en 
loa arreglos que se i-ealizaba!l entre la CltGr•: Y El J.guila, edlo 
..... • :ral ttin por ul. t.imar aleunos ret¡uisi tos ••• "• 

(178) lil !>ictwn"º' 15 t.l." i'ebrei'o d6 1)126; Julio Valcliviei.;o Castillo, 
~-· p. 53-54. 

206 



das a El Aguila" (179). E~tas ventajas eran: pr.imera, levan_ 
tar el boicot.a los productos de la compañia en ambos litora~ 
les del pa1s; segunda, dejar a la empresa operar libJ:etllente -
en toda la repfiblica y; tercera, restablecer. sus actividades 
en todos los cainpos petrol1feros, en ferrocarriles y er{lbarca_ 
cienes (~80). Para cumplir con el comprOl'!)iso, el 18 de febrero 
la CROM gir6 instrucciones para que " ••• desde luego se.reanu_ 
den los trabajos, a reserva de dar a conocer en.su oportuni_ 
dad la resoluci6n que tome con El Aquila, para el asunto de 
las ind.,mnizaciones a los obreros" (181) 

Al concluir.el mes de febrero las actividades en la ref! 
ner1a de Minatitlán se hab1an normalizado con la anuencia de 
la C~OM, pero " ••• para los 700 obreros rechazados por la em_ 
presa ••• hab1an transcurrido 176 d!as de huelga" (182) en medio 
de la duda y la desesperaci6n. La ayuda econ6niica que los tr~ 
bajadores hab1an recibido de las organizaciones adheridas a -
la CROM, se hab1a suspendido desde elnes de noviembre y, ad~ 
inás, debido a que la mayor.ta de los integrantes de. las organ!_ 
zaciones minatitlecas hab!an vuelto a sus. labores, la soli~a_ 
ridad empez6 a debilitarse para con los trabajadores no acep_ 
tados por la empresa·. 

Aun el 4 de marzo la Uni6n de Empleados de las Compañ1as 
Petroleras estaban esperando que les pagaran las indemnizaci~ 
nes correspondientes aunque no ten1an " ••• noticias oficiales 

(179) Julio Valdivieeo Castillo, Qp. cit., Pó 511 El. Diotpmen, 15 
d .. i"ebrero de 19261 "··.se ha guardado una absoluta reeerva 
eobre loe puntos .que ee han discutido ;¡ quo rorman las aotas 
levantad.as sobre el particu.lar" 

J:d. (l&>) 
(181) El Dictamen, 19 de febrero de 1926. Seg~n este diario, las -

aerupaciones que recibieron la orden fueron la Uni6n de Emplee 
dos y Trabujadoroe de las Compa,-ifas Petrolerae del Puerto de -
Vera.cruz ;¡ la Federaci..Sn Obrera de P»ogreso, quienes a su vez 
transmi t.itiron el miE>roo mensaje a la Uni.Sn de Marineros :r FoE 
n<1roe del Oolro :r a la Liga de Oficiales Navales. 

(182) Julio Valdivieeo Caetillo1 Op. oit., p, 52. 
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sobre el particular" (183). Al d:l:a siguiente lleg6 a Minati_ 
tlán Luis R. ·Torres, Inspector del Trabajo de la SICT, con el 
fin de intervenir en. el pago de las incenutizaciones a las ºE. 
ganizaciones que participaron en la huelga en Veracruz, Puer_ 
.to Méxicó ·y Minati.tlán. El total del desenbolso de la compa_ 
ñ:l:a fue de. $ 320, 297. 32 '184) y su distribuci6n entre las. a . 

grupaciones fue de la siguient_e manera: 
Uni6n de:conductores, Maquinistas, Garroteros y 
Fogoneros •••••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••• $ 3,575.78 . 

. Uni6n de Carpinteros, Sucursal. No. 29 •• , ••••••.• $ 5,934.23 

Unión Internacional de· Caldereros, Suc. No. 25 •• $· 8,811.50 

Uni6n de Trabajadores y Empleados de la 
Refiner:l:a ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• $ 10, 9J. 7. 87 

Uni6n de Mecánicos Mexicana, Suc. No. 3 7 •••••• • • $. 21, 826. 8 O 

Sindicato de Operaciones y Similares •.••••••••.• $ 33,442.18 

Uni6n de Obrerps de Minatitlán •.••••••••••••••••• $ J.73,894.33 

Marineros de Puerto México •••••••••••••••• · •••••• $ 2,479;47 

Vapor Reina y Marineros del Santa.Alicia 
de veracruz ••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••• $ 10,257 .26 

.Uni6n de Empleados y Trabajadores de las 
Cornpañ:l:as Petroleras de Veracruz •••••••••••••••• $ 15,170.90 

162 Trabajadore;. Libr.,;s. (no pa.gados aun el 
17 de marzo) •••••••..••••••••••••••••••••••••••• $ 33,988.00 

El diario veracruzano aqul multicitado, tanto en diciem 
bre.como en enero ~haciendo cálculos de hombres y salarios 
caldos~ había publicado que con el fallo adverso la compañia 
tendr:l:a que desembolsar " ••• muchos.cientos de miles de pesos" 
U85). Qué canti.dad de d:l:as pag6 El ·Agu:ila dentro del con 
cepto de salarios caldos 1 a los huelguistas de " ••• la Uni6n 

(183) El Dictamen, 5 de mar~o d~ 1926 • 

. (18•1) El ?ictamen, 18 d.- marzo de 1926, l.!. y # planas: Julio Vr.ld,!_ 
viene Castillo, ~ •• p. 53 •. 

(165) El j)iotaroen, 21 de dioie'mbre ·de 1:¡25, vtfanne tambltfn llis e.li
ciones de loe drae 9, 29 y 30 de enero de 1926. Valdivieeo 
sostenía ~ue d.en11U80 del rallo de la Suprema Corte se caloulá 
ba en dos millorieo de peeor. el desembolso de ln empresa, como 
pago de salarios oa:fdo•.•• Julio Valdivieeo Castillo, ~., 
p. 53. . 
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de Obreros de Minatitl.4n l.es fueron pagados en total., ·sol.Al!le!!. 
te el. importe de 72 dlas de salario" y al resto de los que 
hol.garon s6lo.se les pag6 " ••• el tiempo que dur6 la huelga ha~ 
ta que la Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje dict6. su 
fallo el ••• 27 de octubre" (.1861., eJtcepto los domingos y dlas 
festivos • .. 

Lo más importante de esa.fecha ~s de marzo-,- fue que ha~ 
ta entonces l.os trabajadores conocieron "los arreglos hechos 
por la CROM", lo que los hizo pensar que el esfuerzo despleg~ 
do por ellos desde septiembre habla sido en vano, ya que el -
conve~io no les garantizaba el trabajo --especialmente a los 
rniemI:.ros de 1a Unión de Obreros de Minatitl4n~t y, como cor~ 
lario, que la CROM l.os habla traicionado, habill!ndoles dado a 
conocer unos "arregl.os" cuando eran hechos consumados. Con t~ 
do, no eran los integrantes de las agrupaciones que forniaban 
la Liga los más perjudicados, pues los agremiados en la Uni6n 
de Estibadores y Jornaleros de Minatitl4n estuvieron privados 
de empleo durante todo el tiempo que dur6 el. conflicto y, stn 
embargo, por no pertenecer a la CR°" "los esti.badores •• ~Cqué_ 
daron7 ••• excluldos de .las obligaciones que ••• LlmpusQ] ••• el. 
convenio con El. Aguil.a" (.1871. Las razones que adujeron l.os -
representantes de l.a SICTr para que no se pagaran salarios e~ 
!dos a l.os estibadores, fueron l.as siguientes;. que l!istos "··· 
no ferari7 trabajadores de planta de la compañla •• ·• "; que. l.os 
" ••• trabajos que .C<ieseropeñaban erar,,? •••. eventuales y que no tr!!_ 

bajaban. s6lo en El Aguila ••• • (.1881. Con estas just1:ficacio_ 
nes de parte de los mismos e111isarios de la SICT, l.a f:il.ial de 
l.a Shel.l. se l.ihr6 de cumplir un contrato colectivo que habla 
firmado con los estibadores, en los mi·smos tll!rm:t.nos y un dla 
antes del que sign6 con la Uni6n de Obreros de Minatitl4n, en 
el. año de 1924. 

(186) Julio Vli.l.divieao C«ftU.li• Qp. cit., p. 531 il J>iobmen, 18 _ 
de mar20 de 1926. 1- ~ ~ planas. 

(187) El DictaIOep, 17 de marzo de 1926. 

(188) Id. 
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Ante la evidencia de que la CROM habla traicionado a "t.!_ 
rios y troyanos", lo,;, de la .Uni6n deObreros y los Estibadores 
llegaron a coincidir en posiciones, entonces buscaron la bend!_ 
c.i6n del gobernador del estado, a ese efecto consultaron al g~ 
neral Heriberto Jara, quien les " ••• aconsej6 que, de acuerdo 
con la ley, se {"deberfi!l exig.i~ el cumplimiento de la senten_ 
cia dictada por la Suprema Corte de Just.icia ••• " (189) 

La coincidencia de posiciones entre la Un.i6n de Obreros 
y los Estibadores, y las posib.ilidades de alianza con el gobe~ 

'nador se convirtieron ~una vez más~ en el vértice de las 
fricciones entre Morones y Jara. Nuevamente la correlaci6ri de 
fuerzas serla alterada, de la misma manera, los intereses de 
los sujetos f>nfrascndcs en el conflicto aquí descrito volv.tan 
a polarizarse pero esta vez, con los signos políticos cambiados • 

. 4. 3. La CROM y El Aguila v·ersus Jara, la Uni6n de Obreros y 
los Estibadores. · 

Una vez que la Uni6n .de Obreros y los Estibadores reci·
bieron el aval del Gobierno del Estado y, desde luego, del 
Presidente Municipal de Minatitlán, procedieron a la acci6n·
legal. Los estibadores embargaron algunos productos e instal!!_ 
ci6nes de la compañ.ta "para asegurar el pago de salarios ••• y 

las contribuciones sobre derecho de patente" (190), que el a!_ 
calde de M.inatitlan reclamaba a favor del municipio •. 

{189) Julio Valdivit1so Ces tillo, .12.l!.....s!U., p. 521 AC~, RP, OC, Exp." 
407-T..J.3, Leg. # l, An. III, TelogrB1111& de H. Jara a Fer11anlo 
To~eblanoa, ) de ma,ro do 1926, !j], piotpmen, ?.8 de mar~o de 
1921>. 

(190) El Uiotumen, 20 de mar:i;o Je 1)¿6~ i!!. y s!. pla.1aa •. S<:g1b el 
J.iario f!e embargS!'O•l a. la cumpaiifa 40,uoo ct ... J~S do eael'>liAa. 
HutchiHon dijo qw• ee embargaron erectos ,y se Pella»O:l bodo-
8S.lt-4e tan oran de l u Co;r,pañl1& 1'..:ox1 Ctt:lu i..l ... !:lt:onee I11muu-ble~ 
odem4o acusaba a 103 eatibedoreo de ret~ner a la fue~za do~--, 
lancha.a -"Alontlra•~. ;y "Caviota"-.Y Jt: .impedir til movimitlnto -
do curroe d~ r .. rrocarril y 111" operac:ionar.< uel mut.lle A·~!f 
RP, OC, 8xp. 407-'l'-lJ, Le~. # l, An. III, Telegrama d~ a:n: : 
llutchinun a Callea, .en el que le .traoa:;;i tu l« copia d"l onvia 
do· n· )•oi•cineo, ol _18 de marzo .de 1;126. -
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El 18 de marzo Hutchison se quej6 ante Morones y Alllaro, 
pidiendo al primero que interviniera contra los atropellos que 
los estibadores causaban a la empresa y, al segundo, para que 
enviara fuerzas militares que hicieran CWllplir un amparo que 
la compañta obtuvo del Juez de Distrito U!Ul; en el telegra_ 
ma enviad.o a Morones, Hutchison ~quien sabía que los estiba_ 
dores no eran de la CROM y que Em:tliano Jara· no era •santo de 

la devoci6n" de los moronistas~ trat6 de enfrentarlo a los ~ 
lijadores y al alcalde, diciendo que. los "·• •• estibadores de· 
Minatitlán y autoridades locales desconociendo arreglos veri_ 
ficados con ·intervenci<5n de esa Secreta:<"!a, ••. han cr..?ia;i:-gado ••• 

esta cía ••• " (1921 

Morones instruy6 a Ricardo Treviño -srio. Gral. de la 
CROM- para que •metiera en cintura" a l..os estibadores y, el 
19 de· marzo, Trev:tño se comunic6 telegráficamente con l.os di:r~ 
gentes de la agrupaci6n manifestándoles que deb!a acatarse.el 
Miparo ~e el Juez·habta dado a la compañta, y les rogalia ab!!_ 

. t~ner.se de " ••• cualquier acto c~e desprestigiarª2'" al 111ovi_ 
miento obrero y. suspender· cualquier accitin hasta la ll.egada -'. 

,de los delegados d~l. Comi:tli Central .{qu:tene.:¡7 •• ,salen :tnmedi!!_ 
tamente" (1931.: ese ":tmuedia;tamente"· fue tres d1a$ despul!s. 

Posteriormente H,H. Ballat -.-qEmente de El A9~~la en los 
cA111pos del sur-- se diri9'i.6 a Jara p<1ra extqi·rle. garantta·s P!!. 
ra la co~pañta, pues lo responsabilizaba de los "atropellos" 
que los estibadores, con ayuda del alcalde, habían cometido -

(191) AON, RP,OC,Bxp. 407-T-13, Leg. # 3, An. III. telegrama ele 
Butchieon a Callee, el 18 de marzo de 1926, co·n copias de 
los enviados, 1~ misma ~echa, ~ Morones y Amaro. 

(192) Id. 

(193) AON, RP, OC, ~xp. 407-T-13, Leg. # 3, An. III, telegrama de -
Rioardo 'l'reviño a Csl.lee, 19 de marzo de 19261 El Diotaaiee, 

·23 de mnrzo, a!. plana., "• •• El .. consejo direotivo de J.a CROM, 
nombrc5. 110,y (22 de marzo) una oomiei.Sn que intervendr.t en el. _ 
oorú'li cto de Mi na ti tlin ••• n 
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contra la empresa (194) 
Debido a que Calles recibta y transmitta los mensajes que 

se cruzaban entre los contendientes, Jara, buscando limpiar su 
imaqen ante el Presidente por las imputaciones de Hallat, co~ 
testó directamente a Calles el dta 23, en ese telegrama el g~ 
bernador acusaba al gerente de. ~os campos del sur de ocultar 
la verdad; tambi~n, a los representantes legales, los respon_ 
sabiliz6 de que la empresa se negara a acatar el laudo de la 
J.C.C. y A. y el dictamen de la Supreina Corte; observaba ad!!;. 
más que ·1a compañta· seguta "una vieja tendencia de oponerse -
al cumplimiento de nuestras leyes de trabajo" (195). Cuarenta 
y ocho horas después H.H. Hallat contest6 al qobernador refu_ 
tanda los cargos que éste hiciera a los representantes legales 
de la compañta y trat11ndo de "sembrar cizaña" entre Jara y M~ 
rones U96) 

La respuesta a la "refutaci6n" hec_ha por Hallat la dio -
el destacado estridentista Manuel Maples Arce -gobernador :LE_ 
terina en ausencia temporal de Jara.- quien, en una carta, a~ 
~lar6·que si bien el gobernador jam11s ha enderezado ataque a~ 

(194) 

(195) 

(196) 

AO~, RP, OC, Exp. 407-T-13, Leg. /1 ), An. III, telegran.a de -
B.H. Ballat a Callee, 21 de marzo de l92ó, en el ~ue le trans 
•11e oopia del enviado a Jara1 11 ••• 0.fioio gJ.rado poJ:" u.t. al = 
pr..,eidente municipal. de M1natitl4n don,le aconseja que Sindica 
to de Estibadoree proceda judicialmente 000 bác;ole presente ••• -
tratt<ee de trabajadores eventuales ••• " En ijl ·Diotamep de 20 -
de marzo tambien ae relaciona a Jara con el embargo contrn El 
Agu1la1 " ••• el embargo 1"ue ordenado d.ireotan1Elnte por ttl Qobez· 
nadar a petioi.Sn de los Setibucloreo .de lllinatitlán". -

Y terminaba Jara dicie'ndo que en lo relativo a l.ae di1"icul ta
tfes. loa r~presentantea ·de la compañfa "• •• ellos aliemos con 
su actitud ee lao han buscado" • .&ON, Rl', oc, Exp. 407-TJ.3, -
Lag. # 3, An. III, telegrama de Ju.ra a Cu.llee, el 2.3 de marzo 
de 1926. · 

a.mr, RP, oc, E.1<p. 407-T-13, L"g• # J, An. III, t"legrwna de -
H. R. Hallat a Callea, traneoribi~ndole el enviado a Jura, ttl 
25 d.e rao.rzo de 19261 "••••e extraño ••• ese Ejecutivo ••• e~be __ 
dor ••• arresloe ••• ante Ministerio de Industria, ha.Y~ aconeeja 
do al P.reaidente-~unicipal que -pusiera ·la reolwnaci6n.de los
Betibadoree en ma..Os de las autoridadea .judioialee ••• "• El 
Dictamen, 28 de marzo de 19íí6• "Una controverRia entre elAeui-
1" :t el Oob. del Estado", 1- plann. 
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guno contra la compañ!a, tampoco pod!a adoptar actitudes que 
favorecieran los intereses de una " ••• empresa cualquiera que 
perjudique a los trabajadores"; de la 111isma manera sosten!·a 
que el gobierno del estado no ten!a intenciones de contrariar 
los arreglos llevados a cabo por la SXCT ~cuya C0111petencia 
en el asunto tampoco pon!a en ·duda~, pero que al haber qued.!!. 
do exclu!dos del pago de salartos los e·st:tbadores, sus aceto_ 
nes estaban apoyadas en un " ••• principto de o.rden pt1bl:tco est.!!_ 
tu!do por la Consti:tuci6n" ¡ conclu!a su argumentaci6n dic:t·en
do que a ~l no le causaba extrañeza " ••• la técnica que para 
la defensa de sus intereses adopta. su represer.l:.rida, contraria!!_ 
do sistem4t:tcamente nuestras leyes de trabajo ••• " (1971 

Mientras los estibadores aplicaban el eJl)baJ<go a la c011JP.!!. 
ñta, el Consejo Directivo de la Liga de Agrupaci~nes Obreras 
de Minatitl.S.n hac~a labor pol!ti-ca entre· l.os rechazados por 
la empresa p·ara reagrupar fuerzas y lia.ce:r :frente nuevan¡ente a 
la s.ituaci6n. 

El 10 de marzo, la directiva de la Liga acord6 con sus ~ 
qremiados replantear algunas demandas b4sicas y ceder en ··o_ 
·tras. El objetivo.fundamental era recuper~~ la fuente de tra_ 
bajo, mediante una :Soluci6n negociada; aceptaban que el con_ 
·trato de 24 de septiembre de .l.924 fuera modificado (198 l, ºº!!. 
secuentemente·rechazar!an los tres °Jlleses de salario por inde_ 
mnizacidn y exigir!an, ad~4s, la separaci6n de los obreros 
libres que no se encontraban laborando antes de la huel9a., y 
que fueran reinstalados en sus empleos todos los obreros que 
la secundaron, con los miSJ110S sueldos que perc:Lbt-an antes de 
haberse .iniciado (1991. Muy pronto se dieron cuenta que la pa~ 

(197) 

(198) 

(l.99) 

~ Dictamen, 28 de marzo de 1926, "Una Controversia "• 
Plana. ••• 

Recordemo~ que las estrategias impulsadae -por El AeUila desde 
diciembre de 1924 estaban encaminadan a desconocer dicho con
tra to y que,. en gran medida, rue este el oriBen del cont"licto. 
AG~, RP, OCt Exp. 407-T-13, Leg. # 3 1 An. XII, Comunioaoi6n _ 
de Josl ..tronas y Nioanor Jimlnez- delegad.os d.e la Uni.6n de 
Obrero., de flinatitl.&11- a R. D. llutchison, el 29 de marzo de 
1926. 
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te patronal no quería saber nada de la Uni6n de Obreros ni de 
la Liga y se_ negaba a recibirlos para evitar darles un recen~ 
~cimiento.de~- Fue entonces cuando se plantearon la posi_ 
bilidad de utilizar la legalidad embargando a la empresa, si_ 
guiendo el ejemplo de los estibadores. 

No se podría precisar aqut si la acci6n legal se pensaba 
realmente poner en práctica, o."scslo era una amenaza para obl.! 
gar a la compañía a iniciar pláticas con la Uni6n de Obreros. 
Es muy probable que cuando empezaba a ser discutida esta estr~ 
tegia, hayan llegado a la_regi6n los señores BarragSn y Puebla 
--enviados.por Tr~viño con la m~sión de hacer des~stir del e!!!_ 

bargo a los estibadores~ y convencieran a los líderes de la 
Liga de no proceder a la acci6n _legal. En cambio, con la in_ 
tervenci6n de los mismos delegados cromistas lograron una en_ 
trevista con Hallat el 29 de marzo, la cual aprovecharon para 
dar a conocer sus P.J:"Opuestas de negociaciiói'.i. al gerente, pero 
ésta s6lo sirvi6 para que comprobaran que los empresarios no 
estaban dispuestos.a ceder "ni un ápice" del terreno ganado 
(200) 

·Para Hutchison, gererite general de la corporaci6n, esta 
fue la prueba más patente de que los problemas con la Uni6n -
de Obreros no habían te%'11)inado con los arreglos de capula en 
tre él y Morones, pero desde antes ya abrigaba ese temor: el. 
27 de marzo Hutchison se dirigi6 a Morones,.quejándose de la 
actitud asumida por la Uni6n de Obreros y los estibadores, a 
quienes acusaba de no respetar lo acordado el 13 de febrero y, 
por: .ello, le pedía que diera instrucciones para que cesara la. 

(200) El. tono de la reepueeta rue el eit,~ienttta "• •• por cortesía, y 
sin que ••• impli..¡ue el. reconocimiento de una pel:oonalidad ••• 

·cootento su oricio ••• el contrato que aluden ••• no tiene ya -
e.tlR tencia lec:b.l. ••• ; La c~A. htt. expresado au volUflt.nd J.c pá.-
g.::a- &. loo 11.iembroe de la. Unidn de Obr~1·os ••• loa tras G1e~oE1 de 
salario que la ley t'iJf&; Un con.trato que u!.I tiene o.xi.e ~enc.:ia 
.legal,.~~.· puede .S=~ m.:.i1Uf'icado •••I an lo l'i!lativo a.. que \ruei
van a eus reepeot.1"-1Je t..rabaJOH y se eapare a los ti•i..baja-.lorea 
líbree, •• ea ta propoeici.$n ee contr .. ritt al co11venio del 13 · do 
.f'':Jbroro" • .t.OY, RP, OC, Exv. 407-1'-l.3, Leg. # 3, ..tu, III, ot"i
c.J.o de R .• !>. Hutchieon & Zlicat,ilr Jimt1nez '.~ JoP.~ Arcnae, coo c0 
pía " Callea, 29 '16 "'ur"'o 1926. -
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la situaci6n ilegal en la regi6n (201); el d.ta 29 de marzo, -
el gerente general remiti6 copia a Calles del oficio que hab.ta 
dirigido a Morones y, a la vez, ·se. COl1)unic6 con Samuel o. Y11_ · 
dico ~secretario de puertos de la CROM~.para denunciar la -
actitud asumida por los trabajadores, la cual era "soliviant5_ 
da" por el gobernador. de Veracruz (2021. 

Al finalizar el mes de :marzo, la gran mayor!a de los in_ 
te·grantes· de. la Liga ten.tan la seguridad de que la CROM los h!!_ 
b!a traicionado (203), s6lo quedaba separarse de la Confeder~ 
ci6n y usar la legalidad .Para :reí.vindicar sus derechos. Para 
ello nombraron una CO!!!:!s16n .que SE< entrevist6 con el goberna_ 
dor del estado " ••• quien nuevamente ofreci6 su protecci6n y 
reiter6 el consejo de que. la agrupaci6n exigiera el cumpl1Jl!i·e~ 
·to del laudo. y la sentencia de la Corte" (204J_ 

Mientras la Uni6n de Obreros replanteaba su estrateg:í.a, 

(201) 

(202) 

(203) 

(204) 

''• •• 3. Esta c!a. ha estado cumpliendo el arreelo tomando en -
[éuenta7 •.•• la reeolucidn dictada por ud.,,, 6. esta ora ••• a

caba de reoibir ••• •eneaje de Puerto M&zico en que dioe que r.!. 
preséntantee de la Unidn de Obreros de Minatitliln ••• Rai'ael S.!. 
moneen e Hip&lito Landeros han llegado a eee lugar a promover 
accidn ejecutiva ••• contra esta empresa ••• 7. ai se 11egd a un 
&rreeio ••• debe rea~t.&.ree ••• El desconocimiento de ese aoue~do 
por los·estibadoraa.7 la Unidn de Obreros de Mine.titl4n colo
can· a esta empresa en si tuaci6n dif'icil ••• a. Pido ••• di otar 
instrucciones para que ceee la ei tuaoidn ilegal que prevalece 
en la raei6n" AOY, BP1 OC, Ezp. 407-T..l.3, Leg, # 3 1 An. III, 
Oficio ~e R.n. Hutohison a Morones, 27 de marzo de 19260 

"Hacemos ref'arancia da la conrerenoia de. esta mañana a la que 
ocitrrieron los señores llarragin1 Puebla, Arenae 7 otros ooho 
·representantes de diversas agrupaoiónsa obrsrae de Minatitl4n 
[f;aoierid'?J patente su aotitud de dltiiaas rachas aRwaida por -
el personal de la Dni6n de Obreros de V.inatitl4n desconociendo 
lo pactado, •• Beta cfa •• ,deeea que eee Comit& {"ponga7 atenci6n 
on loe procedimiontoa aconsejados por el Gobierno dGl EPtado 
de Veracruz ••• " AO~, RP, OC, Ezp. 407-T..l.3, Leg. # 3 1 An. III, 
oficio de R, 1>, Jlutchieon a Samuel O, Yi!dico. 
"Loe trabajadore11 consideran· afectados sus intereses por al _ 
~onvenio .t'irmado en ~4x1co 00 ,han manifestado que ee eeparar!n 
de.la ·cROM, pur estimar que esa institici6n laborista no so.l
vaguarda debidamente iaua intereses coleotivos" El piotamen, i.2 
de abril de 1926, 

Julio Va1d.ivief!o Castillo, Oe. cit. 1 p, 54. 
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El Aguila recibi6 un amparo contra el embargo decretado en M~ 
natitlán por los estibadores '205), con ello la compañía par~ 
!izaba a los estibadores el tiempo necesario y solamente ha_ 
b:ta que esperar que el desempleo y el hambre trajeran s"u se_ 
cuel.a de dispersi6n y la consecuente desaparici6n de la fuer_ 
za organizada. 

El tiempo durante·el cual los estibadores recibían un 
golpe contundente, con el amparo concedido a El Aguila, la u 
ni6n de Obreros hacia ·nuevas alianzas con el gobernador para 
enfrentarse a los patrones pero, "la noche del sábado 24 de ~ 
bril ••• , un mecánico de la refinería, ••• Luis Arias, asesin6 ·a 
José Arenas, secretario general de la Liga y principal dirige~ 
te del movimiento ••• " '206). En ese momento, como en .19.14 y -
1921, ·1a consigna de la ccimpañ1a volvía a cumplirse fielmente: 
" ¿s! el hambre y ·el cohecho no r.inden a la organizaci6n obr~ 

· ra? ••• 1 hay que cor.tarle la cabeza.¡ 
La primera· re.acci6n de las fracciones· enfrascadas en el 

conflicto fue nombrar al asesino intelectual: para los·obre_ 
ros·, por las experiencias anteriores, parecía obv1.o. que El A_ 

guila había ".· •• pagado al asesino" (207); en el mismo sentido 
se expresaba el Sr. Puebla, delegado de la CROM en Minatitlán, 
quien " •.• en un discurso pronunciado en Jalapa, el l.º de mayo, 
acus6a la c:ta. El Aguila de ser·1a causante.de la muerte de 
Arenas ••• " (20.8 l ; algunos mi.embros de la un·i.6n de Obreros " ••• 
hicieron cargos malintenci.onados al diputado local Antonio o~ 
tiz R!os ••• " (209); por su parte, Ricardo Treviño, secretario 
general de la CROM, afirmaba que la muerte de Arenas era el ~ 

(205) El pictamen, 4 de abril .le 1926 0 "'Un :fallo an :favor da la c. 
i.;1 Aeuila.", 

(206) Julio ValdivieGo Castillo, Op. ci~ •• p. 54. 

(207) I<l. 

(208) ·Aa:J, RP, oc,':E:rp. 407-T-Í3, Leg. I! 3, A.n. III, t .. legrama J.o 11. 
Jura a Fe·rnando Torreblanca, secreta.ria particular <le la Pre
sidencia de la Repl!blica, 3 de mayo de 1926. 

(209) Julio Valdivieso Cuetillo, Op. cit., p. 54. 
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" ••• resu1tado de 1as agitaciones ••• provocadas por LC!ependien_ 
tes de~ ••• gobierno ••• " (2l.O) de1 estado de Veracruz. 

Como podemos ver, 1a bdsqueda de1 cu1pab1e estaba dirig! 
da a distraer 1a atenci6n de 1os of>neros para que se o1yidaran 
de 1as demandas que 1os habta reagrupado y que, tambi~n, habta 
sido una'de 1as causas de 1a muerte de su 1fder1 adem4s, e1 -
mencionar a tantos cu1pab1es como gnupos en pugna, iJQp1icaba 
diso1ver 1a preocupaci6n por des1indar 1as responsabi1ida.des 
1ega1es correspondientes. 

La represi6n sel.ectiva, pl.aneada por J.a co111pélñ:l:a, hah:l:a 
1ogrado e1 desconcierto de 1os trabajadores pero, represi6n y 

coacci6n iban de 1a mano, tocaba a 1a C~OM.CW!lp1:f:r con su pa~ 
te. En 1os primeros dfas de mayo e1 COJl)it~ Centra1 de 1a Con_ 
federaci6n gir6 una circu1ar a sus agrupaciones, en 1a que a_ 
cusaba a Heriberto Jara de1 estado de ag±taci6n que habfa pr~ 
va1ecido d1timamente entre J.os ol3reros de Minatit1lin, "so1i;_ 
viantando e1 Animo de 1os traéajadores" para que promovieran 
1os embargos a 1a compañta y desconocieran e1 convenio de1 13 
de febrero, todo esto -segdn Ricardo Treviño- era por razo_ 
nes de conveniencia po1ttica para e1 ejecutivo de1 est:ado de 

(210} AG~, RP, OC, Exp. 407-T..J.3, Leg. # 3 1 An. III, telegrama de H. 
Jara a Fernando Torreblanca, 3 de m~o de 19260 
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Veracruz l21l). Aunque Jara, en su defensa ante el presidente 
Calles deslind6 las responsabilidades politicas y legales s~ 
bre el asunto entre su gobierno y la CROM, quedaba claro que 
en la pugna Morones-Jara, el primero ten1a m&s compromisos -
con el Pres.idente que el segundo. 

Por su parte, la Liga de.~grupaciones Obreras de Minati_ 
tl&n se reorganiz6 después de "ia muerte de Arenas y " •• ,Deme_ 
trio Mart1nez, en su car4cter de secretario del interior, oc):!_ 
pa el cargo de secretario general de la Liga ••• " (2121. La 
nueva d:l:rectiva vuelve a pugnar por separarse. de la CROM pero, 
antes de que finaltzara el mes de abril, lle.g6· a Minatitlán ~ 
na nutrida delegaci6n para " ••• convencer al Consejo Directivo 

(211) En 10<1 legajot- reviA udoe. par"' e., te h•aba.jo no existe la ci:rc~ 
lar enviada por Ricardo Tr<>viño. · l>s ta in:forinaci.Sn futi roacad.a, 
de la respuee~~ a las acunacionee que lierili<.rto Jara envi6 di 
rectbmente a Calles. El tono de lu r~Rpuenta <le Ja:ra nos da ii 
na id&a de la evoluci6n qu" bubtaá t"nido lal' rclacionee entre 
.Sste y l.:"' moron1ataa1 ·,.El Aguila me coloca. en e1tuaci6n· ven
tajosa. para contestar loe J;>U'!!ril"e ati:.qu'!!e que es" _co10it~ la.!!. 
za para a.calla"l' lu i.ndignaei6n, pues ataquos id~ntiCOff~ •• f'ue-
ron eserit:1i:rlos ya por la mi.s01a. empl:'esa, no eS ciert.C> CJ.':16 fJsto 
gobierno ha;¡ra h<>cho labor de agitaci6n para.que los obreros _ 
.,:.d.¡;iol:'an la ejocuei6n del laudo dictado por la J .e.e. y A ••• ; 
bste QQ'bie~JlO fi~sol.vif] ante la. consulta ..•• que hizo el Pres!_ 
..le:tte ll.Unicipaf, por t1.x.;gencia ;le los mismoa ob.reros.-.-.!Jor.ai~ 
~\a.l.•a el. ets.t;;O a. l& autoridad jud.ic.iu.1, üñcargada. de h~cer cwa
plir el laudo; si loe est.ib«•i<Jres <l.. ~:ina.Li tl~n, a quienes eae 
co:ni t.$ niega 11< l.egi timidud de sua d<1l'e oboe ••• pl'e t.e ndCt>n ha-
cer ou.a..plix· el la.U.do, no ob.ra.n ravo~~d~íJ.os po.t: un acto bond.a
doso- del Gobier;lCJ 1 nino i"'U.ndúnd">et-J i!:ll t.!t-ultl U.e d~x-echo ..... l -
talcc heobos ee explican.• .por la inconi'oi·miJ."d de .l.os trab"
;jador .. ó d<> •lina.titlll.n oon el· convenio que se lüzo fu6ra del -
laudo. Adem4e cuaodo"lou repreaentanteR de ese cemi~ 1·u.,ron 
a. PU.o~to tv:d'xieo pare. tratar el a,Ruuto 1.m;.r.-1J.u.1·on l.lhme.1· ¡;;_ los -
tra.bn;jtulol:'ea i;o"l' oonducto d .. la t1mpresa, lo cual no deja de -
Ol"ieinax· .J.ef3co!l!'ianz.as ••• ft]'•••La~. tienipo c.¡,ue eriumigop, v..:.-1!
tic<>e rat'on 1 que cutntan con el ap<>yo ••• J.~ ueteden JP::cotexl.aa
dc!J ultJ:'ujes .11 tra1.oio....,s de mi pa:rte a la ouenu&ñ .. ucLal, _ 
p<>r llUt! no me l1icieron doblegar a aue exie,er.cio.n pol{t.i.zaa 1 _ 

movidou por -intereaeo pol.'sOl'U;i.lea ••• ; !:le permito hacerlo cc,oo._ 
eer al 'Presidente d• la l\eµ'1blioa a fiu tl" evitar sor:;re,.e.$ _ 
o:.-1.ginadae por f'aleotl illtormes,. •" AG'.i, RP, oc, Exp. 407-T-l.3, 
Les, /1 3, An. IIl, telegl'IUlla de H. Jara a Fernan:lo 'l'or»<>blanca, 
3 de 111...ro de 1926. 

{212) Julio Val.divieso Cae tillo, OR. clt., p. 54. 
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de la necesidad y beneficios del convenio ~ltimo" y lo loqra_ 
ron, pues " ••• nadie se separ6 de la CROM y todps quedaron ate~ 
tos al fiel cumplimiento de las promesas que nu~ca se realiz~ 
ron ••. " (213). De ah! en adelante a los ltderes minatitlecos 
s61o les restaba recoger las fracciones de la destrozada org~ 
nizaci6n y prepararse para las luchas futuras, cuando las co~ 
diciones·econ6mico-pol!ticas volvieran a presentarse. 

En septiembre del mismo año, J.A. Asheton, Presidente y 
Director Ge~ente de El Aguila, agradec!a a Calles su :tnterve~ 
ci6n en un conflicto que la compañ!a tuvo en Tamp.ico, en el -
cual, el Jefe de Operaciones Militares de la regi6n, Coronel. 
García, perm.iti6_a la empresa purgarse de trabajadores huel_ 
guistas y seleccionar libremente al personal que laborarSa en 
sus instalaciones de la regi6n ñuasteca (2141. T<U!)b.i~n el 2.l. 

de septiembre Asheton se dirigi6 a ~orones para hacerle sa_ 
ber que gracias a los arreglos hechos entre los obreros y la 
compañ!a, con.la intervenci6n de la SICT, se hab!a celebrado 
" ••• un contrato de trabajo muy liberal entre ,(l.a,J empresa y -

sus obreros de Minatitl4n ••• " (21SL, pero de quienes se quej~ 
ba, nuevamente, era de las autoridades de Minatitlán y del g~ 
bierno del" estado,· "hecMndole m4s leña" a la "hoguera" ·que· -
se hab1a encendido tiempo atrás entre Morones y Jara y que, -
desde abril, hab1a tomado un car±z m4s violento. 

(213) Ibid., p. 54-55. 

·(214) " ••• agradesoo haber atendido mi suplica d!a 2 loe corrientee.~. 1 
Anoche recibimos me111Jaje de Tampico ••• dioenme Coronel Oaro~a 
inf'orm~ que puede reanudar todos sue trabajos empleando porso 
nal que deeee ••• eot!n haoi&ndoee ealvooonduotoe tirmadoe por
Coronel autorizando trabajar ••• " Y se deeped!a Aebeton con_ 
una conolueicSn1 ''• •• deduzco huelga ha terminado" AOS, HP, oc, 
Exp. 407-T-13, Leg. ¡fl 3, An. III, telegrama de J. A. ABheton 
a Callee, 6 de septiembre de 1926 0 

(215) .tmr, RP, oc, Exp. 407-T-13, Leg •. # 3, An. II.l, Ot'icio de J ..... 
_Aoheton a Luis .111. Xorones, 21 de septiembre de 1926~ 
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4.4 - salancc general del conflicto. 
4.4.1.- El Aguila, la CROM y el gobierno del estado. 

4.4.1.1 - El Aguila. 

En general, las amenazas que se lanzaron los contendien_ 
tes principales ~la CROM y El·Aguila- en los primeros d!as 
del conflicto llegaron a cumpl~rse. En el caso de El Aguila -
recu€rdense en especial las declaraciones hechas por el gere~ 
te general el 7 de septiembre y el 28 de octubre: la primera, 
en la que se amenazaba con la suspensi6n de los trabajos de -
la ernpre.sa ¡Jara reanudarlos hasta feDrero; en la segunda fe_ 

cha, se dec!a que los trabajos futuros de la compañia ser!an 
de acuerdo a las bases sólidas que garantizaran los intereses 
mutuos. 

El an.!i.lisis de la declaraci6n de septiembre a la luz de 
los resultados del conflicto nos deja ver, entre otros aspee_ 
;t'os, las estrategias econ6micas que la subsidiaria de. la Shell. 
aplicaba en M€xico en los años de 1925 y 1926: las actividades 
comerciales de la compañia .. en el mercado nacional prácticame~ 
te fueron paralizadas desde septiembre hasta febrero -como lo 
hab!a previsto Hutchison al inicio de la huelga- gracias al 
boicot dirigido por la CROM \2161; en cuanto al comercio de e~ 
portaci6n, la compañia pudo eludir las trabas de la SICT y lo 
realiz6 irregularmente hasta diciembre, habiendo sido paraliz!!_ 
do por completo en enero, para volverse a efectuar normalmente 
en febrero; los trabajos de exploraci6n y extracci6n de petr~ 

·1eo durante el conflicto se realizaron casi· sin interrupci6n, 
no as! lo.s· de.refinación, en este aspecto, mientras que en la 
refiner!a de la empresa en•Tampico trabaj6 más o menos en foE 
ma regular, en Minatitlán pudo reiniciar sus actividades en -
noviembre, pero .s6lo hasta despu6s del arreglo con Morones las 
refiner!as de El Aguila volvieron a funcionar de acuerdo con 
los planes de la empresa. 

(216) Decimos prácticamente porque en la ciudad de M4xioo, por diver 
nao clrcunntancias, el boicot dej6 de a.!1licarse ulgunoa d!ae,
mientran que en Tampico no po~íamos preciear Ei el boicot ne 
aplic6 con todo el rigor, ya que la m~or parte de la~ organi 
zacionas obreras deeaa regidn no pertcnecf a a la CROM. -
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Ahora bien, el an4lisis de la declaraci6n del 28 de oct:!!_ 
bre nos muestra que El Aguila. -al i_gual que otras compañtas-. 
cuando sus representantes hablal>an de "garantizar los.mutuos 
intereses", trata_ban de asegurar su libertad de contratar tr~ 
bajadores libres y sindicalizados, y dentro de ~stos, no dar 
m!is vent'.1.:Jas'. a "ninguna agrupac:t6n", pos:tci6n pol!tica que 'Vi!:: 
tualmente convertta a los patrones de las transnacionales pe~ 
troleras en los "campeones de la libertad y la igualdad en el 
trabajo", cuya postura podtan fundamentar con una deteJ;'Jllinada 
interpretaci6n del arttculo Sºconstituc:tonal (2.17J. Pero fue_ 
ron las estrategias legales, aplicadas por los abogados de la 

·empresa, las que ~ieron sentido a la (l.dvertencia hecha en o~ 
tubre por parte de Hutchison: en lo que se refiere a la tende!!_ 
cia que El Aguila hab!a mostrado de no CUl!lplir con los contr~ 
tos colectivos, el gerente general se vali6 del bo1:cot que fi!. 
cieron los. trabajadores para desconocer los contratos colect!_ 
vos signados con.las agrupaéiones-del Puerto de Veracruz y de 
ia c:tudad de M~xico¡ referente al convenio pactado.en ~924 con 
la Uni6n de Obreros de Minatiti4n, dado. que desde la pr1J\lera 
hasta la dlt:tma instancias legales le l'lab:tan dado validez pl~ 
na, El Aguila apoy4ndose en la Ley del Trabajo de Veraéruz d~ 
cidi6 darlo por terminado, ofreciendo la inden)n:tzaci6n corre~ 
pendiente que,. en estricto sentido tampoco cumpli6¡ en cuanto 
a la Liga de Agrupaciones Obreras de Mtnatitl4n, organizaci6n 
que pretendta hacer suyo el convenio de 24 ~e septiÉn!\bre de -
1924, desde el. laudo de la Junta de Concil:taci6ri de Jalapa, -
se hal>ta dictaminado que el contrato f.tm!Ja.do entre El ,l\gu:t.J.~ 

y la Uni6n de Obreros no podla hacerse ezten·sivo a las d~i¡¡: 
agrupaciones. 

Sin embargo, no s6lo las estrategias legales usadas por 
los contendientes, dentro del estado de. derecho existen.te, 

(217) Los petroleros en eu defensa contra la aplicaci6n del artt..,io 
27 invocaron al articulo 14 1 de la misma manara contra la apli 
caci6n estricta del 123 1 aluÍlieron en eu Cavar el articulo 52-
conat~ tucional. Es decir, loe representantes legales de lae _ 
cocpanfee petroleras ante las llamadas. "garant:fae socia.lee" se 
defendieron con las denominadas "glirant.fae individuale's". 
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fueron las que determinaron los resultados del conflicto pues 
El Aguila, además de haber desconocido los contratos colecti_ 
vos que tenta signados con sus trabajadores en.el D.F., Vera_ 
cruz, Puerto México y Minatitlán, y haber"echado a la calle" 
a los 149 trabajadores ~cuyo despido fue una de las justifi_ 
caciones del conflicto~ sin indemnizarlos, tambi€.n desartic!!_ 
16 a la Liga de Agrupaciones Obreras de Minatitlán y no pag6 
"ni un centavo" por salarios ca!dos a la Uni6n de Estibadores 
y Jornaleros. Esto, que puede considerarse el mayor triunfo -
econ6mico y pol!tico que obtuvo la compañia en el conflicto, 
no creemos que .haya sido gratuito, pero tampoco hubiera sido 
posible sin los acuerdos con Morones. 

4.4.1.2 - La CROM. 

Uno de los obreros que participaron en el movimiento~ J!!_ 
lio Valdivieso. Castillo, se refert·a a los salarios ca:tdos· en_ 
tregados por. El Aguil.a a l.a CROM, como· "pagos dudosos" (218Í ¿ 

tambit.n Marjorie Ruth. ·ciar~ sostenta que de los cuatrocientos 
mil pesos que entreg6 l.a compañta a l.a CROM, la mayor parte -
qued6 para 1a Confederaci6n {219.)_ 

Aunque es indudable que los dirigentes cromistas se qued~ 
ron por lo menos con una suma cercana a los $ 80., QO.Q, O.O que· -
les correspond!an a l.os huel.guistas, no creemos que ~ste haya 
sido el rn6vi1 que dio origen al conflicto, como l.o han dado a 

(?.18) 
(219) 

Julio Va1divioao Castillo, Op. cit,, p. 53. 

Marjorie Buth Clark, La organizacidn obrera en Mdxico, 2.!!. edº' 
trad. de Inabel Vericat, M~xico, ERA, 1981, p. 99. La mayoría 
de los texto" cobre el sind.icaliemo utilizados en este trabajo 
toman ol caso del pago incompleto a loo huleguistaf' de ~:inati ' 
tl4n para tipi1'icar la corrupcidn que ee dio en la o:i:·ganiza -
ci6n laborista durante loB añoc veinteo. Asf, apoy4ndoAe en--ra 
autora norteamericana, sostienen cate punto de vi~ta Barry carr, 
Op. cit.'· .Vol. 2.,. p. 231 y Roc!o Ouadarrwna, Op. ci t,, p. 146. 
Tarnbiln, oit4ndo el libro ue Valdivieso, a~irma lo miP.mo Joné 
Rivera Castro, En la presidencia d.e Plutarco Elía" Callen (1924-
~. M~xioo, UNAM-Siglo JCXl:, 1983, p. 166..167, 

222 



entender a1qunos autores (22Q) 
Xnserta en e1 marco de 1a po1ttica petro1era 1n)pu1sada 

en 1a primera mitad de1 r'qimen ca11ista (2211, 1a hue1ga CO!!_ 

tra E1 Aqui1a puede ser considerada dentro de 1a 11lÍSllla 1tnea, 
pues en septiembre de 1~25 mientras se :tniciaba 1a hue1ga y se 
preparaba e1 ~oicot, una comisión ~:bl:ta de1 Congreso, en 1a ~ 
que tambi~n estaban representados 1os intereses de Morones (222}, 
present6 e1 Proyecto de Ley Reglamentaria de1 art~cu1o 27 en 
e1 ramo del petr61eo para su discusión. En este docW11ento se 
rescataban l.as posiciones nacional.i.st.as, plani:eadas QesQe l.a 

{220) 

{221) 

{222) 

Marjori~. Ru"th <;lark, ·.por Oj~mplo,· sostiene .-qÚe ·ia hUel~a- de Ei 
Aguila la emprendid la CROM "aparentemente ••• oon el dnioo obje 
to de obtener di~ron1 un p4rraf'o. :adelante a,rgument~. q~e '"el!)a 
lucha impli'caba tamb_i~n un cóiit'licto ·con 'el gobernador del ·1:eta 
do", . .!!!._. l!arry Carr valiéndose dé la primera' afirmaoidn de •ar 
jorie Ruth Clark, deduce que en la huelga contra Bl .Aguila •:.; 
la coneideraoi.Sn domiriarite ¿a.e la" CRóM.J· fue la perspecti•a d4> · · 
una cu_a~tiosa oompenea·cidn en efectivo"., !,!!;~, · de!'de luego,. nos 
pareoe.n ·1neuf'ioiente11. eetae ·tesis para explicar el o;r-igen de la 
hue:!,ga . .r el boicot;; · · · · · · 

" L~s ~rim~~e ~~~- del. callie'mo 'ci924..l.926) viere~ '.Í. nuevo ··~l 
,.choque del ¡;¡obierao mexicano con el capital extranjero, en un 
intento de Calles por lograr que el desarrollo del pafe qued&ra 

. en manos nacionales .Y el oapi tal extranjero pasara a ocupar un 
lugar secundario", Lorenzo. Meyer, O_p. citL• p, ?21. · · · · · 
La comisi.Sn estaba integrada por el diputado Jealls T.Spez Soldr 
zano;· el senador - .Y destacado cromieta....::· Ignacio itodarte, _
Joaquín Santaella, de la Secretaría de Hacienda 7 Ma1U1el De la 
Peña, .. nombrado por fl!oronec para representar a la SICT. Lorenzo 
V.eyer• Op cit., p. 226. 
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época de Carranza (223) 
Uno de los ~spectos que singularizan la huelga aqu! 

analizada, es que fue l.a dnica emplazada, organizad·a y dirig!_ 

da por l.a CROM contra uno de l.os más poderosos consorcios pe_ 
troleros. Que el confl.icto haya sido precisamente contra El. ~ 

guil.a nos plantea una dobl.e cuestión: primera, dado que las -

compañ!as petroleras norteamer~canas hablan utilizado las mi~ 
mas estrategias pol!ticas que l.as usadas por las inglesas en 

contra de las agrupaciones obreras y que, inclusive, muchas -
veces actuaron as! con el·bcneplácito de la CROM, ¿por qué -
ra26n Morones r.eaccion6 de esta manera contra la compañia br! 

tánica ?; segunda, si consideramos que por la experiencia que 
tenl:an l.os dirigentes cromistas sabían que legal.mente El. Agu!_ 

la t:en!a mayores posibil.id~des de ganar el. conflicto, y que·
la negociación del. mismo ~desde sus inicios~ pod!a ser más 

(223) La Ley Reglamentaria del artículo 27 con~titucional en el Ramo· 
del pet r.Sleo rue aprobada. por el Congreso el 26 de diciembre _ 
de 1925. Eeta ley establecía en términoG generales lo eiguien 
te1 1.!!. , ra.tif'iccS el doaiinio de la Naci.Sn sobre· todo tipo de hi 
droca.rburos y ews darivados, z.!!. , dio f'acul tadec al Ejecutivo -
Federal para autorizar loe trabajos que requiriera la industria; 
3.!!. , conaider.S de utilidad pdblioa a la Industria Petrolera y 
en la explotacidn de loa terrenos le· dio prererencia por lo que, 
de acuerdo a las necesidades de la industria se proceder!a a -
la expropia.ci.Sn de la euperf'ioie, mediante la indemnizacicSn co 
rrespondiente1 4°-, daba a loe mexicanos, a las sociedades ci
viles y c~morcialee -- entre las que podrían encontrarse los -
extranjeros- el derecho de obtener.,concesion.es petroleras de 
acuerdo .con los preceptos de esta misma ley y ajustándose a lo 
eetatu!do en el art!oulo 27¡ 5.!!., prohibía Ja tranef'erencia de 
los derechos derivados de concesiones a los gobiernos o sobera 
nos ext~anjeros1 62, todo lo relativo a la industria t>etrolera 
se considaruaba dentro de la jurisdiccic5n exclusivamente rede 
ral 1 en el artículo 14, noaten!a que los derechos sobre terre
nos, contratos e instalaciones, obtenido~ ante~ del 12. de ma3o 
de 1917 1 se conf'irmarfan mediante conce~ionee, lae cualeF no _ 
ee otorgar!an nor m4e de cincuenta años y se contarían a partir 
de la fecha en que se hubieran iniciado los trabajos o celebra 
do loe contratos, el arttculo 15, ~aba como plazo mdximo un afio 
para eolioi te.r la confiraiacicSn de derechos9 .Pasado ese tiempo, 
de no'haber solicitado la conrirmacic5n, ll~ .. consideraría una re 
nuncia voluntaria a loe miemoe. Francisco.Alonso Oonz.tlez, 111';;_ 
tcria T petrc5leo. Mfxico'en·eu luchn por la independencia eco;¡d_ 
mica El problema del petrdleo, Mdxico, Ed. El Caballito, 1972, 
p. 120.-1.22. 
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ventajoso para los obreros de Minatitl4n, l cu41 fue el moti_ 
vo, o los motivos, que llevaron a la confederaci6n a prepara~ 
le la huelga y el boicot a la subsidiaria de la Shell ? Una -
respuesta tentativa a la primera cuest1:6n, es que la CROl'I mu_ 
chas veces estuvo de acuerdo con la des.:tntegraci6n de agrupa_ 
ciones a_ ,manos de· las c011Jpañ:las porque la _mayor:l:a de los obr!:_ 
ros petro_leros -sobre todo los que lal>orahan en Tmop:tco y en 
general los de la zona huasteca- no estaban controlados· por 
la CROM, s:tno por la CGT, o b:ten eran independientes. A todas 
las agrupaciones no cromistas hab:la que demostrarles que s6lo 
dentro de confederac.i6n lahori·a"ta estaban detendidos sus bit!!_ 
reses. En cuanto al inesperado apoyo que los obreros de H:tna_ 
titl4n recibieron de la CROM en 1g25 -'-como lo hemos venido -
sosteniendo-, se trataba, por un lado, de restituir la con 
fianza de los obreros hacia la confederac:t6n y, por el otro, 
de destruir las rec:tentes alianzas·· entre los trabajadores de 
Minatitl4n y el gobernador Heriberto Jara. 

En cuanto a los-.motivos que tuvo Morones para en~rentar 
a la co~federac:l6n contra El ·Agui·la., hay que buscarlos en las 
principales pugnas poltticas que se escenizicaron durante los 
primer.os gobiernos posrevolucionaros. 

Recordaremos que desde Carranza ha,sta Obreg6n, una de 
las t4cticas m4s socorridas por estos gobiernos en sµ _lucha 
contra los petroleros, fue. la de tratar de oponer a las enipr!:_ 
sas brit4nicas contra las norte~ericanas·, estrategia· 'que le 
granje6 a El Aguila ciertas ventajas sobre sus coínpetidoras -
en M~xico; durante el levantamiento del!!l\uertista se especul6 
mucho sobre el apoyo que la Elll)presa br:tt4nica ofreci6 yLo dio 
a algunos de los amotinados¡ antes de los acuerdos de octubre 
de 1924 -entre Obreg6n y los petroleros- circularon versio_ 
nes sobre· algunos planes golpistas· contra Obreg6n y Calles, -
preparados por los °directivos de El Aguila en colaboraci.«Sn con 
otros inversionistas. del "pa:ls _de los negoci:os". Estos hechos, 
en aparienci:a hab!an pasado inadvert.idos por los crom.istas P!:. 
ro, en noviembre de 1_924, despu«Ss de la ruptura entre Obreg6n 
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y Morones (224), y una vez que Calles le había pedido al líder 
su colaboraci6n en la SICT, la CROM denunci6 la actitud de 
las compañías petroleras, durante la VI Convenci6n en ciudad 

Juárez '225) 
Ya encaramado en el poder, y convertido en el calibrador 

de las pugnas obrero-patronales, Morones no perdi6 la oportun! 
dad de hacerle una buena demos·traci6n de fuerza a El Aguila. 
La coyuntura se present6 cuando la empresa disolvía a la Uni6n 
de Obreros y, por su lado, el gobernador entr~ba a la concili~ 
ci6n y lograba la reunificaci6n de los trabajadores, en ese -
momento los moronistas recordarran lo siguiente: qu~ Jara ha_ 

bia "traicionado las causas sociales" que la CROM encarnaba: 
los petroleros británicos no habían sabido agradecer las ven_ 
tajas recibidas de los gobiernos anteriores¡ en los hechos El 

Aguila se había definido como "delahuertista", y que ahora ª!::. 
tuaba contra una agrupaci6n que no tenía e.se anateina. 

El hecho de que el balance general .del conflicto.haya re 
sultado adverso no s6lo para la Uni6n de Obreros de Minatitlán 
sino para la mayor parte de las agrupaciones en él implicadas, 
tiene que ver con los efectos econ6micos de las tácticas de -
contrabloqueo impulsadas por la empresa: con la necesidad que 
tenía el gobierno mexicano de recibir los impuestos a la expoE_ 

(224) 

{225) 

El 12 de novie:nbre el diputado Jont! Mar!a S&nchez y Y.orone" "e 
balacearon en el Congreoo. Jean lih;jyer, Enrique Krauze y CaY~ 
tano Reyec, ~., p. 152; J. 11. Retinper, n. Litt, ~ 
of' Moxico, Groa.t Br.i tain, Carden .ci ty Press Limi ted, _1926, p. 
73. El d!a 14 llegaron v..rios telegramas a la Presidencia de _ 
la-Repdblica, oignado~ por loo repreaentantee de laa siguíenten 
agrupacionens Uni~n Internacional de Obreros y Cam-pesino~i Fe 
d.oracidn de ~indicatoe del Norte 1 ~ind.icato de Fila.xir.t5nicos; Y 
el Sin~icato de Panaderos, todoa ~atoe con aede en ciudad Juñrez, 
Chihuahua. El texto de loR telegrámaa eo el minmo, y en dl pro 
to.atan ••por atentados perpetradoa cornpaHnros de lucba Leocadi.0 
Ouerrero y LuiR ?f. Moroneo". ObregcSn, ante la protesta., "Re llt 
vc5 las manos", diciendo que ante él no deb.!an quejar.ce. pues -
0 oato sucerlid en la Cámara de Oiµutados en cuyor-; aco:tt.ecimirJn 
tos mí? corisidero ajeno~•. AGN, RP, OC, Exp. 428-11:-30• 10 que vf; 
nta a d0mostrar que Obrcgdn ae deslindaba de loa moroniPtas. -

Id., La VI Convenci6n de la CROM ne rea.liz6 en ciudad Juárez, 
del 17 al 26 de noviembre de 1924. 

226 



taci6n del petr6leo, que El Ag11il"\ estaba imposibilitada de 
vender por la eficacia del boicot; y principalmente, con las 
presiones que se volvieron a ejercer desde diciembre de 1925, 
por parte del Departamento de Estado norteamericano, como re~ 
puesta a la promulgaci6n de la ley del petr6leo. En este sent! 
do, cabe ,a:estacar que al finali·zar el mes de enero de 192&, 
los petroleros americanos, buscando fortalecer sus posiciones 
-y aprovechando que el fallo de la Suprema Corte fue adve:i;_ 
so a El Aguila-, trataron de asegurarse el apoyo de las em_ 
presas británicas. De est~ manera, el rágimen callista se vio 
precisado a utilizar la m:i.·sma tl!cti-ca que los gc!:iiernos ante_ 
rieres, tratándo de evitar el fortalecimiento del bloque petr~ 
lero, y Morones cedi6 ante la solicitud de Hutchison, al "ha_ 
cer a un lado" la aplicaci6n del fallo del "Tribunal Supremo 
de la Naci6n". 

La actitud asumida por el titular de la srcT se dej6 se~ 
tir en los circulas diplomáticos ingleses, pues el 23 de febr~ 
ro Ovey, embajador de la Gran Bretaña, infoJ:11}6 al Min_isterio 
de Londres -refiriándose a los arreglos entre Morones y Hut;_ 
chison celebrados ese mes- " ••• de varios casos en que el se_ 
ñor Morones ha podido contener la exageraci6n de las a_ctivid~ 
des de la organizaci6n de la cual •.•• es indudablemente su je_ 
fe ••• " (226). 

Para los anales de la historia de las movilizaciones obr~ 
ras dirigidas por la CROM, esta· huelga qued6 archivada como un 
triunfo de la clase trabajadora, ya que las instancias legales 
fallaron a favor de la Uni6n de Obreros de Minatitl~n, pero en 
realidad la victoria, sobre todo pol!tica, ia obtuvo el grupo 
moronista que, además, la materializ6 en dinero. 

Morones logr6 demostrar su poder a Hutchison y lo oblig6 
a buscar la negociaci6n pero, con el "triunfo", la CROM sufri6 
una importante sangr!a al ser desmanteladas las pocas agrupa_ 
cienes petroleras que aOn comulgaban en ella, y al quedar sin 
empleo la máyor!a de los militantes de esas organizaciones. 

(22ti) Bar1·.v carr, Do. cit.• vol. 2, p. 44. 
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Además, los ar~eglos con Hutchison y los sucesivos favores que 
la empresa sigui6 recibiendo del gobierno, no evitaron que aqu~ 
lla se solidarizara con la.posici6n de la APPM a fines de 
1926 (227) 

Una evaluaci6n de la táctica empleada por la CROM nos d~ 
ja ver que ~guardando todas las proporciones del caso y la ~ 
poca~ a nuestro Napole6n Morones le sucedi6 lo mismo que a _ 
Bonaparte con Inglaterra: aquél trat6 de boicotear un trust -
ing16s, éste al imperio británico; a los dos "les sali6 el t;t. 
ro por la culata" pues nunca consideraron que sus dominios p~ 
l!ticos y militares, respectivamente, estaban mejor controla_ 
dos por la dependencia comercial que El Aguila y la marina me!:_ 
cante in~1c~a ten!an sobre sus. respectivos territorios de co~ 

quista. 

4.4.1.3 - El gobernador .del estado. 

La influencia que Heriberto Jara había tenido sobre las 
organizaciones sindicales.de la refiner!a de Minatitlán, prá~ 
ticamente le fue arrebatada por los l!deres de la CROM desde 
el inicio de la huelga, en septiembre de 1925. Después de los 
arreglos entre la CROM y El Aguil.a, el Gobernador recuperó 
cierta infl.uencia sobre los cuadros directivos de las agrupa_ 
ciones, en especial. sobre los dirigentes de la Uni6n de Obre_ 
ros pero, en realidad, las agrupaciones como tal.es estaban de~ 
manteladas. 

La lucha en la que Jara intervino a favor de las agrupa_ 
ciones de Minatitlán y en contra de los arreglos Morones-Hut_ 
chison, pronto se transform6 en una "guerra sin cuartel" del 
Secretario de Industria contra el Gobernador de Veracruz. Esta 
guerra s6lo concluy6 en octubre de 1927, cuando el Sindicato 
de Maestros de Veracruz .dirigido por la CRO~, organiz6 una 
huel.ga y Jara present6 su dimisi6n (228) 

(221) Lorenzo ~:eyor, Mt'!xico .. ,, Qp, ci t,, p. 2)5, 

(228) Barry Carr, ~., 1rol, 2, p,82. 
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En diciembre de 1924, mes.en el que~Antonio Ortiz Ríos -
perdi6 la secretaria general de la Uni6n de Obreros de Minat!. 
tlán, concluía una etapa de nueve años de liderazgo sindical 
entre las agrupaciones laborales de la refinería. Lo que si_ 
gui6 despu~s, fueron intentos frustrados por recuperar la 
fuerza. 

Sus·t:itu1do como líder de b'ase de la CROM, Ortiz Ríos a_ 
fianz6 sus lazos políticos con el gobernador del estado, ya -
qne sus ligas con el presidente 111unicipal de Minatitlán nunca 
se pusieron en duda. Sin embargo, la redcfinici6n de fuerzas 
no fa•.rorcci6 al l!der petrolero y, una vez que ;l!ue considera_ 
do enemigo de la CROM, los moronistas no perdieron oportunidad 
para "satanizarlo": por ejemplo en febrero de 1926, un diput~ 
do laborista lo acusaba de. "sedicioso" (2291., y en abril -c2 
mo lo hemos visto- se le mencion6 como asesino de Arenas. 

Antonio Ortiz Ríos "muere ••• a principios de 1927, de an_ 
.tiguos padecimientos" (2301 • Con éi se iba·. toda una experien_ 
cia de las luchas sociales de la ~egi6n dei Istmo y, en espe_ 
cial, de la brega de-los trabajadores_petroleros de Minatitlán 
por mejorar sus condiciones de vida. Esta experiencia abarca_ 
ba un buen trécho de la historia reciente del país, que se in!. 
ci6 desde los explosivos años del magonismo, incluyendo la r~ 
voluci6n maderista, la refriega político-militar del constit~ 
cionalismo y los primeros gobiernos post:i::evolucionarios. 

4.4.2 -Los trabajadores. 

4.4.2.1 - Los obreros cromistas. 

A la etapa de dispersi6n y enfrentamiento interno.que se 
reabr1a en diciembre de 1924 -con la lucha entre ortiz Ríos 
Y José Arenas por el control de la organizaci6n- al interior 

(229) AG"l, RP, OC, Exp. l01-R2-A-l, Leg. ·No. l, An. 2. N,;ta de Ram!Sn 
Dadillo al Presidente Calleo, en la que a·cusa de "sediciosoo a 
loa diputados Ursulo Galván, Pablo M.Sndez, Jos.S 11.ancieidor y _ 
Antonio Ortiz Ríos", 4 de 1'ebrc1•0 de 1926. 

(230) Julio Valdivicoo Castillo, On. cit , p. 54. 
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de la Unión de Obreros de Minatitlán, seguría un período de a 
lianzas ~agosto de 1925~ al que coadyuvaron en gran ~edida 
las acciones de Heriber~o Jara. En esos momentos los cuadros 
directivos de las distintas agrupaciones de la refinería vie
ron conveniente que fuera precisamente el Gobernador'el punto 
de un,ión donde convergieran las distintas fuerzas políticas -
que, finalmente, quedaron representadas en la Liga de Agrupa_ 
ciones Obreras de Minatitlán. Estas alianzas construidas por 
Jara, en la büsqueda de un cierto control sobre las organiza_ 
cienes sindicales, no tenían como objetivo inmediato el enfre~ 
tamiento con la empresa sino, más bien, evi·tar que la compañía 
acabara por completo con los sindicatos. Muy poco tiempo le -
duró el gusto a Jara, pues los líderes cromistas llegaron a -
Minatitlán e hicieron mayo_res promesas de reivindicación·, por 
lo que los directivos de las agrupaciones minatitlecas ·se de~ 
lumbraron ante los compromisos y el gran ~poyo que la CROM o_ 
freciera. 

Durante él conflicto las fricciones ent.re los grupos ante 
riormente antagonizados siguieron existiendo, pero la situación 
en que quedaron.con los arreglos entre Morones y Hutchi~on g~ 
neraliz6 el desempleo para el grueso de los componentes de la 
Uni6n de Obreros,y produjo una cierta coincidencia de posici~ 
nes no s6lo entre los integrantes de la Liga_ sino, además, con 
la Unión de Estibadores y Jornaleros que no era laborista. 

La conciencia de la traición de la CROM y la derrota.del 
movimiento lanzaron a los dirigente~ obreros a restablecer 
las ligas con el gobernador Jara, pero ~ste fue el Gltimó des~ 
cato que los miembros de la Liga cometieron contra la línea -
política de la CROM, ya que la muerte de Arenas y la "guerra" 
que Morones iniciaba contra Jara los obligaría a permanecer -
dentro de la o:>nfederaci6n, aunque como representantes de una 
organización "fantasma". Poco despu~s, en el mes de agosto, -
el secretario general de la Unión.de Obreros se dirigi6 al 
presidente ca·11es solicit_:l.ndole ayuda econ6mica " ••• para la 
construcción del·edificio de la organizaci6n, ya que quedaron 
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muy mal después de la huelga contra El Aguila" (231). Calles, 
desde luego, les neg6 la ayuda, pues "en el presupuesto de ese 

·año no estaba considerado ese tipo de egresos ••• " (232) 
El estado de desempleo, dispersión e inmovilización entre 

los obreros de Minatitlán . perdur6 hasta J.934, año en el que 
se dieron nuevas coyunturas económicas y pol!ticas ante las 
cuales algunos de los antiguos dirigentes, junto con nuevos 
elementos, volvieron a organizarse dando origen al Sindicato 
de Trabajadores del Petróleo en Minatitlán (2331 

En la ciudad de México la organización que se encarg6 de 
impulsar y aplicar el boicot contra El Aguila fue la Federa_ 
ci6n de Sindicatos de Ol>reros del D. F. (2341., a través del 
Sindicato de Obreros y Empleados de las Compañ!as Petroleras. 

Los trabajadores de El Aguila en la capital refrendaron 
su pertenencia a la CROM con el boicot acordado para el d!a 
12 de septiembre. Del 14 al .l.B levantaron el bloqueo para n() 
perturbar· "las fiestas patrias''. No ol:istante l_as "muestras de 
patri_otismo" dadas por los trabajadores, fueron niejor cap:f.ta_ 
lizadas por los empresarios quienes·, junto con el secretax-io 
·general, del Gobierno del D:i:stri:to, prepararon la destrucción 
del boicot y el despido de los tral'>ajadores que lo aplicaban. 

Como lo hemos visto, Morones también demostr6 su peso p~ 
l!tico en el gabinete al lograr-la destituci6n de Enrique De¡~ 

(231) 

(232) 

(233) 

(234) 

AGN, RP_, OC, Exp. 8o5..M·-424. O:ftoio de Mario Su&rez a Calles, 
26 da agosto de 1926 0 • 

J:bid., Oficio de Callee a Mario Su&rez, 17 de septiembre de 
1926. 

Julio Valdiviceo Castillo, Op. cit 0 , p. 56_571 Angel J. Hermi_ 
da Ruiz, On. cit., p. 20. 

RecordemoG que ePta Cederaoi~n coali6aba a todas las agrupacio 
nea laboristas en el Dis1.1•i 'to Federal, a ella estaba adscrito
el Sindicato de Obraras y ~'mpleado~ de las Compañías Petroleras· 
qu~,, 1:1" ª1:1 vez.,· contro~aba por. r:~ctore!'; a loe·-trabajadores- de _ 
l ':'s distintas compañías que operaban en la reg1..Sn. En este 111 
~imo caso ne encontraba el Sindicato de Expendedoren de oa~oli 
nas Y Lubricant:en,_ que :fue el m~s directamente implicado en el 
con~licto con El Aguila. · 
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humea u (235) como secretario general del. Gobierno del Distr~ 

to, pero lo que la CRO~I no pudo evitar fue que El Aguila des_ 

conociera el contrato colectivo que tenía firmado con el Sin_ 

dicato de Empleados de Gasolinas y Lubricantes, y que echara 

a la calle a la mayoría de sus miembros por haber realizado -

el boicot. 
Todavía en marzo, desputis·· del acuerdo hec::ho entre Morones· 

y Hutchison, Alfredo Pérez Medina ~secretario general de la 

FSODF~ se dirigi6 a Calles para decirle que el fallo fayora_ 

ble de la Suprema Cort:e había surtido sus efectos "llnicamente 

para los obreros de Minatitlán y Puerto México", a partir de 

eSte supuesto, qu~ en c~tricto sentido era falso, trataba de 

hacer patente la desigualdad en que quedaron colocados los o

breros de la misma compañía en el D.F., diciendo que " ••. no 

ha sido posible ••• solucionar dificultades obreros misma cía. 

en México, encontrándose trabajadores aflictivas condiciones 

••• prolongada. ·falta de trabajo ••• " {236).; En el mismo señtido · 

se había expresado el líder del Sindicato de Filarni6nicos de 

la mi.sma regi6n ,- quien rogaba a Calles que 11 
•• • en .vista de ;,_ 

las condiciones de los obreros de El Aguila en el D.F., orde 

ne activar resoluci6n esa compañía" (237• 

4.4.2.2 - Los trabajadores no cromistas. 

Desde los primeros días de la huelga, J,os líderes de la 

CROM habían tomado sus precauciones para ev.f.tar la intromisi6n. 

(23~) La ºmuerte nt1blica" decretada por la CH07"! contra Enrique !lelhu 
mo:1u ne cumoli6 por uleún tiem~o, ~ero nueve ar.os tleP.ouñ!; ·de -: 
la no_n-:iena lar: buenaa relacioncu de !lelbumeé:tu cnn loCl pat:-one~ 
lo nlcvaron a ''reurcaP.ntunte t~c!:i(:'J", en t~l Prir:wr Cont"?reFo _ 
Mexicano dS Derecho Industrial realiztt.Jo en 1:::134. El duio roe 
enc_UHnt~~ en: Arnnldo C&rdova, En una t'!nocu rfc crjr-ic (19..?8-
1934), 2- od., M~xico, lJN'Ai!-flS' !"L~lo X.:G, p. Hl5_194, 

(236) Ai:Hf, RP, OC, Ex¡;. 407-T-lj, J,eg. 11 ~. An. [ll. 1'elcgru:r.a de Al 
:frodo PSrez r.~e_dina a Calles, l:-J de :n&.rzo de 19~6'. · · -

(237) 1.2..!!!., Teloeruma. de Ji'ránciRco Coro~a ·- nuc.n·o tario P.'Orie.ral del 
Sin1icnto de Ji'ilarm<5nicon del íl, F'~- nl r.:·.:l. Call"c• lf. df! _ 
marzo de l'J2ó. 
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de dirigentes que no pertenecieran a 1a confederación labo:t:'i~ 
ta: as!, el día 9 de septiembre Yddico seleccionó de entre sus 

más cercanos colaboradores a los que .tntegrartan el com.tt6 que 
se encargar!a de garantizar la eficacia del. boicot, esto, "··· 
en vista de amenazas de agrupac;i:ones ~trai\as a l.a CROM'' {238)..f 

el .11 de¡ mismo mes, d1a en que Yddico ped!a la "bend:tct<Sn 
presi:denc.tal" para iniciar el éoicot veinticuat:i?o ho:ras des_ 
pués,·tal\lbi~n "pon!a su barba a reJ11ojar" ~por si el. movimie~ 
to se le salta de J.as manos~ info~ando que se establecertan 

guardias " ••• con el fin de impedir que el.eioentos ene111i9os de 
nuestras organizaciones vayan a causar desperiectos" (239L, ~ 
dei\lás aprovech5 J.a ocasi<Sn para acusar a los· funcionarios de 
la Compañta la Terminal de mantener trabajadores de l.a Confe_ 

deraci6n de Sociedades Ferrocarr~leras ~adherida a l.a CGT""""'" 
que "· •• mi-litaron bajo la Bandera delafiuert:tsta" (240)._ 

Los _hechos concretos que pueden_ ser 1'!1lis 1jt:f:les· J?ara ana_ 
lizar. la acti·tud de Morones hacia.· los trabajadores no cromi:s_ 

tas, son los que se refieren a los enJ:rent~ientos· que El. J\C¡u.f. 
la tuvo con sus obreros de otros Cat11J?Os, contempor4nean¡ente al 
conflicto que tenta con la C:ROM,,este es-el caso que menc:i:on!!_ 
'Illosen seguida: el l.!J de sept.tea,¡l'jre de 1925 la gei:-encia de la 

empresa en Naranjos Ver,, info:l!J!)aoa de la reducci6n de J?ersona1 
en el campo (241]; al dta siguiente e1 sindicato hizo circular 

(238) 

(239) 

(240) 

( 24.1) 

El Dictamen, 10 de septiembre de 1925. 

.E1 Dictamen, 12 de septiembre de 1925. 

.!,!!. 
AGN, RP, OC, Exp~ 407-T-13, Leg. # 2, An. I:II. "Aviso de reduc 
c1'5n do personal al Campo de ~aranjos, Ver.", 19 de septiembre 
d~ 1925. Del análisis de este documento resulta que la decisi6n 
de limitar el nWiiero de trabajadores ee tom6 derpu's de haber 
tenido una huelga en el campo. E1 objeto del aviso era dar a _ 
conocer a los o_breros el monto de la liquidacit$n de acuerdo a 

.la antig!ledad en el empleo, a loe obreros con 6 meses de anti
g!Jodad, oe les avisaría de eu deapido con 8 d!as de anticipaci6n· 
los que tuvieran de 6 meses a un año d~ ~ervicio ee- l~s ~agar~ári~ 
ealnrioo por 8 d!as 1 .de uno··a dos 'añoe de. antieQedad se les pa 

·gar!an _15 d!as de salarios1 de 3 a .5 años lee correepon.U:an 22 
d!an· de salarios, y ot5lo a loe que tuvieran m&e de 5 años ee _ 
len nagar!n un mcR de ~ueldo. · 
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un comunicado entre sus miembros, en él se deduc!a que para el 
dta· Cil. timo de ese mes s6lo tendr!an trabajo 62 obreros, de ah! 
conclu!an la tarea inmediata para sus compañeros, " ••• es tie~ 
po que les declaremos la huelga aplicando .•. el sabotaje ••• " 
(242). El 29 de septiembre el superintendente del campo envi6 
un telegrama a Lázaro cárdenas -Jefe de Operaciones Militares 
en Pueblo Viejo-, informándoie que los "obreros L'Pensaballl ••• 
llevar a cabo des6rdenes !Y atentado§? ••• contra .(s'J7 propia vi!_ 
da ••• fpor lo que exig!<V ••• las debidas garant!as" (243). -Sobra 
decir que el reajuste de personal s.e realiz6 sin que las amen~ 
zas de los obreros se cumplieran y, en noviembre, por informes 
de la misma compañia Calles y Morones fueron enterados sin gue 
dieran interés al asunto de los despedidos (2441. 

También en Minatitlán y en las regiones colindantes, do!! 
de El Aguila tenia instalaciones, hubo rumores acerca de que 
los obreros preparaban vendetas contra los funcionarios de la 
empresa. En enero, por ejemplo, después que las autoridades m! 
l:ftares de la región hab!¡_tn retirado las guarniciones acanton.e_ 
das en los campos petroleros de F·rancita y Concepci6n, Hutch.f 

son puso-en conocimiento del Secretario de Guerra y Marj;~a. que, 
segOn los Gltimos informes procedentes de esos lugares, los 2 
breros, "··.a invitaci·6n de algunos agitadores llegados ••• de 
Minatitlán decidieron que. si· la c!a. no admitiese ••• a todos 
los trabajadores .. ,Lhuelguistas.J ••• seria saqueado el campame!!. 

(24z) 

(24J) 

(244) 

Ibid., "Comunicaci6n a los compañeros de Potrero del Llano 11
1 20 

ere-septiembre de 1925. Firman el comunicado el secretario eene 
ral Caaimiro Ibarra y el secretario del exterior Francisco Ca'B 
teldn. ~o deja de llamar la atenci~n el lema de la agrunaci~n-; 
"Salud y ComuniAmo Libertario 11 , lo que viene a dcmo~trar el 
a.i-raigo que aÚn tco(an los anarquistas ent,re lOB trnbo.ja.rtoren 
petroleroc de esn regi~n. 

lbit..l., Teloerama de v. A. ~cia.il~r, Superi.nt".:!:1:.icn!..t! d.el C!.:.!r.no _ 
~~aranjos, al Gral. de Erieud.<:t l~. Cúr1lc:1hn, 29 •ic r.:P:""ttlcm_ 
uro de 1925. 

!bid., O.f'icio de R. o. Hutchiaon a. Moro.nen, 10 de nov1e!.~brc de 
~' Minuta de R. D. llu.tchioon a Callea, tranncri biénd.ole el 
·oFicio enviado .a ia SICT, el 13 de noviembre de 1925. El 26 de 
eao mea Calle_s se dirigic5 telcgr&!'ica.mente a HutchiF-on; 11 ne r.!:.. 
cibid ei o.f"icio de ud. f'ecbaJo el~ 13 del actual ... " 
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to y muertos algunos ••• extranjeros ••• " ·c245). Por su parte, -
Calles estaba al tanto de lo que suced!a en la regi6n por los 
informes que el propio Hutchison se encargaba de enviarle; P~ 
ro no era ~ste el único medio de inf ormaci6n con que el pres~ 
dente contaba pues en los primeros d!as de febrero, el manda_ 
tario recibi6 unas l!neas por las que.se le enteraba del mis_ 
mo rumor pero, en este caso, la correspondencia proced!a de -
un individuo que según parece, cumpl!a instrucciones expresas 
de la Presidencia de la Reptlblica (246.). Por· 10 que se sabe, 
las amenazas obreras ~que muchas veces fueron el origen de 
los rumores- no se llegaron a realizar pues gener.1'.lmente la:: 

fuerzas del orden ·mantuvieron bajo control las regiones petr~ 
leras. 

Uno de los ejemplos que mejor caracterizan la actitud de 
los líderes de la CROM hacia las agrupaciones extrañas, lo cons 
tituye el caso de la Uni6n de Estibadores y Jornaleros de Min~ 

.titlán. Recordaremos que esta organ:!:zaci6n, por convicci6n o 
por la fuerza, secund6 el boicot o~questado por la C~OM y, a 
pesar de que el fallo de la Suprema Corte no la exc1uy6 del p~ 
go de salarios ca!dos, Morones ~mediante sus arreglos con Hu~ 
chison- se encarg6 de dejar a los trabajadores que la integr~ 
han a merced de El Aguila, al darle a ~sta ia oportunidad de 
desconocer el contrato colectivo, firmado con los estibadores 
el 23 de septiembre de 1924 y, adem~s, sin derecho al pago de 

{245) AGN, RP, .oc, Exp; 407-T-13, Leg. ¡ji 3, An. 11, OCioio de R. D, 
llutchiRon a Calles, el 23 de enero de 1926, en el que le tran.!!. 
cribe el telegrama enviado a Amaro el 21 del mismo mes. 

(246) AGN,' RP, 00, Exp, l0l-R2-A-l, Leg, .No. 1, An, 2. Carta de Jos~ 
M, Ldpez a Culles, remitida en Aca,yucan Ver,, 6 de Cebrero de 

1926 1 " ••• mayor!a ••• obreros de Minatitl4n esperan a uno que los 
encabece para saquear el comercio e irse al monte ••• qui6n sabe 
por qué motivos eRtarán descontenton. ~i ud. quiere dirigiri;;o 
al Sr. Ing •. Ramón Ramos, inspector de la cfa. contra la langas 
ta, me mande ~or f.:inatitlltn para ver que descubro ••• " Ha.y que

·hacE:r notar. que este ti PO de cartas no es extraño, ya que "tam. 
bién durante' el gobierno de Obregdn éste· mantuvo corresponden".: 
oia con perüonas que parecen cum~lir con la misi6n de inCormar, 
en espacial acerca de lOR coarlictos otroro-patronales de lae 
compañ!a:=: petroleras en Tamnico. 
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los salarios caídos. 
De poca utilidad result6 para los estibadores el haber h~ 

•cho uso de la legalidad -al embargar a la compañía- pa;,.a obl!_ 
garla a cumplir el fallo de la Corte, de la misma manera, del 
apoyo que Jara dio a la agrupaci6n no se concret6 en ningan -
acto de reiYindicación obrera. 

El ültimo esfuerzo despl~gado por la Unión de Estibadores 
y Jornaleros se realiz6 en el mes de abril ~días despu~s de 
que El Aguila recibió el amparo contra el embargo-, cuando 
los acomodadores procedieron nuevamente por la vía de la leg~ 
lidad " •.• contra la compañía ••• El Aguila por el laudo recaído 
en esa Cía. para Cque les pagara lo"i.l sueldos y tiemp_o perdi_ 
do en la huelga que promovió la lJni6n de Obreros •.• " (24 7) • -
Conociendo la lentitud de los procesos judiciales y sabiendo 

que en esa tardanza influía el secretario de industria, el 4 
de abril el secretario general de los est_ibadores se dirigi6 
al Presidente de· la República para suplicarl.e que le exigier_a 
a la Suprema Corte que les atendiera. Calles "se lav6 las ma 
nos", diciendo que el Ejecutivo se encuentra incapacitado pa 
ra actuar en ese sentido, pues " ••• _sería en detrimento de la 
independencia de los Poderes Federales ••• " (248) 

La dificil situaci6n en que quedaron los trabajadores d~ 
be haber tenido bastante difusi6n en la zona, pues hasta el -
secretario general del Partido Veracruzano del Trabajo, cabeza 
de una de las organizaciones laboristas más importantes del -
estado, pidi6 a Calles su intervenci6n para que evitara " ••• la 
actitud del Juez del~ Instancia de FeseJ distrito fquie117 ••• 
atropella trabajadores fy amenaz'll con procedimientos dictato 
riales de co~ún acuerdo con la Cía. El Aguila y el Tribunal 
de Justicia del Estado" (249) 

(247) AG"!, R:P, OC, Exn. 40?-T-13, Len. ti 3, An. II!. Of;,~.!o :if.~ Ft.Hliro 
Aco:;tz.. - Gf.>cretario gEincral de la Uni6n dP. ;.:s tiln~lio:-ün y Jor_ 
nalero~ de f-"inu.titlá!l-- a Cnllos, '1 rle abril -~e 1926. 

(246) ~. • Ofi,,io de Fernando Torre blanca al "r· Pedro Aconta, 11 
de abril de 1926. 

·(249) Ibid.' T~leg1•a..ma. de H. Hod..r!gue;: Ponaria _secretario r,l!ricr.:d 
Y del exterior del Pu.rtido Voracruzano lol 'Pratn;jo __ ~¡ Cnlle:"", 
24 de abril de 1926. 
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Una eva1uaci6n de 1os resu1tados de1 conf1icto para cada 
una de 1as agrupaciones que en ~1 intervinieron,nos deja ver 
que fue ia Uni6n de Estibadores y Jorna1eros de Minatit1lln_.uno 
de 1os sindicatos de 1a 1oca1idad que resu1 taron l!lá..s afectados, 
no obstante, y de acuerdo con Va1divieso Casti11o, 1os estib~ 
dores co~o organizaci6n " •• ,pudieron sobrevivir a1 go1pe mor_ 
tai ••• " (2501, no así 1a ·mayoría de 1as agrupaciones petro1e_ 
ras de1 Istmo: para fines de 1926 prllcticamente hab!an desap~ 
recido. 

(~50) Julio Valdiviono Castillo, Or>. cit., p. 55. 

237 



e o N e L u s I o N E s 

En México, la huelga como arma de lucha de los. trabaja_ 

dores tuvo su origen durante el· siglo XIX. Fueron las·oE. 
ganizaciones artesanales las qu.e empezaron a aplicar el paro 

laboral como medida de presión·para mejorar sus condiciones de 

trabajo. P.roducto de manufactura artesanal, la huelga fue se-

llada con la insignia de la uno violencia", propia de la ideo

lo~fa del estrato social que le dio origen. 
En los primeros años del presente siglo, la huelga volvió 

a ser utilizada como táctica de presión; pero, en este caso, -

el magonismo la concebía como una estrategia mediante la cual 

los trabajadores se prepararl'.an para la subversión general de 
la sociedad. 

Más adelante, para el grupo de anarquistas que militaban 
dentro de la Casa del Obrero Mundial, la huelqa general cons_ 

tituía el. arma principal. de l.a acción directa, sin al.ternati_ 
vas políticas que pudieran.distraer al obrero de su redención 

inmediata •. Para el. otro grupo que confluía dentro del.a misma 
organizaci6n y que desput!s se autodenomin6 "sindicalista", la 

huelga era una más de las acciones obreras, pero l.a principal. 

era l.a "pol.!tica", concebida ésta como l.a capacidad de crear 
al.ianzas y compromisos con l.os caudil.l.os. 

Los constituyentes de l.917 reconocieron el derecho de -
huel.ga a los trabajadores, pero también l.e quitaron todo el 

"cariz de viol.encia" que l.os magonistas l.e hab!an agregado. 

La incluyeron dentro de las 11.amadas "garant!as sociál.es", y 
l.a concibieron como "una pesa" que l.os trabajadores pod!an -

util.izar para equilibrar "l.a ·bal.anza" capital-trabajo. La co!!_ 
trapesa, de la que podían hacer uso l.os patrones, fue "el paro 

de producci6n", para mantener l.os precios en un l.!mite costea_ 
bl.e. 

Legalizada y circunscrita su eficacia a l.os l.!mites de la 

producci6n y acumulación capital.ista, la huelga empezó a ser 
una expresi6n t!pica de la l.ucha de·cl.ases y el dinamómetro de 
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las tensiones entre dos fuerzas fundamental.es de la sociedad: 

trabajadores y patrones. 
Los trabajadores petroleros ~tanto en Minatitlán como en 

Tampico- tuvieron su primera experiencia en el uso de la hue~ 
ga en el año de 1915 1 precisamente cuando las agrupaciones le_ 
borales más ayanzadas del pa!s pasaban de las or.ganizaciones 
de t:j.po artesana.l deci:Ji¡on6nico a las de tipo sindical. Estas 
primeras huelgas se manifestaban como luchas de carácter eco_ 
nómico, pues las demandas eran por reducir la jornada laboral 
y aumentar el salario. 

Para l.os empresarios. del petr6leo, la huel.ga de .15115 con!!_ 
tituy6 el prí:Ioer anuncio de que, en un tiempo no muy lejano, -
su agenda en México ~cuyos asuntos a resolver eran principal_ 
mente la inseguri·dad de las concesiones y las alzas· impositi_ 
vas~ tendrta otro problema pendiente: el de la pol!tica lab~ 
ral. 

Las huelga.s·de ese año debieron sorprender a ios petrole_ 
ros -en.espec.:i:al a J?ear$on, pues en Minatitlán, lo mismo que 
en Tampico, los trabajadores de El Aguila tamI>i~n holgaron-
y los obligaron a conceder en alguna proporci6n a las deman_ 
das. Pero la experiencia que en ese año adquirieron los trab~ 
jadores en el uso del arma obre~a tuvo, como contraparte, l.a 
experimentación de algunas tácticas disolventes contra las o~ 
ganizaciones ·.sindicales y contra las. huelgas que, muy probabl~ 
mente, los patrones de las transnacionales ñab!an probado en 
sus pa!ses, ante las actividades. subversivas de loe· a'narqui.!!._. 
tas que pulularon en Europa y los Estados Unidos a fines del 
siglo ariter:i:or y principios del presente. Aet,· los empresarios 
se va.lieron de la represi6n -en Minatitlán desde 19i4-, del 
cohecho y de rolar a los l!deres entre las dependencias de las 
compañ!as para .·evitar la organizaci6n de los obreros. 

Durante el primer gobierno constitucional, entre los tra 
bajadores petroleros se destacaron en el uso de. la huelga las 
agrupaciones dirigidas por l!deres anarquistas, o que tentan 
ligas con la Industrial Workers of the World, como las que se 
habtan tejido entre ésta y los sindicatos de las huastecas, -
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principalmente con los del puerto de Tampico. En este período, 

las huelgas siguieron presentándose como luchas econ6micas. 

Por su parte, durante este tiempo los obreros de Minati~ 

tlán no hicieron uso de la huelga; sin embargo, desde 1917 se 

hab!an iniciado en la "acción política", buscando conquistar 

los espacios de poder pol!tico !egional, que les permitieran -

encarar con mayor eficacia al patrón inglés. 

Pero el Presidente Carranza, dado que estaba más interes~ 

do .en construir un "gobierno fuerte" -desde luego, con l.a pr~ 

ponderancia del Ejecutivo- que pudiera ejercer el. poder por -

encima de los 1intereses de los distintos grupos, respondió con 

violencia a los brotes huelguísticos que se dieron en los pue~ 

tos de Tampico y Veracruz. El poco interés mostrado por el ma!!_ 

datario en lo relativo a "la cuestión obrera", fue el mejor a_ 

val con que Contaron los petroleros para negarse a r~conocer a 

los trabajadores el derecho a la huelga y a la organización e, 

inclusive, se opusieron abiertamente a cumpl·ir con la legisl~ 

ción laboral del Estado de Veracruz. 

De 1921 a 1924 las huelgas y movilizaciones levantaron -

las siguientes demandas: reinstalación de despedidos; aumento 

salarial; reconocimiento a las organizacíones sindicales por 

parte de los patrones; firma de contratos colectivos; y empe_ 

zaron a aparecer los conflictos intergremiales. 

En este tiempo la actividad huelguística se hizo más pa_ 

tente en la región de Tampico, donde todavía en 1921 los ana~ 

quistas de la I~n1 tenían alguna influencia; en 1924, aunque 

casi habían desaparecido los líderes de aquella organizac-ión, 

fueron los anarquistas de la CGT los que dirigieron las huel 

gas de la localidad, coaligados en la Federación Obrera de Ta~ 
pico. 

En el puerto de Veracruz también hubo huelgas durante 

este período, y fueron precisamente las organizaciones de este 

puerto las que por primera vez -1922- en la industria petra_ 

lera combinaron el boicot con la huelga, logrando con ello ma 

yor presión sobre los empresarios petroleros. 

En Minatitlán, dcspu~s del resonante triunfo de los obr~ 

ros en 1920, no volvieron a demostrar gran fuerza. Esto se de 
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bi6 al conflicto intergremial que se present6 al año siguien_ 
te, en el que Ortiz Rtos se defini6 dentro de l;;t ,..,__ccj.6n múl.,., 
tiple" y adhiri6 la agrupaci6n a la CROM; pero la redefin:tci6n 
fue el. inicio de un periodo de disensiones internas que, en lo 
inmediato, provoc6 gran dispersi6n entre los obreros. En 1923-
1924, ante.el levantamiento del.ahuertista, los dos grupos más 
fuertes ~y recientemente antagonizados~ tomaron las armas a 
favor de Calles, coincidencía política que los llevaría a re-
construí~ cierta unidad con la cual arrancaron a la emprésa un 
contrato colectivo gue les daba ciertas ventajas. En este lo_ 
gro contaron con el apoyo del gobernador Adalberto Tejeda y de 
la CROM. 

Mientras tanto los lideres cromistas, más interesados en 
el fortalecimiento de la organ,izaci6n que en el enfrentamiento 
inmed_iat·o a l.os patrones, empezaron a hacer compromisos con el 
grupo obregonista. Como resultado del pacto Obreg6n-Morones se 
hacia realidad l.a carrera burocrát-ica para l.os principales ,-
miembros del grupo "acci6n". En esta carrera l.os moronistas s~ 
pieron aprovechar l.os puestos para fortal.ecer l.a organizaci6n 
y, desde ah!, atacar a l.a joven agrupaci6n anarquista, 1a CGT; 
tratando a la vez de disolver aquel.las que no estuvieran ads_ 
critas a la CROM. 

Para Obreg6n el. compromiso con la CROM era uno más de o_ 
tros ·compromisos cor. otros tantos sectores de la sociedad, con 
l.os que el. caudil.l.o tenia que v~rselas para ejercer el poder: 
por el.lo en más de una ocasi6n, el·. Presidente tom6 decisiones 
contrarias a los intereses de Morones, dependiendo de las li_ 
gas de aqu~l con el patr6n afectado, o bien, del caudillo re:._;_ 
gional que se encontraba atrás de la agrupaci6n anticromista, 
en los casos de conflictos intergremiales; tambi~n en algunas 
ocasiones aval6 las negociaciones hechas por el gobernador o 
por el caudillo regional. En otros conflictos se "lav6 las m~ 
nos" ante la· represi6n perpetrada c"cintra l.os obreros; eri otros 
más, permitió las huel.gas, en especial., cuando pod!a ser. ~sta 
una contramedida de presi6n ante la hostilidad de los empres~ 
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rios petroleros. 
Durante el gobierno obregonista los petroleros agregaron· 

otras estrategias más a las ya practicadas contra las organiz~ 
ciones sindicales. Algunas de estas tácticas.fueron creadas e~ 
pecialmente contra los obreros, otras se derivaron de otros 
problemas que afrontaron los empresarios. Entre las medidas 
tendientes a desarticular a. los i¡;indicatos se encontraban las 
siguientes: .J.~' la renovación constante del ejército de trab~ 
jo que, en ocasiones, llegó al extremo de hacer la sustitución 
con mano de obra norteamericana; 2°, valiéndose del cohecho, -
los patrones empezaron a crear sindicatos blancos y paralelos 
a los legítimamente constituidos, para después enfrentarlos, 
creando conflictos i"ntergrerniales •. Entre las estrategias que -
se originaron en otros problemas encontramos que, primero, en 

su enfrentamiento con el gobierno -principalmente los petrol~ 
ros americanos~ los empresarios iniciaron el paro de ·produc_ 
ci6n, despidiendo a gran cantidad de obreros; y, segundo, a la 
aplicación de la anter:Cor medida de presión se agregÍS -a f.:!:_ 
nes de .J.921-'- e.l hecho_ de que los pozos que hasta esos momen __ 

_ tos habian explotado las empresas empezaron a agotarse, por lo 
que para seguir manteniendo el alto porcentaje de utilidades, 
los petroleros continuaron despidiendo más trabajadores. 

No obstante todos los subterfugios creados por el capital 
cóntra las organizaciones obreras, y dado que las compañías no 
pudieron evitar entrar en la dinámica del "estira y afloja", 
se vieron obligadas a sentarse en la mesa de· las negociaciones 

con lideres y caudillos, ·lo que implicaba en los hechos, y sin 
desearlo, un reconocimiento de los derechos laborales. Lo ant~ 
rior no quiere decir que lo~ empresarios del petróleo estuvie_ 
ran dispuestos a.cumplir sus obligaciones legales con los tra_ 
bajadores, lo que sucedía es que sus actos empezaban a ajusta~ 

se a una determinada interpretación de la ley. 
Entre .1925 y 1926 las huelgas petroleras, en general, s.:!:_ 

guieron teniendo como causas inmediatas e.l reajuste de trabaj~ 
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dores, la baja real y nominal de los salarios·y la violaci6n 
de los contratos colectivos de trabajo; sin embargo, en estos 
dos años se hicieron más notorios los conflictos intergremia_ 
les que, en realidad, reflejan las siguientes tendencias pol!_ 

ticas: la creaci6n de agrupaciones -que se formaban a insta!!_ 
cias de los patrones- para enfrentarlas a aquellas con las que 
tenían signados los contratos; la intromisi6n de líderes ero_ 
mistas al interior de las organizaciones para buscar el con_ 
trol de éstas; el enfrentamiento entre líderes comprometidos 

políticamente con caudillos regionales contra dirigentes ero_ 
mistas y, a veces, estos CiJ.ti1nos en contubernío con los empr~ 

sarios. 
En esta primera mitad del régimen callista, los abogados 

de las empresas contaban con una gran experiencia en el uso de 

la ley a favor de las compañías y -como vetamos en páginas ª!!. 
teriores- tentan en su haber toda una serie de tácticas extr~ 
legales que les permitían eludir el cumpl.Íll)iento de los contr~ ... 

tos colectivos; transformar organizaciones mayoritarias en min~ 
ritarias; deshacerse de trabajadores "peligrosos"; mantener d~ 
terminados porcentajes de·ganancias -sobre las inversiones orf_ 
ginales-, mediante la baja real y nominal de los salarios; y, 

por si fuera poco, en el caso de El Aguila, sus representantes 
legales y agentes de ventas conectan estrategias diferenciales 
contra el boicot que en casos extremos, y condiciones muy esp~ 
ciales, podr!an utilizar algunas organizaciones. 

243 



F U E N T E S 

EXPEDIENTES CONSULTADOS EN F.L ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: 

Ramo Presidentes, Serie Obreg6n Calles, Expedientes: 

421-ch-ll. 
239-M-5. 

428-M-30. 
601-M-2. 
601-N-6. 
805-M-424. 

101-H-M-2. 
101-122-A-1, Legajo 1, Anexo l. 
101-R2-A-l, Legajo No. 1, Anexo 2. 

104-2-7. 
407-T-13, Anexo II. 

407-T-13, Legajo l, Anexo I. 
407-T-13, Legajo # 2, Anexo III. 

407-T-13, Legajo No. 2, Anexo IV. 

407-T-13, Legajo No. 2, Anexo V. 

407-T-13, Legajo 3. 

407-T-13, Legajo No. 3. 

407-T-13, Legajo n<im. 3. 
407-T-13, Legajo núm. 3, Anexo I 
407-T-13, Legajo l! 3, Anexo II. 
407-T-13, Legajo i 3, Anexo III. 

EXPEDIENTES CONSULTADOS EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES: AREM, 1924, lij-5-122. 

PUBLICACIONES PERIODICAS: 

Nosotros los Petroleros, M~xico, Año I, No. 4, noviembre 1979; 

No. 5, diciembre de 1979; Año II, No. 6, enero de 1980; No. 7, 
febrero de 1980; No. 8" marzo-abril de 1980; No. 9, mayo de 

1980; No. 10, junio de 1980; No. 12, julio de 1980; No. 13, 
agosto de 1980; Año III, No. 20, enero de 1981. 

244 



Gaceta del Gobierno, Peri6dico oficial del Estado de M~xico, 
periodicidad bisemanal, pnprenta de las Oficinas Tipográficas 
del Gobierno en la Escuela de Artes y Oficios, Director Lic. 
Francisco Javier.Gaxiola, Tomo XIV, Año 1902, n(bneros utiliz~ 
dos: No. 67, 19 de febrero: No. 70, 1° de marzo: No. 72, 8 de 
marzo: T9mo XIX,· Año 1906, No. 42, 26 de mayo¡ No. 43, JO de 
mayo. 

El Dictamen, Diario independiente, miembro de la Asociated 
Press de New York, y de la Prensa Asociada de los Estados 
Unidos, Registrado como articulo de segunda clase el 5 de oc 
tubre.de 1910, Veracruz, Ver. Años y·meses consultados para 
este trabajo: 1914, julio: 1919, junio y agosto: 1920, enero, 
mayo, junio, julio, agosto y octubre: 1921, enero, febrero, 
abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre1 1922, enero, 
febrero; mar.zo, abril, julio, agosto y septiembre: 19.23, enero, 
febrero; 1924, mayo, junio, julio, agosto,. septiembre, octu_ 
bre, noviembre y diciembre; .1925, enero, febrero, marzo, se;e. 
tiembre, noviembre y dicie~bre1 1926, enero, febrero, marzo y 
abril. 

Exc~lsior, Diario independiente, Fundador Rafael Alducin,MW<:~ 
co, D.F., Año IX, Tomo V, octubre de 1925. 

245 



B I B L I O G R A F I A 

Alonso González, Francisco, Historia y petr6leo (México en su 
lucha por la independencia econ6mica. El problema del pe
tróleo), prol. de E. Portes Gil, México, El Caballito, 
1972, 322 p. 

Azaola Garrido,· Elena, Rebeli6n y derrota del magonismo agra

rio, México, SEP/FCE, 1982, 314 p. (col. sep/80, 17). 

Bach, Federico y Manuel De la Peña, México y su petr6leo (..sin
tesis hist6rica), HGxico, Ed. México Nuevo, 1938, 77 p. 

Becerra, Marcos E., Rectificaciones i (Sic:Z adiciones al dic
cionario de la real aca.demia española, México, Consejo Ed!_ 

torial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1980, 832 p. 

Bergier, Jacques y Ber~ard Thomas, La guerra secreta del petr6-
leo, trad. de Domingo Pruna, ·España, Plaza y Janes, 1970, 
202 p. (col.. rotativa). 

cardoso, Ciro Flamari6n Santana, Franci~co G. Hermosillo y sa1_ 
vador Hernandez, De la dictadura porfirista a los tiempos 
libertarios, 2~ ed., México, Institut.o de Investigaciones 

Sociales-UNJ\M/Siglo XXI, 248 p. (.col. la clase obrera en la 
historia de México, 3). 

Carr, Barry, El movimiento obrero y la pol.!tica en México, 
1910-1929, 2 vols., trad. de Roberto Gómez Ciriza, México, 
SEP, 1976 (col. sep-setentas, 256 y 257}, 

Castillo Silva, José, La expropiación de los bienes de las em
presas petroleras y su justificación, Tesis profesional de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM, Méx!_ 
co, 1938, 120 p. 

Ceceña, Jos6 Luis, M~xico en la órbita imperial, México, El C~ 
ballito, 1970, 271 p. 

Clark, Marjorie Ruth, La organización obrera en México, 2~ ed., 
trad. de Isabel Vericat, México, Ed. Era, 1981, 244 p. (col. 
problemas de México) • 

246 



cockcroft, Jame.s o.,· Precursores intelectuales de la revoluci6n 
mexican U.900-19131, trad. de Marfa Eun:tc.e Barraies, MExi
co, S.ig o XXI, 1971, 290 p. (ll:tstoria y arqueologíal • 

. C6rdova, A naldo, En una época de cri:sis U928-1934), 2!. ed. , 
Méxi:co, rn·stituto de Invest.igaciones Soc.tales-UNAM/S.tglo 
XXI, 19 1, 240 p. {col. la clase obrera en la historia de 
México, 91. 

Chassen de pez, Francie R., Lombardo Toledano y el rnov.imiento 
xicano (1917-19401, México, Ed. Extemporlineos, 

1977, 28 p. fcol. latinoamerica, 31. 

De la Torre Villar, Ernesto, et al., Historia documental de Mé
~'. Mé ico, Instituto de Investigaciones Hist6ricas-UNAM, 
1974, 2 ols. (serie d.ocumental, 41. 

Dobb, Mauri e, Estudi:os sobre el desarrollo del capitalismo, 4!. 

ed., trad. de Luis Etcheverry, Argentina, Siglo.XXI, 1974, 
.. 462 p. 

El petr6leo; CS.p.i._J, Pemex, Gerencia de Relaciones PGblicas, 
108 p. 

Florescano, 
Angulo, e 

nrique, Isabel Gonzlilez Slinchez, Jorge Gonzlilez 
al., De la colonia al .imperio, México, Instituto 
aciones Sociales-UNAM/Siglo XXI, 1980, 350 p. 

historia de México, 11. 

Gil .Y Slienz, hist6rico, qeoqrlifico y estadfs-

X·ico, 
1979, xxr, 

tado de Tabasco, ed. facsimilar de la de 1872, M~ 
jo. Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 
388 p. 

Gonz~lez Casa ova, Pablo, En el primer gobierno constitucional 
ll.917-19201, México, Instituto de Investigaciones Sociales
UNAM/Siglo XI, 1980, 227 p. 'col. la clase obrera en la 
historia de México, 61. 

Guadarrama, Ro fo, Los sindicatos y la política en México: la 
CROM~ 1918- 928, México,· Ed. Era, 198..1, 239 p. {col. pro
blemas de M xico). 

24.7 



Hart, John M., Los anarquistas mexicanos C.1860-1900}, trad. de 

Marta Elena Hope, México, SEP, 1974, 182 p. (col. sep-sete~ 

tas, 121) 

Hermida Ruiz, Angel J., Las luchas petroleras de México, 

[s.p.i . .J, ¿l96qJ', 33 p. 

!lobsbawm, Eric J., Las revoluciones burguesas, 3~ ed., trad; de 

Felipe Ximénez de Sandoval, España, Ed. Guadarrama, 1974, 

2 vols. (col. punto omega, 123). 

Katz, Friedrich, La auerra sccrCta E:.n México (Europa, Estados 

Unidos y la revolución mexicana) , 3~ ed., trad. del inglés. 

de rsabel Fraire y del aleman por José Luis Loyo con la co

laboración de ~osé Luis González, México, Ed. Era, 1983, 

2 t. (col. el hombre y su tiempo). 

!-~.':!~ª de los obrerás de la compañía mexicana de petróleo 

:>! .. .é9_u_ilá, s.a., en Minatitlári (su origen ·y caracteres)., Mé 

xi.co, ·i·a.tleres lir<¡i:icos .s .... Galas, 1925, 85 p. 

Leal, Juan Felipe y José Woldenberg, Del estado liberal a los 

inicios de la dictadura porfirista, México, rnstituto de I~ 

vestigaciones Sociales-UNAM/Siglo XXI, 1980, 301 p. {la el~ 

se obrera en la historia de México, 2). 

Le6n Portilla, Miguel, José LUis Lorenzo, rgnacio Bernal, 

~-, Historia de México, t. 1, México, Salvat, 1974. 

López Portillo y Weber, José, El aspecto técnico del conflicto 

petrolero en México, 1!138. Segunda·exposici6n objetiva ·(iel 

plan sexenal,· México, Divisi6n Editorial-'rnsti tu to Mexicano 

del Petr6leo, 1979, 68 p. 

Meyer, Jean, Enrique Krauze y Cayetano Reyes,_ Historia de la 

revolución mexicana, per!odo 1924-1928. Estado y sociedad 

con Calles, México, El Colegio de México, 1977, 371 p. 

(historia de la revoluci6n mcxicana1 11}. 

Meyer, Lorenzo, Los grupos de presión extranjeros en el México 

revolucionario, 1910-1940, México, Secretarta de Relaciones 

Exteriores, 1973, 101 p. (col. obras monográficas, 11._ 

248 



Meyer, Lorenzo, México y los Estados Unidos en el conflicto pe
trel.ero U917-1942l., 2!!. ed., M!bti:co, El Colegio de México, 
1972, 50.1 p. (col. centro de estudios· internacionales, V)_. 

MisceÍánea de informes sobre el programa de los fundadores de 
petr6leos de México, s.a., petromex, s.a., dados por CSndi
do Aguilar, Antonio J. Bermrtdez y El.vira Vargas, México, T!!_ 

lleres·Gráficos de la Naci6n, 1938, 61 p. 

o• Connor, Harvey, El imperio del. petr6leo, trad. de RaQl Ose
gueda y Alfredo Chocano, México, Ed. América Nueva, .1956, 
475 p. lcol. autores contemporáneos, V) .• 

Ordoñez, Ezequiel, El petr61eo en México lbosquejo hist6ri:co)_, 
México,· Empresa Editorial de rngenier:l'.a y Arquitectura, 1932, 
106 p. 

Palavicini, Fél.ix F., Historia de la constituci6n de 1917, Ed~ 
ci6n facsimilar de la de 1~8, México, Consejo Editorial del 
Gobierno del Estado de Tabasco, .1980,, 2 t •. (serie historia, 
24)_. 

Pazos, Luis, Mitos y realidades del petr6l.eo mexicano ayer, 
hoy y mañana, México, .Ed. Diana, 1979, 148 p. 

Reti:nger ~ J. H. , Morones of Mexico '"" hi:s tory o! tb.e labou:i:: mo
vement in that countryl, Great Britain, The Labour Publi:shing 
Company Limited, .1926, _.107 p. 

Rivera Castro, José, En la presidencia de Plutarco El:l'.as Calles 
'-1924-.1928), México, instituto de Xnvestigaciones Sociales
UNAM/Siglo xxr, 1983, 247 p. {col •. la el.ase ·obrera en la hi!!_ 
toria de México, 81 .• 

Ruiz, Ram6n Eduardo, La 
obrero, (1911-1923l, 
Ed. Era, 1978, 155 p. 

revoluci6n mexicana y el movimiento 
trad •. de Roberto G6mez Ciriza, México, 

(col. problemas de Méxicol. 

Sampson, Anthoi:ty, Las siete hermanas llas grandes compañías pe
troleras y el mundo -:que· han creadol, trad. de Fernando Quin
coces, España, Ed. Grijalbo, 1977, 432 p. 

249 



Santa Biblia (antiguo·y nuevo testamento), antigua versión de 

Casiodoro de Reina {1569) revisada por Cipriano de Valera 

(1602), otras revisiones: ~862, 1909 y 1960, México, Sacie_ 

dades Bíblicas Unidas, 1960, 1157 p. 

Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la revolución mexicana, 

6~ ed., México, Fée, 1969, i t. (col. popular, 17}. 

Torrea, Juan Manuel e Ignacio Fuentes, Tampico (apuntes para su 

historia), pral. de René Capistrán Garza, México, La Impres~ 

ra, 1942, 448 p. 

Traven, Bruno, ~~-rosa b!._'!!'c~, 10~ ed., México, Compañia General 
de Ediciones, 1977, 446 p. (col. ideas, letras y vida).· 

Valdivieso Castillo, Julio, Historia del movimiento sindical 
petrolero en 1-linatitlán Veracruz, Mé_xico, Imprenta Mexicana, 
1963, 199 p. 

1·1omack Jr., John,. Zapata y la revolución mexicana, 11~ ed., trad. 
de Francisco González Aramburu, México, Siglo XXI, 1972 

XII, 443 p. (col. historia). 

Wright, Louis B., Clarence L. Ver Steeg, Russel B. tlye, ~·, 
Breve historia de los Estados Onidos, trad. de Luis Palafox, 
México, Ed. Limusa, 1975, 606 p. 

250 


	Portada
	Índice
	Infroducción
	Capítulo I. Del Desarrollo de la Industria Petrolera a la Consolidación de la Compañía "El Aguila" en México
	Capitulo II. El Impacto Social de la Industria Petrolera en México y el Dominio Regional de "El Aguila" en Minatitlán
	Capítulo III. De los Sistemas de Trabajo en México al Desarrollo del Sindicalismo en Minatitlán
	Capítulo IV. Análisis de la Huelga Petrolera en Minatitlán 1925 - 1926
	Conclusiones
	Fuentes
	Bibliografía



